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Introducción: Las sociedades en el espacio 
(páginas 9 a 12)

Estas páginas introductorias tienen como objetivo que los chicos reco-
nozcan el campo de estudio de la Geografía y se aproximen a algu-
nos de los conceptos, fuentes y herramientas básicas de esta disciplina 
(orientación, puntos cardinales, censos, fotografías, imágenes satelita-
les, mapas, planos), como recursos fundamentales para el abordaje de 
los textos y las imágenes de los capítulos que siguen.

Página 10. 
Ubicación en el espacio
1. Orientar: Colocar algo en posición determinada respecto a los pun-
tos cardinales. // Determinar la posición o dirección de algo respecto 
a un punto cardinal. // Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un 
lugar determinado. 
(Selección de acepciones de la palabra orientar tomadas del Diccionario 
de la lengua española de la RAE). 
2.	Producción grupal. Para resolver la actividad deberán considerar el 
lugar por el que ven salir el Sol, como se explica en el epígrafe que 
acompaña la ilustración de la página. 

Página 12. 
Lectura de imágenes
3.	En el planisferio.
4.	Un plano.
5.	Fotografías o imágenes satelitales.
6.	Se presentan aquí solo dos opciones de recorridos sencillos. 
Recorrido 1: tomar la calle Balcarce y recorrer tres cuadras en sentido 
Oeste-Este. Al llegar a la calle Colón, doblar hacia el Norte y continuar 
por cuatro cuadras en el mismo sentido. En la intersección con la calle 
Belgrano girar hacia el Este. Allí encontrarán el Museo.
Recorrido 2: tomar la calle Chacabuco y recorrer cuatro cuadras hacia 
el Norte. Al llegar a la intersección con la calle Belgrano doblar hacia el 
Este. Continuar tres cuadras en el mismo sentido.  

Cap. 1: Un país, muchas provincias
(páginas 13 a 24).

Página 13. 
Apertura. Mi lupa de geógrafo 
1.	Entre Ríos.
2. Respuestas libres. 

La imagen de esta apertura tiene por objetivo dar cuenta de la diversi-
dad de lugares que conforman el territorio argentino. El texto presen-
tado en “Mi lupa de geógrafo” les permitirá a los alumnos aproximar-
se a algunos de los grandes temas que se abordarán en las páginas 
siguientes: los niveles de gobierno, las autoridades y sus funciones, y la 
división política del país.

Página 15. 
Lectura de mapas
3.	Otros ríos, además del Uruguay, que establecen límites naturales: 
Río de la Plata (límite con el Uruguay ); Paraná (límite con el Paraguay); 
Paraguay (límite con el Paraguay); Iguazú (límite con el Brasil); Pilcomayo 
(límite con el Paraguay y Bolivia); Bermejo (límite con Bolivia). 

4.	

Elementos naturales Marca el límite internacional con...

cordillera de los Andes Chile.

Río de la Plata el Uruguay.

río Uruguay el Uruguay y el Brasil.

río Paraná el Paraguay.

río Paraguay el Paraguay.

río Iguazú el Brasil.

río Pilcomayo el Paraguay y Bolivia. 

río Bermejo Bolivia.

Página 17. 
Lectura de mapas
5.	a.	Salta limita con Bolivia, Chile y el Paraguay.
b.	Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego limitan con Chile y 
tienen costas hacia el océano Atlántico.
c.	Corrientes es la única que limita con el Brasil y el Uruguay.
d.	Córdoba es la que tiene mayor cantidad de provincias limítrofes 
(siete en total).

Página 18. 
Población y calidad de vida
6.	Producción personal. Teniendo en cuenta el criterio de la página 19, 
deberán determinar si su ciudad es pequeña (2.000 a 20.000 habitan-
tes), mediana (20.000 a 200.000  habitantes) o grande (más de 200.000 
habitantes).
7.	Producción personal. La respuesta dependerá de la ciudad en la que 
viven.
8.	Producción personal. Para evaluar las ventajas y desventajas debe-
rán tener en cuenta: la provisión de servicios básicos; las posibilidades 
de conseguir empleo; la calidad de los servicios de salud y educativos; 
la infraestructura de la ciudad; la disponibilidad de espacios verdes; la 
limpieza, la seguridad, etc. 

Página 21. 
Análisis de fuentes periodísticas
9.	a. Actualmente, Cristina Fernández de Kirchner es quien ejerce el 
Poder Ejecutivo Nacional. 
b.	Los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo Nacional son: 
Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto; Ministerio de Defensa; Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de 
Educación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Salud; 
Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Industria; Ministerio de Turismo;  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Seguridad.
c. Producción personal. Deberán encontrar una noticia referida al Poder 
Ejecutivo (puede estar relacionada con la Presidenta, el Vicepresidente 
o con la actividad de cualquiera de los ministerios); una referida al 
Poder Legislativo (por ejemplo, acerca de la sanción o discusión de un 
proyecto ley), y otra al Poder Judicial (como algún juicio que se esté lle-
vando a cabo en la actualidad). 
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Página 23. 
En estudio
10.	Bernardo de Irigoyen se encuentra en la Argentina y Dionisio 
Cerqueira, en el Brasil.
11.	La integración cultural en dos escuelas de frontera, una ubicada en 
la Argentina y, la otra, en el Brasil.
Es importante porque propone estimular la integración entre personas 
que pertenecen a culturas diversas e, incluso, hablan lenguas distintas, 
pero que están en continuo contacto por vivir en un área de frontera. 
Dos veces por semana, las maestras argentinas van a la escuela de 
Dionisio Cerqueira a darles clase a los niños brasileños, y lo mismo 
hacen las maestras brasileñas en la escuela de Bernardo de Irigoyen. 
De este modo, se espera que los chicos argentinos aprendan el portu-
gués y los brasileños, la lengua española.

Página 24.
Reviso y repaso
12.	a.	Correcta. 
b.	Correcta.
c.	Incorrecta. Es una república porque su gobierno está organizado en 
tres poderes.
d.	Correcta.
e.	Incorrecta. La mayor parte de la población se concentra en ciudades.
f.	Correcta.
g.	Incorrecta. El titular del Poder Ejecutivo provincial es el gobernador.
h. Correcta.
13.	Arriba, izquierda: Corrientes, Corrientes.
Arriba, derecha: Santa Cruz, Río Gallegos.
Abajo, izquierda: San Luis, San Luis.
Abajo, derecha: Tucumán, San Miguel de Tucumán.
14.	a.	San Luis y Tucumán.
b.	Santa Cruz.
c.	Corrientes.
15.	

N° de norma Imagen Tipo de norma

1 Abajo, izquierda. Social.

2 Arriba, izquierda. Jurídica.

3 Abajo, derecha. Social.

4 Arriba, derecha. Jurídica.

Cap. 2: La diversidad de  
ambientes en la Argentina
(páginas 25 a 36)

Página 25. 
Apertura. Mi lupa de geógrafo
1.	Las provincias por las que pasaron Ignacio y Diego son: Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, 
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
2.	Actividad optativa de resolución personal.

El objetivo de esta apertura es invitar a los chicos a dialogar acerca 
de la diversidad de condiciones naturales del territorio argentino. Se 
sugiere que el docente les proponga analizar las imágenes y señalar 
las diferencias entre los paisajes retratados; así, de la conversación gru-
pal podrán surgir apreciaciones sobre las distintas formas de relieve, 
la variedad de vegetación, la fauna e, incluso, los recursos hídricos. Se 

deberá destacar que esos paisajes tan diferentes entre sí son apenas 
una pequeña muestra de la gran variedad de ambientes que posee 
nuestro país. El diálogo podrá enriquecerse con el aporte de informa-
ción que pueda realizar cada chico basándose en viajes o en observa-
ción de imágenes en libros, en Internet o en televisión.
El trabajo con el texto de “Mi lupa de geógrafo”, por su parte, tiene el 
objetivo de dar cuenta de cómo en el trayecto por una sola ruta, y sin 
salir del país, se pueden conocer variados paisajes y formas de vida, para 
reforzar la idea de la diversidad como una característica intrínseca de 
nuestro territorio, y de la relación entre ese territorio y sus habitantes. 

Página 27. 
Ambiente y sociedad
3.	a. Elementos naturales que se pueden reconocer en la ilustración: 
suelo, vegetación y agua (de un río o arroyo). En los tres casos son 
recursos renovables.
b.	Construyeron viviendas y un puente. 

Página 29. 
Ambiente y sociedad 
4.	a. Las llanuras, porque poseen suelos fértiles y aptos para el desarro-
llo de la ganadería y la agricultura. Sus condiciones climáticas también 
son adecuadas para el asentamiento de la población, ya que las llu-
vias están distribuidas a lo largo de todo el año y las temperaturas son 
entre cálidas y templadas.
b.	Las mesetas.
c. Cordillera de los Andes.
5.	Producción personal. Para determinarlo, deberán tener en cuenta, 
además del mapa, la información de las páginas 28 y 29. 

Página 30. 
Lectura e interpretación de textos y mapas
6	y	7.	a.	La ciudad de Viedma, capital de Río Negro se localiza en una 
zona de clima árido.
b.	La mayor parte del territorio posee un clima árido. 
c.	Las provincias de la región Noreste tienen clima cálido.
d.	En los Andes Patagónico-Fueguinos predomina el clima frío.
e. El clima cálido predomina en las provincias de Misiones, Corrientes, 
norte de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba, Formosa, Santiago del 
Estero, Chaco, Tucumán, y este de Jujuy y de Salta.
f.	Los cuatro tipos principales de climas son cálido, templado, árido y 
frío.
g.	La zona que ofrece mejores condiciones para el asentamiento de la 
población es la que se encuentra en el este de nuestro país.

Página 31.
En estudio
8.	Observación y lectura.
9.	a.	El Parque nacional Nahuel Huapi se encuentra en el sur de la 
Argentina, noroeste de la Patagonia. El bosque de caldenes de La Pampa, 
en la llanura chaco-pampeana, al este del territorio.
b.	En el paisaje de la fotografía 1 predominan las montañas y en el de 
la fotografía 2, la llanura.
c.	En el territorio donde fue tomada la fotografía 1, el clima es frío; en el 
de la fotografía 2, el clima es árido a templado. 
10. Producción personal.

Página 32. 
Lectura e interpretación de textos y mapas
11.	a.	Algunos ríos que nacen en la montaña y que los chicos pueden 
seleccionar son: el Salado (en el oeste del territorio argentino), el Limay, 
el Neuquén, el San Juan, el Tunuyán, el Jáchal, el Diamante, el Atuel y el 
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Elementos físicos (A) (D)	Recursos	hídricos (E) Selva

Temperatura (C) (E)	Bioma (C) Vientos

15.	Ambiente: conjunto de elementos físicos y elementos biológicos 
que se encuentran en continua interacción y se influyen mutuamente.
Relieve: forma que adquiere la superficie de un determinado territorio, 
por ejemplo, amesetada, llana, serrana o montañosa.
Clima: es el resultado de la combinación de distintos fenómenos 
meteorológicos, como el viento, la temperatura, las precipitaciones y 
la presión atmosférica.
Recursos hídricos: son los elementos naturales que proveen agua (para 
consumo humano, para la obtención de energía, para la navegación, entre 
muchos otros usos); por ejemplo, las lagunas, los lagos, los ríos y los mares.
Bioma: son aquellos lugares que están distribuidos en distintas partes de la 
Tierra, pero que son similares entre sí por su vegetación y fauna autócto-
nas, como las estepas, la tundra, la selva, el bosque y el pastizal.
16. Oraciones referidas al clima: b. y d. Oraciones referidas al tiempo 
meteorológico: a. y c.
17.

Nombre del bioma

Se desarrolla en climas cálidos, pero no 
tiene tanta variedad de especies como la 
selva.

Parque y sabana

Es el bioma típico de la meseta patagónica. Estepas y montes

Sus árboles están adaptados a la altura del 
relieve, al frío y a la nieve.

Bosques fríos

Es el bioma con mayor variedad de especies, 
típico de zonas cálidas, como Misiones.

Selva

Cap. 3: Espacios rurales y 
problemas ambientales
(páginas 37 a 46)

Página 37. 
Apertura. Mi lupa de geógrafo
1. Se cultivan y cosechan hortalizas que se destinan al comedor esco-
lar de cada escuela.
2. Mejorar la alimentación de los chicos, educarlos en el aprovechamien-
to de los recursos naturales sin dañar el ambiente y evitar que, cuando 
sean adultos, abandonen su tierra en busca de mejores oportunidades.

La imagen de apertura tiene como objetivo motivar la conversación 
acerca de las actividades económicas propias de los espacios rurales, 
tema que se profundizará durante el desarrollo del capítulo. Si se les 
pregunta a los alumnos cuáles son esas actividades, es probable que 
solo mencionen las tareas relacionadas con la ganadería y la agricultu-
ra. En este caso, resultará conveniente sugerir otras actividades propias 
de estos espacios (minería, pesca y explotación forestal). 
El texto presentado en “Mi lupa de geógrafo” puede ser el disparador 
para iniciar no solo el estudio de las actividades propias de los espacios 
rurales sino también el acercamiento a una problemática actual: la falta 
de empleo y de recursos y la consecuente migración hacia las ciudades.

Colorado. Se sugiere que trabajen con los que están subrayados, pues 
son aquellos que podrán identificar con mayor facilidad. 
Afluentes del Salado (también llamado “Desaguadero”): el San Juan, el 
Jáchal, el Diamante, el Tunuyán y el Atuel.
Afluentes del Limay: el Traful y el Collón Curá.
Afluentes del Neuquén: el Varvarco, el Guañacos y el Nahueve.
Afluentes del Colorado: el Salado, el Barrancas y el Grande, de cuya 
unión se forma. 
b.	La primera parte de la actividad consiste en la identificación en el mapa 
de los lagos solicitados. El lago Argentino se encuentra en el sudoeste de la 
provincia de Santa Cruz; el Buenos Aires, en el noroeste de la provincia de 
Santa Cruz; el Nahuel Huapi, en el límite entre las provincias de Neuquén 
y Río Negro (oeste de ambas), y el Fagnano, en la provincia de Tierra del 
Fuego. El nombre de este último lago no aparece en el mapa, pero es el 
cuerpo de agua que se encuentra en el extremo sur de la provincia de 
Tierra del Fuego, y que continúa en territorio chileno.
Todos los lagos se encuentran en zonas de relieve montañoso.

Página 33. 
TIC.	
a.	Investigación en Internet.
b.	Sus miembros tienen el objetivo de combatir el uso desmedido 
de los recursos naturales. Para ello, se centran en dos metas: cuidar el 
mundo en que vivimos y cambiar la forma en la que vivimos. Así, pro-
mueven políticas que permitan el uso y al mismo tiempo la conser-
vación de los recursos del territorio argentino, y difunden información 
para reducir el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. 
Entre sus acciones concretas se encuentran:
• El incentivo a la sanción de leyes ambientales.
• El asesoramiento a los gobiernos para favorecer la implementación 
de las leyes ambientales.
• El diseño de modelos de producción que permitan el uso sustentable 
de los recursos.
• La divulgación de prácticas de consumo responsable (que cuiden el 
ambiente).
• La difusión de información relacionada con los problemas ambienta-
les, para jóvenes y niños.
c.	Producción personal. Una de las acciones que, sin dudas, podrían 
realizar es el consumo responsable; por ejemplo, en relación con el uso 
del agua o con la deposición de residuos. 

 
Página 35. 
Lectura e interpretación de textos y mapas
12.	a.	Falsa.
b.	Verdadera.
c.	Falsa. 
13.	La afirmación a. es falsa porque en nuestro país hay varios tipos de 
biomas. La oración que permite deducirlo es: “Estos son algunos de los 
biomas de nuestro país” (página 34).
La afirmación	c. es falsa porque la estepa es un bioma propio de los 
climas áridos, donde las lluvias son escasas. El pasaje que permite afir-
mar su falsedad es: “Estepas y montes: formado por pequeños arbustos 
espinosos y pastos bajos, adaptados a la escasez de agua propia de las 
mesetas áridas del sur del país”. 

Página 36. 
Reviso y repaso
14.

Estepa (E) (A)	Ambiente (D) Ríos

Meseta (B) (B)	Relieve (B) Montaña

Laguna (D) (C)	Clima (C) Precipitaciones
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c.	Una de las causas de la desertificación es el exceso de ganado ovino 
que se alimenta del poco pasto que hay en las provincias patagónicas.
d.	La salinización del terreno es un problema ambiental que puede 
aparecer en las provincias donde se utiliza el riego artificial.
e.	La tala excesiva de árboles en la selva misionera trajo como conse-
cuencia la pérdida de la biodiversidad.
f.	La industria minera utiliza sustancias tóxicas que son nocivas para los 
suelos y para las aguas.
NOTA:	en el caso del ítem f., el segundo y el tercer espacio podrían 
completarse también con “las personas” y “la vida acuática”. 

TIC.	
La campaña tiene como objetivo plantar mil millones de árboles en 
todo el mundo. Deben ser, en cada lugar, especies autóctonas o com-
patibles con sus condiciones ambientales.
Pueden participar de ellas pueblos, comunidades, empresas, industrias, 
organizaciones, gobiernos y miembros de la sociedad civil; es decir, 
todo aquel que quiera hacerlo. 

Página 46. 
Reviso y repaso
12.	a. La respuesta depende de la jurisdicción donde vivan los alumnos. 
b. La ganadería ovina, caprina, bovina y equina; la pesca, la explotación fores-
tal y, dentro de la agricultura, el cultivo de arroz, soja, algodón, cereales y cítri-
cos. Si se consideran juntas, la extracción de gas y petróleo y el resto de las 
actividades mineras también deberían incluirse en la respuesta.
c.	Algunas de esas actividades producen materias primas para expor-
tar. Por ejemplo, la mayor parte de la producción de cereales y oleagi-
nosas se destina a la exportación; la carne vacuna, en cambio, se desti-
na principalmente al consumo interno; una parte de la producción de 
algodón como también de cítricos se consume en el mercado local y 
otra parte se exporta.
13.	
• Porcinos (ganadería)
• Ovinos (ganadería)
• Caprinos (ganadería)
• Bovinos (ganadería)
• Equinos (ganadería)
• Pesca (pesca)
• Girasol (agricultura)
• Soja (agricultura)
• Cereales (agricultura)
• Tabaco (agricultura)
• Aceitunas (agricultura)
• Maíz (agricultura)
• Arroz (agricultura)
• Manzanas y peras (agricultura)

• Nueces (agricultura)
• Uvas (agricultura)
• Bananas (agricultura)
• Té y mate (agricultura)
• Algodón (agricultura)
• Cítricos (agricultura)
• Forestal (actividad forestal)
• Caña de azúcar (agricultura)
• Frutas finas (agricultura)
• Criadero avícola (ganadería)
• Minería (minería)
• Petróleo y gas (minería)
• Hierro (minería)

14.	a.	En las provincias con mayor cantidad de cabezas de ganado pre-
domina el relieve llano.
b.	La provincia con mayor desarrollo de la ganadería vacuna es Buenos Aires.
c.	Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Córdoba concen-
tran más de la mitad de la producción de ganado vacuno de nuestro país.
15.	

Agricultura Ganadería

huerta - hortalizas - cereales - 
oleaginosas - cultivos - 
viñedos - frutos - roturación -
arado - siembra - cosecha - 
sembradoras - cosechadoras - 
agroquímicos - fertilizantes - 
plaguicidas 

ganado - carne - leche - cuero - 
lana - vacas - terneros - ovejas - 
cerdos - aves - caballos - cabras - 
pastoreo 

Página 39. 
Sociedad y naturaleza
4.	Completen las siguientes oraciones:
a.	Las actividades primarias que predominan en los espacios rurales de 
nuestro país son la agricultura y la ganadería, también denominadas 
actividades agropecuarias.
b.	Las actividades primarias son las que se encargan de la obtención y 
la producción de materias primas.
c.	Otras actividades primarias son la minería, la pesca y la explotación forestal.
5.	Las actividades primarias se realizan predominantemente en los 
espacios rurales, ya que son estas áreas las que disponen de las con-
diciones necesarias para su desarrollo: suelos fértiles que no han sido 
ocupados por construcciones urbanas y condiciones climáticas ade-
cuadas para la práctica de la agricultura y la ganadería en las zonas 
rurales de la llanura pampeana; formaciones rocosas en el área cordille-
rana para la explotación de minerales, etc.

Página 40. 
Ambiente y sociedad 
6	y 7.	a. F. Las provincias de Chaco y Corrientes, ambas de clima cálido, 
no presentan las condiciones climáticas necesarias para el desarrollo 
de los cultivos propios del área pampeana. 
b.	F. Los cereales y las oleaginosas son cultivos característicos de áreas 
templadas y lluvias moderadas. 
c.	V. 

Página 41.
En estudio
8.	a.  El cereal con mayor producción para el período 2008-2009 fue 
el maíz y los de menor producción, el alpiste, la avena, el centeno y el 
mijo.
b.	Criterio alfabético. Podrían ordenarse tomando como referencia las 
toneladas producidas, ya sea en orden ascendente o descendente.
c.	Producción personal.

Página 42. 
Sociedad y naturaleza
9	y	10.

Producto
Materia prima 
principal

Actividad 
económica

manteca leche ganadería vacuna

guantes de 
abrigo

lana ganadería ovina

nafta petróleo minería

bufanda lana ganadería ovina

jamón carne de cerdo ganadería porcina

zapatos cuero ganadería vacuna

silla de madera madera
explotación 
forestal

Página 45. 
Sociedad y ambiente
NOTA:	hay un error en el número de consigna del libro del alumno. 
Donde dice "10" debería decir "11".
11.	a.	Si el suelo no descansa luego de una cosecha, pierde sus 
nutrientes y su fertilidad.
b.	Cuando los suelos se degradan, quedan más expuestos a los efectos 
de los factores naturales como la erosión.
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Página 57. 
En estudio
11.	Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. 
12.	Sí, las provincias mencionadas en el punto anterior se encuentran 
entre las más pobladas. Esto es así porque muchas personas eligen 
vivir en zonas industrializadas, ya que en ellas tienen mayores posibili-
dades de conseguir empleo.
13.	Producción personal. Depende de la provincia en la que vivan y de 
las actividades industriales que predominen en ella.
14.	Producción personal. 

TIC
Búsqueda de información en Internet.

Página 58. 
Reviso y repaso
15.	

Personas que compran productos o 
que pagan por recibir un servicio.
Actividades económicas que se ocu-
pan de convertir la materia prima en 
productos elaborados.
Venta de productos a otros países.
Espacio donde viven más de dos mil 
personas.

Exportación

Consumidores

Ciudad

Actividades 
secundarias

16.	Los principales motivos por los cuales las industrias se instalan en 
los centros urbanos o en su periferia son: la cantidad de posibles con-
sumidores, la disponibilidad de trabajadores que viven cerca, y la pre-
sencia de rutas y autopistas que facilitan el transporte de materias pri-
mas y productos elaborados.
17.	a.	Los problemas mencionados son: la contaminación del aire, la 
contaminación sonora, la contaminación visual y la contaminación del 
agua. 
b.	Los chicos deberán elegir solo un problema e investigar sus posibles 
soluciones. A modo de ejemplo:

Problema Posibles soluciones

Contaminación 
del aire

Limitar el tránsito vehicular, sancionar a las 
industrias que arrojen sustancias nocivas a la 
atmósfera, evitar la incineración de residuos, 
erradicar los basurales a cielo abierto, etc.

Contaminación 
sonora

Limitar el tránsito vehicular en las ciudades 
y regular las actividades relacionadas con 
la construcción para reducir los ruidos, por 
ejemplo, estableciendo horarios de trabajo en 
las obras y realizando mediciones frecuentes 
del ruido que ocasiona cada actividad, para 
tratar de reducirlo o no sobrepasar el límite 
establecido.

Contaminación 
visual

Establecer y hacer cumplir disposiciones para 
evitar la presencia excesiva de carteles. Fijar 
sanciones para quienes no cumplan con esas 
disposiciones.

Contaminación 
del agua

Tratar los desechos antes de que sean arrojados 
en los cursos de agua para que cuando esto 
suceda no resulten nocivos. 
No arrojar en los cursos de agua residuos 
sólidos, y reciclarlos si resulta posible.

c.	Los derechos que protegen a los ciudadanos de los efectos de 

Cap. 4: Espacios urbanos y 
problemas ambientales
(páginas 47 a 58)

Página 47. 
Apertura. Mi lupa de geógrafo
1.	Cinco años.
2. Está más grande, tiene más edificios y los barrios están más orde-
nados.
3. La plaza 9 de Julio, la Catedral, el Cabildo y la Iglesia de San Francisco.
 
El objetivo de esta apertura es aproximar a los chicos a la noción de 
espacio urbano desde sus diversos aspectos. La imagen les permitirá 
ver dos de las características intrínsecas de las ciudades: la continuidad 
de las edificaciones y la proximidad de las viviendas. Se sugiere trabajar 
en esta instancia el contraste con los espacios rurales, que ya estudia-
ron en el capítulo anterior. 
El texto presentado en “Mi lupa de geógrafo”, por su parte, está cen-
trado en la expansión de una ciudad, un fenómeno que se da cons-
tantemente en la mayoría de los espacios urbanos de nuestro país, 
como consecuencia del aumento de la población. Además, la lectura 
del fragmento permite anticipar el trabajo con algunos de los concep-
tos que se estudiarán en las páginas que siguen, como “zona céntrica”, 
“zona periférica” y “plaza”, todos relacionados con los diferentes usos del 
espacio urbano. 

Página 49. 
Territorio y sociedad
4. y 5.	Producción personal. Podrán utilizar fotografías que tengan en 
casa, imágenes publicadas en algún diario o revista local o bien, imá-
genes obtenidas en Internet. Para completar el último punto de la 
ficha solicitada en la actividad 5, se deberá tener en cuenta la clasifi-
cación de las áreas de las ciudades que se hace en las páginas 48 y 49.

Página 51. 
Territorio y sociedad 
6.	Producción personal. Deben tener en cuenta las funciones presen-
tadas en la página 50, relacionadas con las actividades predominantes 
en cada ciudad: administrativas, portuarias, industriales, comerciales, 
culturales, religiosas o turísticas.
7.	Producción personal. Dependerá de la ciudad en la que vivan. Se les 
puede sugerir a los chicos que consulten mapas en Internet, para realizar 
la selección de ciudades cercanas y los sitios web oficiales de cada ciu-
dad, para buscar información sobre la función que predomina en ellas.

Página 53. 
Territorio y sociedad
8.	a.	Varias industrias que se concentran en un mismo espacio forman 
un parque industrial.
b.	Las agroindustrias se localizan entre el campo y la ciudad.
c.	La relación que se establece entre las distintas actividades económi-
cas con el objetivo de obtener un producto y distribuirlo se denomina 
circuito productivo.

Página 54. 
Organización de datos
9.	y 10. Producción personal. Los servicios mencionados que deberán 
considerar son: los administrativos, los comerciales, los relacionados con la 
comunicación, los educativos, el transporte de mercaderías y los públicos.

Ka
pe

lu
sz

	e
di
to

ra
	S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

Kapelusz	editora	S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)



13

Municipal Intendente. Concejales.
Tribunales 
de faltas.

b.	Porque la Argentina tiene un sistema de gobierno democrático. Esto 
significa que el poder de gobierno reside en el pueblo, pero como no 
es posible que todos los ciudadanos gobiernen en forma directa, lo 
hacen a través de representantes. Algunos son elegidos directamente 
por los ciudadanos mediante el voto y, otros, por otros representantes 
a quienes los ciudadanos otorgaron esa facultad.

Página 63. 
En estudio
4	.	a.,	b. y	c.	

Derecho Significado Ejemplos

Trabajar y 
ejercer toda 
industria 
lícita.

Ejercer una actividad 
para recibir a cambio 
una remuneración. // 
Realizar una actividad 
productiva legal.

• Ser empleado en una 
fábrica.
• Ejercer la docencia.
• Confeccionar zapatos 
para su venta.

Navegar.
Circular por un curso 
de agua.

• Usar una 
embarcación para 
trasladarse de un lado 
a otro de un río.
• Navegar con fines 
deportivos.

Comerciar.
Intercambiar un bien 
o servicio por dinero o 
por otro bien o servicio.

• Vender distintos 
tipos de mercaderías 
en cualquier tipo 
de establecimiento 
habilitado (un kiosco, 
un supermercado, una 
tienda de ropa).

Peticionar 
a las 
autoridades.

Hacer algún tipo de 
reclamo o solicitud 
ante alguien.

• Pedirles a las 
autoridades 
municipales que 
se instale una 
lomada para que los 
automóviles reduzcan 
su velocidad.
• Solicitar a las 
autoridades 
provinciales que 
se mejoren las 
condiciones edilicias 
de un hospital 
provincial.

Entrar, 
permanecer, 
transitar 
y salir del 
territorio 
argentino.

Circular libremente por 
el territorio.

• Ir de vacaciones a 
otro país.
• Trasladarse de una 
provincia a otra, en 
forma temporal o 
permanente.

Publicar sus 
ideas por 
la prensa 
sin censura 
previa.

Dar a conocer la 
propia opinión sin 
que dependa de una 
autorización externa.

• Publicar una noticia.
• Dar a conocer las 
opiniones en un blog 
en Internet.

los problemas ambientales están enunciados en el artículo 41 de la 
Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán 
a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recur-
sos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presu-
puestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se 
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencial-
mente peligrosos, y de los radiactivos”.
18	y 19.	Producción grupal. 

Cap. 5: Democracia y derechos 
en la Argentina
(páginas 59 a 70)

Página 59. 
Apertura. Mi lupa de ciudadano
1. Respuesta libre.
2.	Porque el voto es secreto. 

Los elementos de esta apertura tienen como objetivo ser disparadores 
del diálogo acerca de uno de los principales atributos de la democracia 
representativa: el sufragio. 
A partir del texto de “Mi lupa de ciudadano”, podrán aproximarse a 
algunos de los conceptos que resultarán claves: ciudadano, elecciones, 
cuarto oscuro y voto secreto. 

Página 60. 
Actores sociales
3.	a.

Autoridades	en	los	distintos	niveles	de	gobierno

Poder Ejecutivo
Poder 

Legislativo
Poder Judicial

Nacional
Presidente, 
vicepresidente 
y ministros.

Senadores y 
diputados.

Jueces 
de la Corte 
Suprema de 
Justicia de la 
Nación y de 
los tribunales.

Provincial
Gobernador, 
vicegobernador 
y ministros.

Legisladores.

Jueces de 
la Corte 
Suprema 
provincial, de 
las cámaras 
de apelación 
y de los 
tribunales 
inferiores.
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Página 69. 
Actores sociales
9.	a.	Porque son los derechos que poseen todos los niños y adolescen-
tes del mundo, sin importar el país en el que vivan.
b.	Algunas acciones que los gobiernos pueden llevar a cabo para que 
esos derechos se cumplan son: difundirlos, establecer sanciones en los 
casos en los que no se cumplan y brindar los medios que sean necesa-
rios para que puedan respetarse; por ejemplo, asegurar que el número 
de escuelas sea suficiente para que todos los niños tengan un estable-
cimiento educativo al que asistir y que esas escuelas cuenten con con-
diciones edilicias dignas.
c.	Algunas de las ideas que podrían surgir son: informarnos para saber 
cuáles son esos derechos y así poder respetarlos, denunciar aquellos 
casos en los que no se está cumpliendo alguno de esos derechos, gene-
rar iniciativas específicas para promover el cumplimiento de determina-
dos derechos. Así, por ejemplo, para asegurar que se cumpla el derecho 
de los niños a disfrutar su tiempo libre, se puede fomentar la realización 
de actividades recreativas y culturales gratuitas orientadas a los niños en 
los clubes barriales.
En espacios como la escuela o el club, por ejemplo, se suele adaptar la 
infraestructura para que a los chicos con limitaciones motoras les resul-
te posible desplazarse. En el caso de niños con capacidades mentales 
diferentes, se recurre a la ayuda de personas especializadas y la estimu-
lación de la integración con los demás niños de su grupo. 
10.	Puesta en común.

Página 70. 
Reviso y repaso
11.	a.	Un país democrático es aquel en el cual el gobierno es del pueblo.
La Argentina es una democracia de tipo representativa, porque quie-
nes gobiernan son representantes de los ciudadanos.
b.	Se conoce con el nombre de “discriminación” todo acto por el cual 
no se respetan las diferencias entre las personas. Los motivos más 
comunes de discriminación son las creencias religiosas, las ideas polí-
ticas, el género, la situación económica, el origen o el color de la piel. 
En la Argentina, el organismo gubernamental encargado de prevenir y 
sancionar actos de discriminación es el Inadi.
12.
Voto universal

Voto secreto

Voto obligatorio

Elecciones periódicas

Todos los ciudadanos tienen derecho 
a votar. 
El voto es un deber ciudadano.
Las autoridades se renuevan cada 
cierto tiempo.
Solo cada ciudadano sabe por quién vota.

Voto universal: asegura que todos los ciudadanos participen de la elec-
ción, un requisito indispensable en una democracia, ya que, al tratarse 
de un sistema igualitario, en ella el poder reside en todo el pueblo y no 
solo en algunos grupos.
Voto secreto: asegura que se vote con libertad porque nadie puede influir 
ni ser influido por medio de instrumentos ilegales en el momento de votar.
Voto obligatorio: tener el poder de gobierno no solo es un derecho 
para los ciudadanos, sino también un deber; y los ciudadanos se hacen 
cargo de ese deber eligiendo a sus representantes.
Elecciones periódicas: son una forma de reafirmar que el gobierno resi-
de en los ciudadanos.

Usar y 
disponer 
de su 
propiedad.

Tomar las decisiones 
que se crean 
convenientes respecto 
de un bien propio.

• Vender una casa de 
nuestra propiedad.
• Hacer reformas en 
un edificio de nuestra 
propiedad (dentro del 
marco legal).

Asociarse 
con fines 
útiles.

Reunirse para realizar 
una actividad que 
permita obtener un 
beneficio o alcanzar 
una meta.

• Formar un partido 
político.
• Crear una empresa.

Profesar 
libremente 
su culto.

Practicar su religión.

• Ser miembro de 
cualquier religión y 
practicarla.
• Participar de las 
ceremonias religiosas.

Enseñar y 
aprender.

Educar y educarse.

• Ir a la escuela 
primaria. 
• Dar clases en la 
escuela primaria,  
secundaria, en 
la universidad, o 
en cualquier otro 
establecimiento 
educativo.

d.	Todos los habitantes, porque son derechos civiles.
5.	a.	Que los fabricantes, vendedores o proveedores de ese producto 
o servicio están obligados a informar a los consumidores acerca de los 
datos que este requiera para tomar su decisión de compra o adquisición. 
Por ejemplo, en el caso de un producto alimenticio, pueden ser parte de 
la información la fecha de vencimiento y la información nutricional.
b.	Porque en el marco de los organismos de control, las asociaciones de con-
sumidores y usuarios son las que pueden sostener los reclamos y defender 
los intereses de los individuos a los que representan. Es una forma de dar-
les participación para hacer posible la defensa y la vigencia de sus derechos.

TIC
Exploración en Internet.

Página 65. 
Derechos y deberes
6.	Lectura.
7.	a.	A la protección de los consumidores y usuarios.
b.	A peticionar a las autoridades.
c.	A trabajar en condiciones dignas.
d.	A aprender.

Página 67. 
Actores sociales
8.	La actividad es una producción personal. Los conceptos que deben 
tener en cuenta para planificar la encuesta:
• Se considera un acto de discriminación cualquier situación en la que 
no se respeten las diferencias entre las personas.
• La discriminación es un acto que atenta contra la democracia porque 
va en contra de uno de sus principios: la igualdad de derechos.
• La igualdad de derechos se aplica a todas las personas, sin importar 
sus creencias religiosas, sus ideas políticas, su origen, su color de piel, 
su situación económica o su género.
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Cap. 6. Los primeros habitantes 
de América
(páginas 75 a 88)

Página 75. 
Apertura. Mi lupa de historiador
1. “Querandís, Timbús y Caracarás”.
2.	El autor los caracteriza como “labradores” y “no labradores”. También 
dice que los labradores son “más afables” y “de mejor trato y costumbres” 
que los no labradores.

Con el fragmento de “Mi lupa de historiador”, por un lado, se propone el 
análisis de fuentes históricas y, por otro, se anticipa la clasificación que 
se utilizará luego para estudiar a los primeros americanos. Dicha clasifi-
cación está basada en la relación que estos pueblos mantenían con el 
medio que habitaban: cazadores-recolectores-pescadores y agricultores 
(llamados “labradores” en el texto).

Página 77. 
Análisis de imágenes
3.	a.	La fotografía de la pintura rupestre de la página 77 fue tomada en 
la llamada Cueva de las manos, ubicada en la provincia de Santa Cruz.
b.	En este caso, no se espera una respuesta específica. Los chicos debe-
rán decir qué les sugiere la imagen a ellos (una escena de caza, una 
ofrenda ritual, una representación de la fauna autóctona acompañada 
de otras figuras, etc.). Deben considerar que en ella están representadas 
las manos de los artistas, algunos animales (posiblemente autóctonos de 
la región) y también figuras abstractas. 
4.	Imágenes como esta pueden ofrecer información sobre las formas 
de vida de los pueblos que las produjeron (viviendas, técnicas de caza, 
animales que consumían o que adoraban); sus creencias religiosas, el 
estado de desarrollo de sus técnicas artísticas, la función que le daban 
al arte, entre muchos otros aspectos.

Página 79. 
Identificación de múltiples causas
5.	Posibles razones que explican la aparición de la agricultura: 
• Descubrimiento accidental de la forma en la que crecen las plantas.
• Condiciones geográficas aptas para el desarrollo de algunas especies 
vegetales, que incluían un clima adecuado y disponibilidad de agua, 
en la región de Mesoamérica.
• Competencia por los recursos entre las distintas bandas recolectoras.
6.	a.	Las condiciones geográficas adecuadas, porque, salvo mínimas 
variaciones, siguen siendo las mismas que requiere el desarrollo de las 
actividades agrícolas en la actualidad: un clima adecuado, suelos férti-
les y disponibilidad de agua.
b.	La opción correcta es “de subsistencia”.
c.	Deberán haber considerado el hecho de que las actividades realiza-
das hasta ese momento por los grupos humanos tenían el objetivo de 
satisfacer las necesidades inmediatas, es decir, subsistir. 

Página 80. 
Sociedad y naturaleza
7.

CAZA AGRICULTURA GANADERÍA

Cazar al animal Siembra Cuidado del animal

Matar al animal
Cuidado de 
los vegetales

Engorde del animal

13.	

Elector

Urna

Autoridades 
de mesa

Padrón 
electoral

Cuarto oscuro

Introducción: Las sociedades
en el tiempo
(páginas 71 a 74)

La finalidad de esta introducción es que los chicos reconozcan el obje-
to de estudio de la Historia y entren en contacto con algunas de sus 
herramientas: el análisis de fuentes, la representación de hechos y pro-
cesos históricos en cronologías y líneas de tiempo, y la confección de 
mapas históricos.
Se espera, también, que los alumnos se aproximen a las nociones de 
actor social, cambio y permanencia, acontecimientos y procesos, y 
multiplicidad de causas y consecuencias. 

Página 72. 
Cambios y continuidades
1	y	2. Producción personal que permitirá trabajar las categorías de 
“cambio” y “continuidad”.
Las costumbres acerca de las que indaguen pueden estar relacionadas 
con la educación y las prácticas en la escuela; la vida cotidiana y las 
rutinas familiares (cómo se transportaban, qué comían, a qué jugaban, 
qué paseos realizaban habitualmente, qué música se escuchaba, qué 
libros se leían); etc.
Se sugiere que, al regresar a clase, los chicos realicen una puesta en 
común de las respuestas a la pregunta de la actividad 1. 
Para comenzar, podrían llevar a cabo una clasificación de las prácticas 
en función del rango de edad de los familiares consultados y, a conti-
nuación, un relevo de las coincidencias para cada rango.
Para cerrar la puesta en común, deberían exponer las costumbres que 
cada uno señaló, y elaborar un listado común de las continuidades 
detectadas.

Página 74. 
Fuentes y cronologías
3.	Video de una  fiesta de cumpleaños: fuente audiovisual; disfraz que 
utilizaron durante un acto escolar: objeto; carta que recibieron de un 
amigo: fuente escrita; mamadera que usaban cuando eran bebés: 
objeto; fotos de los festejos de fin de año: fuente audiovisual; cuader-
nos de primer grado: fuente escrita y/u objeto.
4.	Sí, las anécdotas personales de la época en que eran niños que los 
adultos les cuentan forman parte de las fuentes orales, que son, justa-
mente, los relatos de las personas que vivieron durante la época que 
se estudia.
5.	Producción personal. Para facilitar la organización de la información, 
se les puede sugerir a los alumnos que ordenen los datos en una tabla 
de dos columnas. En la columna de la izquierda deberían colocar los 
años y, en la de la derecha, los acontecimientos.
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Aprovechar la carne
Cosecha de 
los vegetales

Favorecer el 
apareamiento

Aprovechar las 
pieles

Almacenamiento Matar al animal

8.	La tarea de matar al animal es compartida por la caza y por la gana-
dería. El cuidado de los vegetales (en la agricultura) y de los animales 
(en la ganadería) serían también tareas equivalentes.
Aunque no está incluido en el cuadro, los chicos también podrían 
decir que, en la ganadería, luego de matar al animal se aprovechan la 
carne y las pieles; sería, entonces, otro grupo de tareas compartido con 
la caza.

Página 83. 
Actores sociales
9.	Producción grupal. El texto deberá contar con una parte ficcional, que 
estará relacionada con el personaje que imaginen los chicos, pero también 
con una parte histórica, que deberá responder a lo estudiado acerca de las 
características de la vida cotidiana de los pueblos cazadores-recolectores y 
de los agricultores-ganaderos.
A modo de guía:

Cazadores-recolectores Agricultores-ganaderos

• Eran nómades y se organiza-
ban en bandas.
• Los hombres se ocupaban de 
la caza y fabricaban sus propias 
herramientas (puntas de flecha, 
boleadoras, arcos, arpones).
• Las mujeres cuidaban a los 
niños, recolectaban los frutos y 
mudaban los campamentos.
• Las viviendas se fabricaban con 
cueros y palos.
• La recolección se realizaban en 
cestos o canastos de fibras vege-
tales trenzadas o bolsas de cuero.

• Eran sedentarios y se organi-
zaban en aldeas.
• Los hombres fabricaban las 
herramientas para la agricultu-
ra y la ganadería, construían las 
viviendas, almacenes y defensa 
de los poblados. 
• Las mujeres fabricaban telas 
y vestidos, y molían los granos 
para elaborar harinas.
•  Tanto los hombres como 
las mujeres se dedicaban a la 
manufactura en cerámica o en 
cestería.
• Sus viviendas eran de piedra, 
ramas y paja.

Se sugiere que, antes de que los chicos comiencen a escribir la historia, 
el docente compruebe que la descripción escrita de cada niño 
(específicamente, los pasajes relacionados con las actividades que 
realizaban) responda a lo estudiado respecto de las formas de vida de los 
pueblos agricultores-ganaderos y cazadores-recolectores.

Página 84. 
Actores sociales
10.	Indios (DRAE): se dice del indígena de América, o sea de las Indias 
Occidentales, al que hoy se considera como descendiente de aquel sin 
mezcla de otra raza.
Indígenas (DRAE): originarios del país del que se trata.
Aborígenes (DRAE): originarios del suelo en que viven.
Todas las denominaciones se refieren a los pueblos originarios. Indios 
e indígenas, se refiere específicamente a los miembros de los pueblos 
originarios americanos por la denominación que recibían estas tierras 
en España en el siglo xvi: Indias Occidentales.
11.	Producción personal. No hay una única respuesta posible. Los 
alumnos podrían decir que es el término que no deja dudas acerca de 
la relación entre esos pueblos y estas tierras, porque es más descriptivo 
que los anteriores y no da lugar a confusiones.

Página 86. 
Pasado y presente
12.	De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, las comunidades 
indígenas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Pueblo Localización Pueblo Localización

Mocoví

Sur del Chaco, 
norte y sur 
de Santa Fe, 
noreste de 
Buenos Aires.

Mapuche

Este de 
Neuquén, centro 
de Chubut, norte 
de Santa Cruz, 
centro de Río 
Negro, centro 
de la provincia 
de Buenos Aires, 
noreste de la 
provincia de 
Buenos Aires, 
noroeste de 
Mendoza.

Pilagá
Centro de 
Formosa.

Tehuelche
Sur y norte de 
Santa Cruz, sur y 
norte de Chubut.

Toba

Este del 
Chaco, 
sureste de 
Formosa, sur 
de Santa Fe, 
noreste de 
Buenos Aires.

Rankulche
Centro de 
La Pampa.

Wichí

Norte de 
Salta, sureste 
de Formosa y 
del Chaco. 

Selk´Nam 
(Ona)

Tierra del Fuego.

Chorote
Norte de 
Salta.

Mbyá Guaraní
Norte de 
Misiones.

Chulupí
Norte de 
Salta.

Atacama Este de Jujuy.

Guaraní

Noreste de 
Buenos Aires, 
sur de Jujuy 
y norte de 
Salta.

Ocloya
Centro-sur 
de Jujuy.

Chané
Norte de 
Salta.

Omaguaca
Centro-norte 
de Jujuy.

Kolla
Norte de 
Jujuy, este de 
Salta.

Tilián
Centro-este 
de Jujuy.

Huarpe

Norte de 
Mendoza y 
sur de San 
Juan.

Tapiele Norte de Salta.
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Diaguita-
Calchaquí

Centro de 
Santiago del 
Estero, sur de 
Salta, norte 
de Tucumán 
y norte de 
Catamarca.

Lule Tucumán.

Tonocoté
Centro de 
Santiago del 
Estero.

Charrúa Sur de Entre Ríos.

Lule Vilela
Centro de 
Santiago del 
Estero.

Comechigones
Centro de 
Córdoba.

Página 87.
En estudio
13.	a.	Cazador-recolector.
b.	El origen de las boleadoras.
c. Era un elemento importante para ellos porque constituía una de sus 
herramientas de caza y la caza era uno de los pilares de su subsistencia.

Página 88. 
Reviso y repaso
14.	a.	Sedentarios;  ganadería; agricultura; fabricación de viviendas.
Sedentarios: porque la agricultura les exigía permanecer en el mismo 
lugar por un tiempo prolongado.
Ganadería: porque, en general, los pueblos que se hicieron sedentarios 
a partir de la domesticación de plantas también implementaron la cría 
de animales.
Agricultura: porque era la fuente de su subsistencia.
Fabricación de viviendas: porque establecerse en un lugar posibilitó la 
construcción de asentamientos más complejos.
b.	Producción personal. Para elaborar el texto, además de recurrir a los con-
ceptos de la actividad anterior, deberán tener en cuenta lo estudiado en las 
páginas 80, 81 y 83.
En su producción deberá quedar clara la relación entre la forma de vida 
sedentaria y las actividades agrícola-ganaderas desarrolladas para obtener 
sus alimentos; es decir, la sedentarización como consecuencia de la com-
plejización de las actividades de subsistencia. También el vínculo entre la 
forma de vida sedentaria y la formación de aldeas, incluida la construcción 
de viviendas. En este último punto, deberán hacer referencia al proceso 
que, a partir de la sedentarización, llevó a la construcción de viviendas más 
complejas (posibles debido al abandono del nomadismo), que derivó, a su 
vez, en el surgimiento de los asentamientos más duraderos que hoy llama-
mos aldeas.
15.	a.	América fue poblada por personas que venían de Asia.
b.	Los diaguitas habitaban, en lo que actualmente es Argentina, en el 
Norte.
c. Los tehuelches era el nombre que le dieron a ese pueblo los 
Mapuches.
16.	Arriba, izquierda: “Esta es una vasija. Los pueblos originarios la 
empleaban para depositar / cocinar sus alimentos”.
Arriba, derecha: “Estas son puntas de flecha. Los pueblos originarios las 
empleaban para cazar”.
Abajo, izquierda: “Estas son boleadoras. Los pueblos originarios las 
empleaban para cazar”.
Abajo, derecha: “Esta es una bolsa (yica). Los pueblos originarios la 
empleaban para recolectar frutos y para pescar”. 

Cap. 7. Los grandes imperios 
americanos
(páginas 89 a 98)

Página 89. 
Apertura. Mi lupa de historiador
1.	El Templo de las Inscripciones.
2.	Los alumnos responderán de acuerdo con su interpretación del 
texto. Se espera que puedan reconocer que el Templo se halla en una 
zona selvática.
3. Producción personal.

El objetivo de esta apertura es aproximar a los chicos al desarrollo que 
habían alcanzado las grandes civilizaciones americanas, antes de la lle-
gada de los europeos a este continente. Se sugiere trabajar la fotogra-
fía y el texto de “Mi lupa de historiador” para que actúen como dispa-
radores de una puesta en común acerca de sus conocimientos previos 
sobre estos pueblos. En esta instancia, podría preguntarse a los alum-
nos si habían escuchado nombrar alguna vez a los imperios que estu-
diarán y qué saben sobre ellos; temas que se abordarán en este capítu-
lo y en los que siguen.

Página 91. 
Actores sociales
4.	

Nobleza

Artesanos y 
comerciantes

Campesinos

Esclavos

Nobleza: compuesta por guerreros y sacerdotes, tenía la función de 
dirigir la ciudad.
Artesanos y comerciantes: los primeros producían todos los objetos 
que necesitaba la población, los segundos intercambiaban productos 
con otras ciudades mayas o con poblaciones más lejanas.
Campesinos: se ocupaban de la producción de alimentos.
Esclavos: eran los prisioneros de guerra, que debían trabajar como sir-
vientes, en la construcción o trasladando cargas.

Página 92. 
Análisis de fuentes
5.	Lectura.
6.	a. El huey tlatoani era el emperador, que era a la vez jefe del ejército, 
juez máximo y sacerdote supremo. Los pipiltin eran los nobles.
b. Para elegir al huey tlatoani  se tenían en cuenta los atributos per-
sonales del candidato, ya que  estos debían satisfacer los intereses de 
los electores y estar “suficientemente dotado para ser el jefe de toda la 
nación”.
c.	Lo elegían los nobles, quienes deliberaban entre ellos por varios días, 
consultaban a otras personas y, finalmente, realizaban la selección. La 
elección debía ser unánime.

Página 94. 
Análisis de datos
7.	Los pueblos originarios del actual territorio de nuestro país que reci-
bieron mayor influencia de la civilización inca fueron los que habita-
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11.	Producción grupal.

Página 97. 
En estudio
12.	a.	Los aztecas.
b. Es fruto de su estudio y de su imaginación, porque Diego Rivera es 
un artista contemporáneo. Esta obra fue realizada en el año 1945. 
c.	La nobleza, comerciantes, artesanos y esclavos. Para reconocerlos 
deberán tener en cuenta, especialmente, las actividades que están rea-
lizando y su vestimenta. 
Los comerciantes están intercambiando productos; los esclavos, reali-
zando el traslado de un gran rollo que podría ser de tela; el noble que 
se destaca sentado en una especie de trono, observando a todos los 
demás. Otras personas que, por sus ropajes podrían pertenecer a la 
nobleza, están conversando.

TIC
Producción personal.

Página 98. 
Reviso y repaso
13.	a.	Los mayas estaban organizados en ciudades independientes; 
cada una de ellas tenía su jefe y sacerdote propio.
b.	El supremo gobernante azteca era el emperador (huey tlatoani); lo 
elegían los nobles o pipiltin. El Imperio Azteca dominó diferentes pue-
blos por medio de la guerra.
c.	El gobernante máximo del Imperio Inca era el Inca; su poder era 
absoluto y hereditario.

14.
Actividad económica que consiste en inter-
cambiar productos agrícolas o artesanales.
Nombre de la organización comunal 
entre los aztecas.
Nombre de la organización comunal 
entre los incas.
Pago que debía realizar la mayoría de la 
población a sus gobernantes, que podía 
hacerse en productos o trabajo.
Concepto que se refiere a la creencia en 
varios dioses.

politeísta

tributo

trueque

calpulli

ayllu

15.	

Mayas Aztecas Incas

No pagan 
tributo los...

nobles. nobles. nobles reales.

Pagan tributo 
los...

artesanos, 
comerciantes 
y campesinos.

pueblos bajo 
dominio 
azteca y la 
gente común.

ayllus.

El tributo 
consistía en...

productos y 
trabajo.

alimentos y 
manufacturas.

alimentos y 
manufacturas.

16.	Las sociedades de estos imperios no eran igualitarias sino jerárqui-
cas. La conclusión y la comparación con nuestra sociedad son produc-
ciones personales. Para sostener la conclusión podrían incluir ejemplos 
específicos sobre la desigualdad social en cada uno de los imperios.  
Para la comparación, pueden tener en cuenta el concepto de “igualdad” 
(estudiado en el capítulo 5) como una de las características del sistema 
de gobierno y de vida que rige la vida actual de nuestra sociedad.

ban el noroeste, como los diaguitas, los atacamas, los omaguacas, los 
yaguareté-avá y los huarpes.
8.	Todos estos pueblos eran agricultores y sedentarios. En ese senti-
do, se asemejaban a los incas. Sin embargo, su organización era menos 
compleja y sus dominios tenían una extensión menor.

Página 96. 
Pasado y presente
9. Lectura.
10.	

Mayas Incas Aztecas

Ocasión
Fiestas 
religiosas.

(El texto 
no ofrece 
información 
sobre este 
aspecto).

Partida o 
regreso de un 
comerciante 
(pochteca).

Participantes
Hombres y 
mujeres. 

Todos los 
miembros de 
la comunidad. 
Los hombres 
comían 
primero, 
servidos por 
sus mujeres.

Otros 
comerciantes 
con sus 
familias.

Alimentos

Tamales de 
maíz,
tortillas de 
maíz y frijoles 
(porotos) 
secos.

Pachamanca 
(carne y 
vegetales con 
hierbas).

Pavos con 
maíz, trozos 
de ave sobre 
rebanadas 
de carne 
de perro, 
tomates, 
cacao con 
espacias.

Preparación 
de los 
alimentos

Los frijoles se 
preparaban 
luego de dejar 
los granos 
en remojo 
toda la noche, 
condimentados 
con chile (ají 
picante). Los 
tamales se 
rellenaban 
con carne 
de pescado, 
venado, iguana 
o pavo.

Se cavaba un 
hoyo grande 
en la tierra, 
donde se 
calentaban 
piedras muy 
grandes. 
Sobre las 
piedras se 
colocaban 
hojas limpias 
y sobre ellas 
se disponían 
las carnes y 
los vegetales. 
Luego se 
cubrían los 
alimentos con 
más hojas 
y piedras 
calientes y 
se tapaba 
el hoyo con 
tierra, hasta 
terminar la 
cocción. 

<El texto 
no ofrece 
información 
sobre este 
aspecto.>
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peos en el caso de los conquistadores y vestimenta tradicional indíge-
na en el caso de los integrantes de los pueblos originarios.
b.	Producción personal. A modo de ejemplo, en la imagen en la que 
Cortés tiene prisionero al emperador azteca, el rostro de este último 
expresa preocupación.
8.	a.	La caída de la ciudad en poder de Hernán Cortés, conquistador español.
b.	Mestizo es aquel cuyos progenitores pertenecen a razas diferentes. La 
expresión, entonces, hace referencia al duro proceso por el cual los conquis-
tadores se apropiaron de las tierras descubiertas y sometieron a sus pueblos 
(lo que implicó para estos últimos la muerte de muchos de sus integrantes, 
la pérdida de sus riquezas y la renuncia obligada a sus modos de vida). Con 
el transcurso del tiempo, este proceso dio lugar al mestizaje y al surgimien-
to del actual pueblo mexicano, con raíces tanto indígenas como europeas. 

Página 107. 
Muchas causas
9. y 10. Causas de la victoria española:
“Los españoles utilizaban armas de fuego (...). Tenían armaduras de 
metal, más fuertes que los protectores de algodón o cuero de los indí-
genas. (…) Contaban también con caballos, que permitían avanzar 
rápidamente y atacar con más fuerza (…)”.
Palabras clave: españoles – armas de fuego – armaduras de metal – caballos 
“En un primer momento, algunos, como los aztecas, pensaron que 
quizá se tratase de dioses”.
Palabras clave: aztecas – dioses (los españoles)
“Los españoles aprovecharon también estos conflictos y buscaron alia-
dos en los pueblos originarios que enfrentaban a los grandes imperios”.
Palabras clave: españoles – pueblos originarios aliados
“Los españoles utilizaron informantes indígenas para reunir datos que 
les permitieran conocer la geografía de las regiones y las costumbres 
de sus pueblos”.
Palabras clave: españoles - informantes indígenas

Página 108. 
Causas y consecuencias
11.	Lectura.
12.	Imperio Inca. Algunos de los nombres que permiten intuirlo son: 
Atahualpa, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Templo del Sol.
13.	Los enfrentamientos armados, el saqueo de las riquezas, las hambru-
nas entre la población indígena y las muertes ocasionadas por la guerra.

Página 109. 
En estudio 
14.	Cristóbal Colón partió del Puerto de Palos, España, en agosto 
de 1492. Llegó a América, a la isla de Guanahaní a la que llamó San 
Salvador, el 12 de octubre de 1492.
IMPORTANTE: aunque en el mapa no aparece la fecha de partida de 
Colón desde el Puerto de Palos, los chicos podrán encontrarla explo-
rando los sitios web recomendados en la sección TIC.
15.

Nombre	que	otorgó	a	las	
islas	que	recorrió

Nombre	actual

San Salvador

Juana
La Española

• No se sabe con exactitud cuál 
es la isla a la que llegó, pero 
pertenece al archipiélago de las 
Bahamas.
• Cuba
• Haití

16.	a.	Dos meses y 9 días. (Tomando como fecha de partida el 3 de agosto).
b.	Alrededor de tres meses (desde el 12 de octubre de 1492 hasta 
enero del año siguiente).

Cap. 8. Encuentro y conquista 
de América
(páginas 99 a 110)

Página 99. 
Apertura. Mi lupa de historiador
1. 1492.
2.	Cristóbal Colón.
3.	Habían llegado a América.

En “Mi lupa de historiador” se propone el análisis de una fuente histó-
rica relacionada con el tema central de las páginas siguientes. Guiados 
por las preguntas, harán las veces de historiadores: prestarán atención 
a detalles que pueden, a través de la deducción, aportar información 
importante y conducirlos hacia la elaboración de las primeras hipótesis 
con respecto al tema “el descubrimiento de América”. 

Página 101. 
Puntos de vista
4.	El primer testimonio corresponde a Colón. Esto se puede inferir de la 
descripción que hace de los habitantes de América (“Traían ovillos de 
algodón hilado y papagayos (…)”, “Todo daban por cualquier cosa que 
se les diese”.). El segundo corresponde al azteca y esto también puede 
inferirse de la descripción que hace de los conquistadores (“Con hierro 
se visten (…)”, “Y sus cuerpos están envueltos por todas partes”).
5.	Ver respuesta en “Apertura. Mi lupa de historiador”.

Página 102. 
Causas y consecuencias
6.	

Viajes de 
exploración

Causas

Consecuencias

• Necesidad de nuevas rutas a Asia 
como consecuencia de la in  va-
sión turca.
• Disponibilidad de nuevos instru-
mentos, técnicas y embarcaciones.
• Intención de las monarquías es -
pa  ñola y portuguesa de aumentar 
los territorios bajo su dominio.

• Descubrimiento y posterior con  -
quista de América.
• Comienzo de la navegación por 
el océano Índico y aumento del 
contacto entre portugueses y 
asiáticos.
• Exploración de las costas africanas.

Página 105. 
Pasado y presente
7.	a.	Las imágenes en las que aparecen conquistadores e indígenas 
son la que se encuentra al pie de la página 104 (Cuauhtémoc prisio-
nero ante Hernán Cortés) y la de columna lateral de la página 105 
(Atahualpa prisionero). En la imagen de la columna lateral de la página 
104 solo aparecen europeos. Para realizar la distinción se debe haber 
tenido en cuenta, por un lado, la descripción de las imágenes que se 
hace en los epígrafes; por otro, la vestimenta: armaduras y trajes euro-

Ka
pe

lu
sz

	e
di
to

ra
	S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

Kapelusz	editora	S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)



20

2.	La respuesta es libre. Los chicos podrían responder que la fundación se 
llevó a cabo donde se encuentran la plaza central, alrededor de la cual se 
fueron distribuyendo los edificios públicos más importantes y la iglesia.

Con esta apertura los chicos podrán introducirse en el estudio de las 
ciudades coloniales, ejes del proceso de colonización de América, en el 
que está centrado el capítulo. El trabajo con la imagen los aproximará 
a la distribución del espacio típica de las ciudades fundadas por espa-
ñoles y les permitirá compararlas con la mayoría de las actuales ciu-
dades, mediante la identificación de similitudes y diferencias (diseño 
en damero; presencia de una plaza central alrededor de la cual que se 
distribuyen los edificios públicos más importantes y la iglesia; etc). De 
este modo, podrán vincular el pasado con el presente. 
Con el texto de “Mi lupa de historiador”, podrán analizar un caso con-
creto de fundación: desde la expedición hasta la selección del territorio 
apropiado, incluyendo los problemas que debieron sortear los funda-
dores, y las herramientas y elementos que llevaban consigo. Esta ins-
tancia se puede aprovechar para diferenciar los conceptos “fundación 
de ciudades” y “poblamiento”, que muchas veces se usan como sinóni-
mos sin considerar que las tierras en las que se asentaron muchas de 
las ciudades estaban en realidad habitadas por los pueblos originarios, 
como se evidencia en la fuente que los chicos deben leer.

Página 112. 
Confección de mapa histórico
3. y 4.	Las ciudades que deberán localizar en el mapa y sus años de 
fundación son: 
Buenos Aires (primera fundación: 1536; segunda fundación: 1580)
Santiago del Estero (1553)
Mendoza (1561)
San Juan (1562) 
Córdoba (1573) 
Santa Fe (1573) 
Salta (1582)
Corrientes (1588) 
La Rioja (1591)
Jujuy (1593)
San Luis (1594)

Página 114. 
Pasado y presente
5.	Lectura y comparación de mapas.
a.	Virreinato de Nueva España: sur de los Estados Unidos, México, 
Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá.
Virreinato del Perú: Colombia, Venezuela, el Ecuador, el Perú, Bolivia, 
Chile, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. 
b.	Al del Virreinato del Perú.
6.	La respuesta dependerá de la provincia en la que vivan los chicos. 
Las gobernaciones posibles son: la de Tucumán, la de Cuyo y la de 
Buenos Aires.

Página 117.
En estudio
7.	a. 440 años (entre 1573 y 2013).
b. De los que se observan en las manzanas centrales de la ciudad, la 
Plaza Mayor, la Iglesia Mayor y el Cabildo.
c. De los mencionados y que puede deducirse a partir de la compara-
ción de los planos, la cárcel.
d.	La Legislatura, la iglesia de la Merced, la iglesia y el colegio de la 
Compañía de Jesús, la Universidad de Córdoba, y la Casa y Museo 
Histórico del Marqués de Sobremonte.
8.	No, porque las manzanas ya no tienen un único dueño, sino que están sub-
divididas en muchos terrenos más pequeños, cada uno con su propietario.

c.	El viaje de regreso duró un poco más de un mes.

TIC
Exploración de sitios web relacionados con los temas estudiados en el 
capítulo.

Página 110. 
Reviso y repaso
17.	

brújula

astrolabio

portulano

arcabuz

cartas geográficas

Instrumento que permite cal-
cular la posición de los astros.
Arma de fuego fabricada en 
metal.
Instrumento que marca siem-
pre el Norte.
Mapa marítimo que indica la 
ubicación de puertos.
Mapa que indica la ubicación 
de mares y costas.

18.	a.	A través de los viajes de exploración se buscaban nuevas rutas 
hacia Oriente, porque la ruta habitual fue interrumpida por los turcos.
b. Las técnicas y los instrumentos de navegación hicieron posibles los 
viajes de exploración porque permitieron resistir viajes más largos.
c.	El objetivo de las expediciones de conquista fue apoderarse de los 
territorios descubiertos y sus riquezas.
19.	Las oraciones quedarían formadas de la siguiente manera:
• Los españoles conocían distintos continentes, conocían la existencia 
de otros hombres distintos físicamente de ellos y no dudaron de que 
los indígenas fueran hombres.
• Los indígenas no conocían la existencia de otros hombres o continen-
tes y dudaron acerca de si los españoles eran hombres o dioses.
20.	

Imperio	Inca Imperio	Azteca

Conquistador que 
dirigió la conquista…

Francisco Pizarro. Hernán Cortés.

La expedición 
partió desde…

Panamá. Isla de Cuba.

Estrategia utilizada 
para tener aliados 
indígenas…

Se aprovechó 
la guerra civil 
desatada por el 
enfrentamiento 
entre los sucesores 
al trono, Atahualpa 
y Huáscar. Luego se 
recurrió a indígenas 
de otras regiones 
para derrotar la 
última resistencia 
indígena.

Se utilizó a los 
pueblos dominados 
por los aztecas para 
que formaran parte 
del ejército de los 
conquistadores 
y para obtener 
información.

Cap. 9. Las colonias españolas 
en América
(páginas 111 a 120)

Página 111. 
Apertura. Mi lupa de historiador
1.	La fundación de la ciudad de Córdoba.

Ka
pe

lu
sz

	e
di
to

ra
	S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

Kapelusz	editora	S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)



21

Cap. 10. Economía y sociedad en
la Argentina colonial
(páginas 121 a 128)

Página 121. 
Apertura. Mi lupa de historiador
1., 2. y	3. El objetivo no es que los chicos brinden una respuesta única 
ni exacta, sino establecer el contraste entre las prácticas de la vida coti-
diana de la época colonial y las actuales. En esta primera página de 
apertura, una acción tan conocida por los chicos como el abasteci-
miento habitual de alimentos y demás productos de consumo masivo 
puede ser analizada y comparada temporalmente a partir del análisis 
de una imagen y de una fuente escrita.

Es preciso aclarar que, si bien la feria es una práctica que continúa hoy 
en muchas ciudades, su peso es mucho menor que el que tenía en 
aquella época. Incluso son diferentes los productos que se adquirían y 
la forma en la que se vendían.
Tanto la imagen como el texto podrán ser tomados como disparadores 
para conversar sobre otras prácticas cotidianas de los tiempos de la colo-
nia que difieran significativamente de las que se realizan en nuestros días 
(como el transporte, las actividades recreativas y las prácticas educativas).

Página 122. 
Sociedad y territorio
4.	a.	Pudo haber llevado frutas secas, vinos y aguardientes, que eran los 
productos típicos de esas provincias.
b.	Podría haber comerciado maíz y trigo (o productos derivados de 
ellos), textiles, cueros y mulas.

Página 125. 
Análisis de fuentes históricas
5.	Observación de imágenes.
6.	Blancos: las mujeres llevaban vestidos elegantes, muy elaborados 
y de faldas abultadas; decoraban sus cabellos con grandes peinetas y 
cubrían sus cabezas con mantillas. Los hombres vestían pantalón y levita. 
Llevaban también galera y bastón.
Indígenas: las mujeres llevaban vestidos similares a túnicas (o faldas lar-
gas y camisas); se cubrían la parte superior con ponchos, confecciona-
dos con telas decoradas con motivos indígenas. El único hombre que 
se ve en la ilustración lleva una especie de taparrabo y el torso desnu-
do, pero eso no significa que todos los indígenas se vistieran siempre 
así. Por lo general, llevaban camisas y pantalones sencillos, confeccio-
nados con telas rústicas, y se cubrían con ponchos. 
Negros: el afrodescendiente retratado lleva pantalones largos y la parte 
superior de su cuerpo cubierta con un poncho con motivos indígenas. 
Viste también un sombrero y debajo del poncho una camisa. Su ropa 
es de confección más sencilla y humilde que la de los blancos.
Los integrantes de las castas representados en la última ilustración 
también están vestidos de forma más sencilla que los blancos. La mujer 
está vestida en forma similar a la indígena antes descrita y el hombre, 
que parece ser un mulato, lleva una camisa y pantalones cortos (ape-
nas cubren la rodilla). Además, está descalzo. En su espalda carga un 
cántaro (posiblemente se tratara de un aguatero).
7.	La principales diferencias se dan entre el modo de vestir de los blan-
cos y el del resto de los miembros de la sociedad, pues los primeros ves-
tían prendas más elegantes y sofisticadas, confeccionadas con telas que 
a simple vista se evidencia que eran más costosas.
Los ropajes de los indígenas, los negros y las castas eran similares entre 
sí, por su sencillez y por la influencia en ellos del arte textil de los pueblos 
originarios.

TIC
La investigación es personal y dependerá de la ciudad elegida.

Página 119. 
Organización de la información 
9.

Monopolio comercial

Creación del 
Virreinato del 
Río de la Plata

Contrabando

10.	El monopolio comercial perjudicaba a las regiones cuyos puertos 
no estaban autorizados para comerciar o que estaban muy lejos de los 
puertos autorizados; por esa razón, sus habitantes comenzaron a prac-
ticar el contrabando. Frente a este problema, los reyes españoles deci-
dieron crear el Virreinato del Río de la Plata, algo que les permitiría ejer-
cer mayor control sobre los territorios del sur y evitaría que cayeran en 
manos de Inglaterra y Portugal (ligados a sus habitantes por medio del 
contrabando).

Página 120. 
Reviso y repaso
11.

Monopolio comercial

Contrabando

Evangelización

Cabildo

Virrey

Máxima autoridad en las colonias 
españolas en América.
Sistema comercial que autoriza a 
comerciar solo a ciertas personas y 
a usar únicamente algunos puertos.
Comercio ilegal.
Actividad religiosa que busca con-
vertir personas al cristianismo.
Institución de gobierno municipal 
en las colonias.

12.	a.	Localización en el mapa.
b.	Formaba parte de la ruta del contrabando.
c.	Porque su puerto no estaba autorizado para comerciar. Sus habitan-
tes se veían muy perjudicados porque no podían vender sus produc-
tos en forma directa y abastecerse les resultaba una tarea difícil y cos-
tosa. Entonces, encontraron en el contrabando una alternativa.
13.	a.
Buenos Aires: Río de la Plata y río Paraná.
Santiago del Estero: río Dulce.
Mendoza: río Mendoza.
San Juan: río San Juan. 
Córdoba: río Primero (Suquía).
Santa Fe: río Paraná. 
Salta: río Arenales.
Corrientes: río Paraná.
La Rioja: río Tajamar. 
Jujuy: río Grande.
San Luis: río Chorrillos.
b.	Producción personal. 
c.	Resultaban fundamentales porque las personas dependían de sus 
aguas para el consumo, para regar sus cosechas, para el aseo personal 
y demás actividades. En aquella época, las únicas fuentes de abasteci-
miento de agua eran los ríos y las lluvias. 
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Página 126. 
Pasado y presente
8.	En la tabla se presentan las características más significativas, que los 
chicos deberían incluir en su listado.

En	la	época	colonial En	la	actualidad

La sociedad era desigual y 
casi todos los aspectos de la 
vida de las personas estaban 
determinados por su origen.

Aunque no siempre se respeta, 
se reconoce la igualdad entre 
todos los miembros de la 
sociedad.

• La educación no era 
obligatoria y era diferenciada 
de acuerdo con el grupo 
social al que pertenecían los 
estudiantes.
• Eran pocos los que accedían 
a la educación secundaria y 
universitaria. Eran también 
escasos los establecimientos 
dedicados a esos niveles.

• Es obligatoria desde el 
preescolar hasta la finalización 
del ciclo secundario. 
• El número de personas 
que accede a la educación 
secundaria y terciaria es muy 
significativo, como también lo 
es la oferta de establecimientos 
de enseñanza, en la mayoría de 
las ciudades del país.

En las ciudades, los mercados 
que funcionaban en las plazas 
eran uno de los principales 
medios que las personas tenían 
para abastecerse.
En el campo, esa función la 
cumplían las pulperías.
En ambos espacios se adquirían 
tanto alimentos como ropa.

Contamos con innumerables 
locales comerciales, 
diferenciados por rubro. Desde 
pequeñas tiendas y almacenes, 
hasta enormes centros 
comerciales y supermercados; 
especialmente en las ciudades.

No había demasiadas opciones 
para disfrutar del tiempo libre. 
En las ciudades estaban los 
cafés y las tertulias; además de 
los paseos al aire libre. En el 
campo, las mismas pulperías, 
donde se tocaba la guitarra y se 
jugaba a las cartas.

La oferta de servicios 
recreativos es enorme, sobre 
todo en las ciudades: cines, 
teatros, confiterías, ferias, 
galerías, recitales, librerías, 
restaurantes, son solo algunos 
de los tantos espacios a los 
que la gente recurre para 
entretenerse.

Página 127. 
En estudio 
9.	Lectura.
10.	a.	Los temas sobre los que trata el periódico son: las actividades 
rurales, la política, la economía y la historia.
b.	El país al que hace referencia es la actual Argentina, cuyo territorio 
entonces formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.
c.	De acuerdo con la opinión del autor del artículo, las actividades 
económicas más importantes son el comercio, la agricultura y la 
ganadería. 
d.	La actividad a la que resta importancia es la minería, porque las 
minas se estaban agotando (“cuanto más se cavan, menos producen”, 
dice el autor).

Página 128. 
Reviso y repaso
11.	a.	Un criollo era un blanco nacido en América.
b.	Los zambos eran personas nacidas de negros e indígenas.
c.	Los mulatos eran descendientes de negros y blancos.
d.	Los mestizos eran descendientes de indígenas y blancos.

12.	a.

INDÍGENAS

bLANCoS

CASTAS

NEGRoS

b.	Principales ocupaciones de cada grupo social:
Blancos	peninsulares.	Comercio exterior; cargos en la administración 
pública.
Blancos	criollos.	Comercio interior; solo podían participar del cabildo 
en calidad de vecinos, pero no ejercer cargos públicos.
Indígenas. Trabajo en las minas, las haciendas o estancias.
Castas.	Trabajo en las plantaciones; esclavos domésticos en las casas 
de los blancos y en talleres artesanales urbanos; venta ambulante de 
diversos productos, como velas y empanadas.
Negros.	Trabajo como servicio doméstico y en los talleres artesanales; 
comercio por menor en los mercados.

13.	Las situaciones que no pueden haber ocurrido en la época colo-
nial son las que se mencionan a continuación, con su correspondiente 
reescritura: 
• Pepa, hija de Josefa, una esclava, concurre todos los días a la escuela.
Pepa, hija de Josefa, una mestiza, concurre todos los días a la escuela de 
la iglesia.

Justificación: Durante la época colonial, la educación era muy diferente 
de la actual. Algunos chicos iban a la escuela y otros (los que provenían 
de las familias más ricas) recibían educación en su casa. Las escuelas 
funcionaban en los cabildos y en los conventos. A las escuelas de la 
época colonial que funcionaban en los cabildos solo podían concurrir 
los hijos de los españoles y de los criollos. A las escuelas gratuitas que 
existían en los conventos asistían niños de familias humildes, mestizos 
e indígenas. Por lo general, los hijos de los negros esclavizados no reci-
bían educación.

• Esteban le pide a su mamá que el fin de semana lo lleve al supermercado.
Esteban le pide a su mamá que el fin de semana lo lleve al mercado de la plaza.

Justificación: en la época colonial no existían los supermercados que 
conocemos actualmente. En las ciudades, por lo general, las compras se 
realizaban en los mercados que se organizaban en las plazas. En ellos se 
podían adquirir diversos productos, como frutas, verduras, carnes, hari-
nas y manufacturas (por ejemplo, ropa, herramientas y utensilios de coci-
na). En las zonas rurales, las compras se hacían en las pulperías, donde, 
como en los mercados, también podían adquirirse diversas mercancías, 
por ejemplo: alimentos, vajillla, escobas, velas y prendas de vestir.

• En el mes de enero María, que vive en Buenos Aires, recibió una carta 
de Marta, su amiga de Catamarca, para que la visite en el mes de febre-
ro de ese mismo año.
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En el mes de enero María, que vive en Buenos Aires, recibió una carta de 
Marta, su amiga de Catamarca, para que la visite en el mes de abril de ese 
mismo año.

Justificación: en la época colonial, los viajes duraban mucho tiempo; 
por ejemplo, trasladarse en carreta desde Buenos Aires a San Juan 
podía implicar una travesía de dos meses. Eso hace poco probable que 
Marta pueda llegar a Buenos Aires en el mes de febrero habiendo reci-
bido la invitación el mes anterior.

• Juan es un comerciante y quiere comprar carretas en Neuquén.
Juan es un comerciante y quiere comprar carretas en Tucumán.

Justificación: en aquel tiempo, el actual territorio de la provincia de 
Neuquén aún se encontraba bajo el dominio de los pueblos origina-
rios; por esa razón, es poco probable que allí se fabricaran carretas. 
Como se indica en el mapa de la página 122, las carretas se producían 
en los actuales territorios de las provincias de Salta y Tucumán.

14.

Peninsulares Criollos

• Nacidos en España.
• Podían formar parte de la 
administración colonial.
• Se dedicaban al comercio con 
España.

• Nacidos en América.  
• Podían participar del 
Cabildo, pero no ocupar 
cargos importantes en la 
administración.
• No podían dedicarse al 
comercio exterior.

15.	a.	La escena representada en la pintura transcurre en una pulpería. 
Los detalles que permiten dar cuenta de ello son: la presencia de gau-
chos (identificables por su vestimenta propia de las zonas rurales); el 
guitarrista en el centro de la imagen, y las características del estableci-
miento (mostrador para atender al público;  estanterías con productos; 
etc). Además, la imagen es similar a la de la página 126 que muestra el 
interior de una pulpería y coincide con la descripción que se hace de 
estos espacios en la página 127.
b.	En aquella época, las pulperías funcionaban como almacenes en los 
que se podían comprar distintas mercancías (como yerba, vajilla, esco-
bas, velas, sillas de montar, mantas y ponchos). También se aprovecha-
ban como lugares de encuentro donde los hombres jugaban a las car-
tas, conversaban y cantaban mientras tocaban la guitarra.
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Fichas fotocopiables de Ciencias Sociales

1.	Vuelvan	a	leer el texto “Nuestros gobernantes y sus responsabilidades” y respondan	en sus carpetas.

a. ¿Cómo es la forma de gobierno de la Argentina?

b. ¿Qué significa que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen autonomía?

c. ¿Cuáles son los poderes que integran el gobierno nacional?

2. Completen el cuadro con la información que falta.

Gobierno	provincial

Poder Principales integrantes Funciones

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

1.	Confeccionen una ficha con los datos correspondientes al municipio donde viven. Tomen como 
modelo la que se propone a continuación:

Ficha
1

Ficha
2

El gobierno provincial

Mi municipio

Capítulo 1

Capítulo 1

Nombre del municipio: 

Ubicación: 

Localidades: 

Ciudad cabecera: 

Cantidad de habitantes: 

Autoridades municipales: 

Algunos centros culturales importantes  : 

Medios de transporte público: 
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Ficha
1

Capítulo 1

1.	Expliquen con sus palabras a qué se llama “ambiente”.

2.	Escriban la palabra o expresión que corresponde a cada definición.

a. Relieves planos que no superan los 200 metros de altura sobre el nivel del mar.

b. Clima en el que se registran altas temperaturas y llueve en abundancia.

1.	Subrayen las afirmaciones correctas.

a. En la Argentina, los recursos hídricos son muy escasos.

b.	Los ríos que alimentan a otros con sus aguas reciben el nombre de “afluentes”.

c.	Los pastizales y espinales se desarrollan en zonas de clima cálido y húmedo.

d.	En el bioma “parque y sabana” se combinan especies de árboles y de pastos.

e.	La selva es el bioma típico de los lugares de clima templado.

f.	La cantidad de agua que transporta un río se denomina “caudal”.

g.	El río Paraná es el más extenso e importante del país.

h.	En las laderas de los Andes Patagónico-Fueguinos se desarrolla el bosque frío.

2.	Expliquen a qué se debe la falsedad de las afirmaciones que no seleccionaron en la 
actividad anterior.

Ficha
3

Ficha
4

El clima y las formas del relieve

El agua y los biomas

Capítulo 2

Capítulo 2
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1.	Indiquen	de qué tipo de actividad económica se trata: primaria (P), secundaria (S) o terciaria (T).

 a. Cría de ovejas.

 b. Fabricación de zapatos.

 c. Extracción de rocas de aplicación.

 d. Construcción de viviendas.

 e. Venta de flores.

2.	Marquen con una  las características que corresponden a la agricultura extrapampeana.

 a. Toda la producción se vende a otros países.

 b. Predomina en zonas cálidas y lluviosas, y áridas.

 c.	Está relacionada con las economías regionales.

 d.	Sus principales cultivos son el maíz y la soja.

1.	Mencionen las causas y las consecuencias de estos problemas ambientales relacionados con la 
agricultura.

a. Agotamiento de los suelos.

Causas:  

Consecuencias: 

b.	Contaminación del agua y de la tierra.

Causas:  

Consecuencias: 

Ficha
5

Ficha
6

Las actividades económicas rurales

Los problemas ambientales rurales

Capítulo 3

Capítulo 3

Fichas fotocopiables de Ciencias Sociales
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Capítulo 1

1. Completen este esquema con la información que falta.

2. Expliquen con sus palabras qué son las actividades terciarias. Mencionen tres ejemplos.

1.	Indiquen	cuál es el problema ambiental que puede provocar estas consecuencias.

a.	La pérdida de la audición en seres humanos es una de las consecuencias de 

.

b.	Una de las causas por las cuales los conductores se distraen y se producen accidentes de tránsito es 

.

c.	Algunos problemas respiratorios de la población pueden ser causados por 

.

Ficha
7

Ficha
8

Las actividades económicas urbanas

Los problemas ambientales urbanos

Capítulo 4

Capítulo 4

Principales razones 
de la instalación 
de industrias en 

las ciudades 
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1.	Indiquen	a qué característica del sufragio corresponde cada afirmación.

a. Todos los ciudadanos tiene derecho a votar.   

b. Solo cada ciudadano sabe a quién vota. 

c. El voto es un deber ciudadano.	

2. Relacionen cada organización con su definición.

1.	Identifiquen	en el tema “Los derechos y los deberes” los siguientes conceptos y clasifíquenlos en sus 
carpetas según su jerarquía o categoría.

derechos         derechos políticos         deberes         derechos civiles         derechos sociales

2.	Completen el mapa conceptual con los conceptos de la actividad 1.

Ficha
9

Ficha
10

La participación democrática

Derechos y deberes

Capítulo 5

Capítulo 5

Sindicatos

Partidos 
políticos

Asociaciones 
civiles

Organizaciones de ciudadanos que se reúnen para proponer 
ideas sobre lo que les parece mejor para gobernar el país, y 
candidatos que puedan llevarlas a la práctica.

Grupo de trabajadores de una misma actividad que se unen 
para defender sus intereses como grupo.

Entidades formadas por personas que comparten un interés 
o un problema común, que proponen acciones y medidas 
para resolverlo.

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  

Igualdad

Fichas fotocopiables de Ciencias Sociales
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1. Relacionen con flechas, según corresponda.

2. Mencionen tres características de la vida cotidiana de los pueblos cazadores-recolectores americanos.

1.	Vuelvan	a	leer los textos de las páginas 84 a 87 y subrayen los nombres de los pueblos originarios 
que habitaban el actual territorio argentino.

2.	Identifiquen a cuál de estos pueblos originarios corresponde cada una de las descripciones.

 diaguitas               guaraníes               tehuelches               querandíes

Ficha
11

Ficha
12

El poblamiento de América

Los primeros habitantes del territorio argentino

Capítulo 6

Capítulo 6

Especialistas que buscan restos materiales y los analizan para 
saber a qué época corresponden, quién los elaboró, qué técnicas 
se emplearon para fabricarlos y para qué se usaban.

Pueblos que se establecían en un mismo lugar solo por algunos 
años y luego se trasladaban a otro.

Asentamientos humanos que incluían unas veinte casas.

Grupos humanos que cambiaban de lugar de asentamiento 
periódicamente.

Arqueólogos

Aldeas

Nómades

Semisedentario

Habitaban la zona 
de la Patagonia. Los 

españoles los llamaron 
“Patagones”. Se 

dedicaban a la caza y a 
la recolección.

Vivían en las selvas de 
los actuales territorios 

de Corrientes y 
Misiones. Se dedicaban 

a la agricultura.

Vivían en aldeas 
ubicadas en el noroeste 

del actual territorio 
argentino. Practicaban 

la agricultura y la 
ganadería.

Vivían en el actual 
territorio de la provincia 

de Buenos Aires. 
Se dedicaban a la 

caza. Construían sus 
viviendas 

con toldos de cuero.
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1.	Coloquen V (verdadero) o F (falso), según corresponda.

 a. Los mayas estaban organizados en ciudades independientes.

 b. Para producir alimentos en la selva, los mayas aplicaron la técnica de la roza.

 c. Los mayas no desarrollaron ningún tipo de escritura.

 d. Los mayas eran monoteístas, porque creían en un solo dios.

 e. El territorio maya se extendía desde el norte de Ecuador hasta el norte de la Argentina y de Chile.	

1.	Respondan a las siguientes preguntas.

a. ¿Cuál era el grupo de mayor poder en la sociedad azteca? ¿Quiénes lo integraban?

 

  

b.	¿Qué sector formaban los comerciantes, los artesanos y los campesinos? ¿Qué obligaciones tenían?

 

  

c.	 ¿Cómo estaba organizada la gente común?

 

1.	Completen	la pirámide social de los incas.	

Ficha
13

Ficha
14

Ficha
15

Mayas

Aztecas

Incas

Capítulo 7

Capítulo 7

Capítulo 7

Fichas fotocopiables de Ciencias Sociales
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1.	En cada caso, subrayen la opción correcta.

a.	En 1511, los portugueses llegaron a la costa de Asia / África / América.

b. Colón creía que era posible llegar a Asia navegando por el océano Atlántico hacia el Oeste / 
Este / Sur.

c. El instrumento que permite medir la posición de los astros es	la	brújula / el	astrolabio /
 el	portulano.

2.	Relacionen cada actor social con el hecho por el que es recordado.
a. Vasco da Gama 																									 d.	Sebastián Elcano
b.	Juan Díaz de Solís																					 e. Hernán Cortés
c.	 Francisco Pizarro  																							 f.	 Bartolomé de las Casas

Ficha
16

Los viajes de exploración y la conquista de los grandes imperios
Capítulo 8

Cruzó el Cabo 
de Buena 

Esperanza en 
1487.

Conquistó el 
Imperio Inca.

Descubrió y 
recorrió el Río 

de la Plata.

Conquistó el 
Imperio Azteca.

Concretó la 
primera vuelta 

al mundo.

Se dedicó a 
defender los 
derechos de 
la población 

indígena.

1.	Completen el esquema con las causas de la victoria española sobre los pueblos originarios 
americanos.

Ficha
17

Las causas de la victoria española
Capítulo 8

Causas de la victoria española

Técnicas de guerra Informantes Creencias 
indígenas

Conflictos internos 
y alianzas
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1.	Clasifiquen	a las autoridades coloniales según la sede donde residían.

Cabildo        Casa de Contratación        Gobernador        Virrey        Rey        Consejo de Indias

España América

2.	En sus carpetas,	expliquen	brevemente cuál era la función de cada una de las autoridades mencionadas 
en la actividad anterior.

1.	Completen el esquema con los conceptos de la lista. 

Monopolio comercial                   Virreinato del Río de la Plata                   Contrabando

	  

  

 
2.	Escriban unas pocas palabras debajo de cada flecha del esquema de la actividad 1, para indicar las 

relaciones que establecen.

Ficha
18

Ficha
19

Las autoridades coloniales

La economía colonial

Capítulo 9

Capítulo 9

Fichas fotocopiables de Ciencias Sociales
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1.	Anoten	junto a	cada definición el concepto al que hace referencia.

ganado cimarrón             vaquerías             obrajes textiles             estancias ganaderas

a.	Propiedades de campo dedicadas a la cría de ganado.  

b.	Ganado salvaje.	  

c.	 Talleres donde se confeccionaban telas y vestimenta.  

d.	Cacerías de ganado cimarrón.  

1.	Marquen	con una  las opciones correctas en cada caso.

a.	Características de la organización social en la época colonial.

 Todos tenían los mismos derechos.

 Las personas eran diferenciadas según su origen.

 Algunos debían pagar tributo a la Corona.

 Las ocupaciones de una persona dependían de su origen.

b.	Características de la educación en la época colonial.

 Era obligatoria.

 Algunas escuelas funcionaban en los Cabildos.

 No era obligatoria.

 Algunas escuelas funcionaban en conventos.

 No se diferenciaba a los niños según su origen.

2. Mencionen por los menos dos entretenimientos propios de los espacios urbanos en la época colonial.

Ficha
20

Ficha
21

La economía en la Argentina colonial

La sociedad en la Argentina colonial

Capítulo 10

Capítulo 10
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Ficha 1. El gobierno provincial
1.	a. Representativa, republicana y federal.
b. Significa que tienen su propia constitución y sus propios gobernantes.
c. El gobierno nacional está formado por tres poderes: el Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
2. 

Gobierno provincial

Poder Principales 
integrantes

Funciones

Poder 
Ejecutivo

Gobernador y 
vicegobernador, 
acompañados por 
otros funcionarios.

Administrar la provincia.

Poder 
Legislativo

Legisladores. Aprobar las leyes 
provinciales.

Poder Judicial Corte Suprema 
Provincial, cámaras 
de apelación y 
tribunales inferiores.

Hacer cumplir las leyes.

Ficha 2. Mi municipio                                                                                                                              
1. Producción personal de los alumnos cuya resolución dependerá del 
municipio en el que vivan. Se recomienda que, para completar cada uno 
de los campos requeridos, recurran al sitio web oficial del municipio de 
residencia.

Ficha 3. El clima y las formas del relieve                                                                                                                                
1.	Producción personal en base al contenido del texto “¿Qué es el ambiente?”.
2.	a.	Llanuras. b. Cálido.

Ficha 4. El agua y los biomas
1.	Las afirmaciones correctas son a.,	b.,	d.,	f.,	g.	y	h.
2.	La afirmación	c.	es falsa porque los pastizales y los espinales se desa-
rrollan en zonas llanas y de clima templado. La falsedad de la afirmación 
e.	se debe a que las selvas se desarrollan en zonas de clima cálido. 

Ficha 5. Las actividades económicas rurales
1.	Primarias: cría de ovejas y extracción de rocas de aplicación; secundarias: 
fabricación de zapatos y construcción de viviendas; terciarias: venta de flores.
2.	b. y	c.

Ficha 6. Los problemas ambientales rurales
1.	a. Agotamiento	de	los	suelos. Causa: uso intensivo del suelo. 
Consecuencias: pérdida de materia orgánica (que puede impedir el 
desarrollo de la vegetación) y aumento de la vulnerabilidad frente a los 
procesos erosivos.
b. Contaminación	del	agua	y	de	 la	tierra. Causa: uso generali-
zado de productos agroquímicos (como pesticidas y herbicidas). 
Consecuencias: muerte de especies animales y vegetales, y problemas 
en la salud de la población humana.

Ficha 7. Las actividades económicas urbanas
1. 

Principales razones 
de la instalación 
de industrias en 

las ciudades 

Disponibilidad de servicios (energía 
eléctrica, agua potable, gas, 
comunicación y transporte, etc.).

Disponibilidad de potenciales 
trabajadores y consumidores.

2.	Respuesta modelo: Las actividades terciarias son las que prestan un 
servicio a la población, por ejemplo, el transporte de pasajeros.

Ficha 8. Los problemas ambientales urbanos
1.	a.	La pérdida de la audición en seres humanos es una de las conse-
cuencias de la contaminación sonora.
b.	Una de las causas por las cuales los conductores se distraen y se pro-
ducen accidentes de tránsito es la contaminación visual.
c.	Algunos problemas respiratorios de la población pueden ser causados 
por la contaminación del aire.

Ficha 9. La participación democrática
1. a. Universal; b. secreto, y c. obligatorio.
2.	

Sindicatos

Partidos 
políticos

Asociaciones 
civiles

Organizaciones de ciudadanos que se 
reúnen para proponer ideas sobre lo que 
les parece mejor para gobernar el país, 
y candidatos que puedan llevarlas a la 
práctica.

Grupo de trabajadores de una misma 
actividad que se unen para defender sus 
intereses como grupo.

Entidades formadas por personas que 
comparten un interés o un problema 
común, que proponen acciones y 
medidas para resolverlo.

Ficha 10. Derechos y deberes
1	y	2. Se pueden establecer dos categorías: deberes, por un lado y dere-
chos, por el otro. De esta última se desprenderían los conceptos derechos 
políticos, derechos civiles y derechos sociales.

Ficha 11. El poblamiento de América
1. 

Especialistas que buscan restos materiales 
y los analizan para saber a qué época 
corresponden, quién los elaboró, qué 
técnicas se emplearon para fabricarlos y 
para qué se usaban.

Pueblos que se establecían en un mismo 
lugar solo por algunos años y luego se 
trasladaban a otro.

Asentamientos humanos que incluían 
unas veinte casas.

Grupos humanos que cambiaban de lugar 
de asentamiento periódicamente.

Arqueólogos

Aldeas

Nómades

Semisedentario

2.	Para responder a la consigna, los chicos deberán considerar la infor-
mación de la página 78. 

Ficha 12. Los primeros habitantes del territorio argentino
2.	“Habitaban la zona de la Patagonia. Los españoles los llamaron 
“Patagones”. Se dedicaban a la caza y a la recolección”. Tehuelches.
“Vivían en las selvas de los actuales territorios de Corrientes y Misiones. 
Se dedicaban a la agricultura”. Guaraníes.
“Vivían en aldeas ubicadas	en el noroeste del actual territorio argentino. 

Ka
pe

lu
sz

	e
di
to

ra
	S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

Kapelusz	editora	S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

Solucionario de las fichas de Ciencias Sociales



35

Practicaban la agricultura y la ganadería”. Diaguitas.
“Vivían en el actual territorio de la provincia de Buenos Aires. Se dedica-
ban a la caza. Construían sus viviendas con toldos de cuero”. Querandíes.

Ficha 13. Mayas
1.	a. Verdadero; b. verdadero; c. falso; d. falso, y e.	falso. 

Ficha 14. Aztecas
1.	a. El grupo de mayor poder en la sociedad azteca era el de los nobles. 
Lo integraban los gobernantes, los sacerdotes y los jefes del ejército.
b.	Los comerciantes, los artesanos y los campesinos integraban el grupo 
de la gente común o macehualtin. Tenían la obligación de pagar tributo, 
en productos o en trabajo.
c.	La gente común se organizaba en grupos llamados calpulli, cuyos 
miembros eran parientes dedicados a una misma actividad u oficio.

Ficha 15. Incas
1.

Inca

Nobleza real

Nobles de las regiones

Población común

Yanaconas

Ficha 16. Los viajes de exploración y la conquista de los 
grandes imperios
1.	a.	Asia; b. Oeste, y c.	astrolabio.
2.	a.	Vasco	da	Gama. Cruzó el Cabo de Buena Esperanza en 1487.
b.	Juan	Díaz	de	Solís. Descubrió y recorrió el Río de la Plata.
c.	Francisco	Pizarro. Conquistó el Imperio Inca.
d.	Sebastián	Elcano. Concretó la primera vuelta al mundo.
e.	Hernán	Cortés. Conquistó el Imperio Azteca.
f. Bartolomé	de	las	Casas. Se dedicó a defender los derechos de la 
población indígena.

Ficha 17. Las causas de la victoria española

1.

Los españoles 
utilizaban armas 
de fuego (cuya 

capacidad 
mortífera 

superaba a la 
de las flechas 

y lanzas de 
los indígenas); 
armaduras de 

metal (más 
fuertes que los 

protectores 
de algodón o 

cuero) y caballos 
(que permitían 

avanzar más 
rápido y atacar 

con más fuerza).

Los 
conquistadores 

recurrieron a 
informantes 

indígenas 
para reunir 

datos que les 
permitieran 
conocer la 

geografía de 
las regiones y 

las costumbres 
de sus pueblos.

Algunos 
indígenas 
pensaron 
que los 

conquistadores 
eran en 
realidad 

dioses. Los 
españoles lo 

utilizaron a su 
favor para que 

muchos los 
recibieran con 
respeto y no 
combatieran 
contra ellos.

Los 
españoles 

aprovecharon 
los conflictos 

que había entre 
los grupos 
indígenas 

y buscaron 
aliados en 

los pueblos 
originarios que 

enfrentaban 
a los grandes 

imperios. Estos 
les dieron 

información y 
se sumaron a 
sus ejércitos.

Causas de la victoria española

Técnicas de guerra Informantes Creencias 
indígenas

Conflictos internos 
y alianzas

Ficha 18. Las autoridades coloniales
1.

España América

Rey
Consejo de Indias
Casa de Contratación

Virrey
Gobernador
Cabildo

2.

Autoridad Función

Rey Era la máxima autoridad. Nombraba 
y supervisaba a los virreyes y demás 
funcionarios coloniales.

Consejo de Indias Elaboraba y proponía al rey las leyes que 
regían en las colonias.

Casa de Contratación Controlaba la actividad comercial de 
las colonias y el tránsito de personas y 
mercaderías entre España y América.

Virrey Representaba al rey en las colonias 
americanas.

Gobernador Administraba las gobernaciones en las que 
se dividían los virreinatos.

Cabildo Atendía los asuntos de la ciudad, como 
cuidar los edificios públicos y las calles.

Ficha 19. La economía colonial
1.	y 2.	

Monopolio 
comercial

Contrabando
Virreinato del 
Río de la Plata

(tuvo como 
consecuencia el)

(en el área del)

Ficha 20. La economía en la Argentina colonial
1.	a.	Estancias ganaderas; b.	ganado cimarrón; c.	obrajes textiles, 
y d.	vaquerías.

Ficha 21. La sociedad en la Argentina colonial
1.	a.	“Las personas eran diferenciadas según su origen.”; “Algunos debían 
pagar tributo a la Corona.”; “Las ocupaciones de una persona dependían 
de su origen.”.
b.	“Algunas escuelas funcionaban en los Cabildos.”; “No era obligatoria.”; 
“Algunas escuelas funcionaban en conventos.”.
2.	Producción personal.
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Página 138. 
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer	
8.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Si los chicos cono-
cen historias con zorros, es probable que evoquen la astucia que suele 
caracterizarlos, así como su habilidad para aprovecharse de los demás. 
Esta expectativa se contradice en el cuento. 

Página 139.
9.	aceptó el ofrecimiento – todo lo que el sembrado produjera – le 
correspondía – lo que hubiera para cosechar – le tocó – lo obtenido de 
la cosecha – dijo que estaba bien
10.	El zorro pensaba que el quirquincho era zonzo.	 V 		
El zorro quería repartir la cosecha en partes iguales.	 F
El zorro pidió la parte de arriba porque pensaba que era la parte 
comestible.	 V 		
El quirquincho sembró papas por casualidad.	 F
La parte del trigo que se come crece por arriba de la tierra.	 V 		
El quirquincho sabía más de sembrados que el zorro.	 V 		
11.	Su autor es anónimo.	 X           
El cuento fue creado oralmente y recopilado con posterioridad.	 X           
Los animales actúan como humanos. 	 X          
Hay personajes simpáticos y antipáticos para el lector.	 X          
Hay personajes que triunfan por su picardía.	 X          
12.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos compartan con los compañeros sus experiencias de lectura, 
defiendan sus interpretaciones y fundamenten sus preferencias.

Página 140.
Conocemos el lenguaje
13.	Primera situación:
Nico: Emisor. Sofi: Receptor. Globo de diálogo: Mensaje. 
Segunda situación: 
Sofi: Receptor.
Te dejo los cuentos que me pediste prestados. Besos: Mensaje 
Nico: Emisor.
14.	Párrafo 1: Desde “Había una vez...” hasta “... Caperucita Roja”. / Párrafo 
2: Desde “Un día, su madre...” hasta “... merodeaba el lobo”. / Párrafo 3: 
Desde “Caperucita Roja...” hasta “... se puso en camino”.

Página 141.
15.	Primera conversación: El lugar de origen. / Segunda conversación: 
La edad. / Tercera conversación: La profesión. 

Página 142.
16.	Ma:
 Porfis, ¿me dejás plata, que tengo que almorzar en el cole? Hoy 

vuelvo más tarde porque tengo Educación Física.
Gracias, besotes, 

 Coni

Señores padres:
Les informamos que la semana próxima se inician las clases de 

Educación Física, a contraturno. Los alumnos que deseen almorzar en 
la escuela podrán llevar su vianda. También tienen la posibilidad de 
comprar alimentos saludables en el kiosco, como yogur, gelatina, tar-
tas, ensaladas, sopas y sándwiches de pollo. Les rogamos instruir a sus 
hijos para que cuiden el dinero.
Atentamente, 

La Dirección

Este solucionario contiene respuestas para todas las actividades del libro del 
alumno. En los casos en los que las consignas admiten una única respuesta 
correcta, esta se indica directamente. Cuando existe más de una formula-
ción correcta, se propone una respuesta modelo, que funciona como orien-
tación para evaluar la variedad de resoluciones que ofrecerán los alumnos. 
Cuando las respuestas posibles son prácticamente infinitas, se consigna 
Respuesta libre y se proporciona una orientación para la evaluación. 

Cap. 1. Cuentos de hace tiempo
(páginas 133 a 144)

Referencias
Temas. “La oca de oro”, versión de Jacob y Wilhelm Grimm, y “Los 
socios sembradores”, recopilado por Berta Vidal de Battini. Elementos 
de la narración. Características de los cuentos tradicionales. La comu-
nicación. Textos y párrafos. Las variedades lingüísticas. Pautas de convi-
vencia. Ideas principales. Reescritura de un cuento tradicional. 
Antología literaria: “El peladito”, recopilado por Susana Chertudi.

Página 133.
Apertura. Mi lupa de lector
1.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los chi-
cos reconozcan la similitud fónica entre las palabras traición y tradición, 
así como la diferencia de su significado. El docente podrá indagar sobre 
las ideas que sus alumnos tienen acerca de los conceptos de tradición y 
tradicional, y preguntarles por los cuentos tradicionales que hayan leído.

Página 134.
Leemos un cuento tradicional
Conversamos	antes	de	leer	
2.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos ejerciten la expresión oral y la escucha del otro. Por un lado, 
se podrán despejar las potenciales dudas acerca del significado de 
la palabra oca, presente en el título. Por otro lado, los chicos podrán 
realizar anticipaciones a partir de la lectura del paratexto, relacionar el 
cuento con otros que conozcan y reflexionar sobre ciertas característi-
cas del género que se presentarán a lo largo del capítulo.

Página 136.
Comprendemos y analizamos el cuento
3.	bosque: boscoso – guardabosques – boscaje. 
bizcochuelo: bizcocho – bizcochada.
pueblo: pueblerino – pueblada – poblar – población. 
4. a.	El hermano menor encontró la oca de oro porque...
X  ... era el más generoso de los tres. 
b.		El hermano menor se casó con la princesa porque...
X  ... logró hacerla reír.
5.	(1) Hijo menor. (2) Rey. (3) Viejito. 
2  Promete casar a su hija con quien la haga reír.
3  Pide bizcochuelo y vino a cada uno de los hermanos. 
1  Comparte su comida con el viejito. 

Página 137.
6.	Como en muchos cuentos tradicionales, en “La oca de oro” hay perso-
najes buenos o simpáticos (por ejemplo, el hermano menor) y persona-
jes malos o antipáticos (como los dos hermanos mayores). El viejecito tiene 
poderes mágicos y puede castigar a los malos y premiar a los buenos. 
Transforma el pan en bizcochuelo, la cerveza en vino y hace aparecer la 
oca de oro, un objeto mágico. También en estos cuentos se repiten situa-
ciones y personajes: hay tres hermanos y el posadero tiene tres hijas.
7.	Respuesta modelo. La moraleja podría ser: “Quien actúa bien es 
recompensado”. 
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Página 146.
Leemos una leyenda
Conversamos	antes	de	leer
2.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Si los alumnos cono-
cen el cardón, seguramente relacionarán el término con su representa-
ción icónica. Al observar a los personajes, reconocerán a una pareja que 
entierra mazorcas de maíz, mientras un grupo de hombres contemplan 
la escena. Probablemente los chicos asocien a los personajes, por la vesti-
menta y el paisaje que los rodea, con pueblos originarios de nuestro país.
Preguntar si los alumnos recuerdan alguna leyenda que les hayan con-
tado tiene como objetivo recuperar aquellas que conozcan de años 
anteriores o les hayan contado familiares o amigos.

Página 148. 
Comprendemos y analizamos la leyenda
3.	Llama: Mamífero rumiante propio de América del Sur. / Planta: 
Vegetal.
4.	 V  El pastorcito y la joven pidieron ayuda a la Pachamama para que 
no pudieran atraparlos.
V  Para proteger a los enamorados, la Pachamama los recibió en el rega-

zo de la apacheta.
F  La Pachamama ayudó al curaca a buscar a su hija.
V  Cuando el curaca se resignó al amor entre su hija y el pastorcito, 

creció el cardón.

Página 149.
5.	“El regalo del cardón” es una leyenda que relata el origen de un vege-
tal del norte de nuestro país. La historia se ubica en un pasado indefi-
nido y se mencionan características del paisaje de la zona, como las lla-
mas, la tierra seca y rojiza, las montañas y el monte.
6.	De izquierda a derecha: Complicación. Situación inicial. Resolución.

Página 150.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer	
7.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Los chicos podrán 
señalar algunas de las siguientes características de los delfines: su aspec-
to físico, su hábitat marítimo, el nado rápido, la comunicación mediante 
sonidos que emiten con la garganta, su sociabilidad gregaria (siempre 
andan en grupos) y sus costumbres solidarias (por ejemplo, acompañar 
a los heridos a la superficie para que puedan respirar). Compartir estos 
conocimientos facilitará la comprensión de la leyenda de los selk’nam.
Reflexionar sobre la región geográfica en la que se narra la leyenda 
permitirá a los alumnos relacionar los datos que proporciona el texto 
con las características geográficas de la zona donde se originó. 

Página 151. 
8.	Respuesta modelo. Los nativos de Tierra del Fuego vivían en comunidad 
y eran solidarios.
9.	 X  ... el origen de los delfines.
10.	Respuesta modelo. Situación inicial: La historia sucede en un tiempo 
pasado indefinido y en un espacio que es Tierra del Fuego. Los persona-
jes son los selk’nam y los marineros. Complicación: Los marineros captu-
ran a una familia selk’nam. Un grumete los libera y los selk’nam se tiran al 
mar. Resolución: Los selk’nam nadan y se convierten en delfines. 
11.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos respondan que la vida en comunidad y solidaria que tenían los 
selk’nam les permitía conseguir alimento y protegerse de las duras condi-
ciones climáticas, ya que eran conscientes de que nadie podía realizar las 
tareas necesarias solo. El docente puede preguntarles a los alumnos por 
aquellas situaciones escolares que no pueden resolver solos y necesitan 
de los demás para que puedan pensar si actúan solidariamente o no.

Comprometidos con la sociedad
a.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Si los chicos han 
tenido experiencia en elaborar pautas de convivencia en años ante-
riores, podrán acercarse sin problemas al concepto. Si desconocen 
el término, se puede conversar acerca de qué significa convivir y qué 
necesitamos para vivir “con otros”.
b.	Respuesta modelo. Discutir a los gritos. No respetar el timbre del 
recreo. Salir del salón en hora de clases sin pedir permiso. Interrumpir a 
un compañero cuando está hablando.
c.	Respuesta modelo. No gritar para comunicarse. Respetar el timbre. 
Pedir permiso. Respetar los turnos. Escuchar a los compañeros.
d. Respuesta libre. El docente supervisará el trabajo de modo que los 
chicos se escuchen unos a otros y no descuiden puntos importantes.

Página 143.
En estudio
17.	 X 	Los cuentos tradicionales son más auténticos cuando se los 
narra en forma oral. 
18.	Respuesta modelo. Las ideas principales que deben subrayar son las 
siguientes:
[...] el esqueleto le da forma al cuerpo y lo sostiene.
[...] protege ciertos órganos [...] rodeándolos y evitando que se golpeen 
y se dañen.
Además de los huesos, el esqueleto también está formado por cartíla-
go, que es un tejido resistente pero más flexible y elástico que el hueso.

Página 144.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 19. Actividad de resolución personal. Orientaciones 
para la evaluación: Se sugiere hacer correcciones parciales del trabajo, 
etapa por etapa. No necesita ser una corrección formal, solo verificar 
que la producción se oriente hacia el objetivo propuesto y que los chi-
cos respeten las tareas requeridas en cada etapa.
20.	Respuesta modelo. Emisor: Viejecito. / Receptor: Muchacho. / 
Mensaje: “Dame un trozo de bizcochuelo y un sorbo de vino, tengo ham-
bre y sed”. / Referente: La necesidad de comida y bebida del viejecito. / 
Código: Lengua española. / Canal: Oral. 

Cap. 2. Narrar los orígenes
(páginas 145 a 156)

Referencias 
Temas. “El regalo del cardón”, leyenda colla, y “La leyenda de los delfi-
nes”, leyenda selk’nam. Características de las leyendas. El espacio y el 
tiempo en la narración. La estructura narrativa. El alfabeto. Las sílabas. 
El diptongo y el hiato. Reglas de acentuación: palabras agudas, graves 
y esdrújulas. Opinar sobre el trabajo de un compañero. Las palabras 
clave. Elaboración de una historieta basada en una leyenda.
Antología literaria:	“¿Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y rugo-
sa?”, leyenda de Namibia.

Página 145.
Apertura. Mi lupa de lector
1.	Respuesta modelo.	Las respuestas de Matías no ayudarán a Coni por-
que Matías confunde los conceptos. Matías asocia el adjetivo graves 
con el que se aplica a las enfermedades; la palabra agudas con agua, 
por su similitud fónica, y la palabra esdrújulas con brújula.
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con la sociedad para que lo tengan en cuenta a la hora de expresar sus 
opiniones sobre el trabajo de sus compañeros. 
20. Los siguientes son los ejemplos que podrían elegir los chicos. 
Hiato: actúa – cacería. / Diptongo: cuenta – quienes – diversión – fuego – 
buenos – protección. / Palabras agudas: protector – diversión – protección – 
través. / Palabras graves: cuenta – leyenda – Puna – habita – Coquena 
– personaje – vicuñas – armas – fuego – buenos – pastores – quienes – cazan 
– porque – necesitan – piden – cacería – regalos – dejan. Palabras esdrú-
julas: mágico – éxito.

Cap. 3. Historias con moraleja
(páginas 157 a 168)

Referencias
Temas. “El zorro y el cuervo”, de Jean de La Fontaine; “La liebre y la tor-
tuga”, de Esopo; “La victoria de la liebre”, de Marcelo Birmajer, y “El ratón 
y el león”, de Esopo. Secuencia narrativa. Características de las fábulas: 
personificaciones y moraleja. Familias de palabras. Afijos: prefijos y sufi-
jos. Palabras variables e invariables. Modos de resolución de conflictos. 
Uso del diccionario. Escritura de una fábula.
Antología literaria: “El gusano de seda y la araña”, de Tomás de Iriarte; 
“La mona”, de Félix María de Samaniego.

Página 157.
Apertura. Mi lupa de lector
1.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
chicos tengan, como idea previa, los conceptos de fábula y moraleja, 
y puedan reconocer que los amigos de Sofi no focalizan los rasgos del 
género, que se orienta a enseñar valores. 

Página 158.
Leemos fábulas
Conversamos	antes	de	leer	
2.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos identifiquen a cada uno de los animales representados y 
comenten su experiencia personal al respecto. Si los conocen, podrán 
describir sus características físicas y algunos de sus hábitos. Por ejem-
plo, es posible que sepan que las liebres son rápidas y las tortugas, len-
tas. De este modo, se crea una expectativa de lectura. 

Página 160.
Comprendemos y analizamos las fábulas
3.		vanidad ➔ vanidoso ➔ cuervo
torpeza ➔ torpe ➔ cuervo
4.
5  El cuervo abre su boca para cantar y, de esta manera, demostrar que 

tiene una hermosa voz.
1  El cuervo ve el queso y lo toma.
3  El zorro siente el olor del queso y decide conseguirlo.
4  El zorro comienza a alabar al cuervo.
6  Al cuervo se le cae el queso de su boca.
7  El zorro se marcha con el queso.
2  El cuervo sube a un árbol para comer tranquilo su queso.
5.		Respuesta modelo. Viñeta 1: La liebre y la tortuga deciden correr una 
carrera. / Viñeta 2: La liebre se acuesta a dormir una siesta mientras la tortuga 
continúa corriendo. /  Viñeta 3: La tortuga gana la carrera. 

Página 161.
6.		 zorro    rapidez
 tortuga   astucia
 cuervo   lentitud
 liebre   vanidad

Página 152.
Conocemos el lenguaje
12.	Respuesta modelo. Aunque busco camaleones dominicanos, 
encuentro focas golosas. Hice intentos juntando koalas, leones, mos-
quitos. Nunca ñandúes o pelícanos. Quisiera reunir serpientes. 
Todos unidos volando. 
Walter, xilofonista y zoólogo.
13.	Una sílaba: mi – se – es – y – su – de. / Dos sílabas: Frani – gata – llama – 
negro – marrón – blanco – ella. / Tres sílabas: chiquita – pelaje – tricolor. / 
Cuatro sílabas: compañera – aventuras. 

Página 153.
14.	Cuen-tas: cerrada + abierta / Fui-mos: cerrada + cerrada / Au-to-mo-tor: 
abierta + cerrada / Fiam-bre: cerrada + abierta / Cui-da-do: cerrada + cerrada
15.	Diptongos, subrayados. Hiatos, en negrita. 
ca-er / pro-fe-sión / dis-tra-í-do / cre-a-ción / ca-no-a / di-ccio-na-rio / 
guar-da-pol-vo / ma-es-tro

Página 154.
16.	La sílaba tónica se resalta en negrita. He-li-cóp-te-ro (esdrújula) 
/ Mar-cia-no (grave) / Ca-ta-pul-ta (grave) / Can-ción (aguda) / Ro-bot 
(aguda) / Brú-ju-la (esdrújula)
17.	Ayer festejé mi cumpleaños con mis amigos y mi familia. Mi tía 
Marta me regaló un espléndido camión a control remoto que está 
buenísimo. Mi torta tenía mucho dulce de leche y azúcar impalpable. 
Jugamos y nos divertimos un montón.

Comprometidos con la sociedad 
a.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos reflexionen sobre lo que les sucede cuando un compañero 
opina sobre el trabajo que ellos realizaron y, al mismo, noten cómo 
varía la recepción de esas opiniones según su formulación (por ejem-
plo, si están bien argumentadas o no). Justificar por qué esos comenta-
rios los ayudan o no les permitirá determinar cuáles son las formas de 
opinar que colaboran con el trabajo del compañero.
b.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que el 
grupo alcance las siguientes conclusiones. Sofía no justifica su opi-
nión, porque no especifica qué es lo que estuvo bien y por qué. De esa 
manera no aporta información valiosa para Matías, que desconoce qué 
podría corregir. 
c.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El docente puede propo-
ner a los alumnos que, para elaborar la lista, tengan en cuenta el caso que 
analizaron. Algunas actitudes pueden ser: señalar lo que conviene mejorar; 
valorar los logros del compañero/a; dar razones de lo que se afirma, etcétera. 

Página 155.
En estudio 
18.	Respuesta modelo. Palabras clave que pueden subrayar:
pinturas de colores – protegerse del frío – camuflarse – ritos – valor 
estético y simbólico. 

Página 156.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 19. Actividad de resolución personal. Orientaciones 
para la evaluación: Se espera que los alumnos puedan repasar, a través 
de sus producciones, los conceptos aprendidos a lo largo del capítu-
lo. La elaboración de la historieta les permitirá, luego de decidir qué 
elemento se transformará y cómo, organizar mejor los momentos de 
la narración. Al mismo tiempo, deberán mantener cierta coheren-
cia entre los elementos que aparecen en la historia (personajes y sus 
características) y el espacio en el que transcurre la leyenda.
En la instancia de intercambio de las producciones, el docente puede 
recordarles a los alumnos el tema tratado en la sección Comprometidos 

Ka
pe

lu
sz

	e
di
to

ra
	S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

Kapelusz	editora	S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)



47

Escuchar al otro Hablar sin parar

Tener paciencia Actuar con violencia

b.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Una vez que los 
alumnos hayan escrito el problema y su posible resolución, el docente 
puede proponerles que representen con sus compañeros la discusión 
para que el resto de la clase sugiera otras formas de resolverlo.

Página 167.
En estudio
Orientaciones para la evaluación: Se busca que los alumnos reflexio-
nen acerca de la importancia de conocer el significado de los términos 
empleados en un texto para comprenderlo. Se espera que, además de 
hacer inferencias a partir del contexto, incorporen el uso del dicciona-
rio como una herramienta habitual. 
18.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Es probable que 
desconozcan términos como esmerada, latín y natal. También es 
posible que les resulte complejo comprender la información que se 
encuentra entre paréntesis.
19.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los alum-
nos sepan distinguir, entre las acepciones de una palabra, aquella que resul-
te más adecuada para este texto en particular. El docente puede sugerirles 
que comparen las definiciones que encontraron para una misma palabra, y 
así descubrir cómo una misma definición puede estar expresada de diferen-
tes maneras, según el diccionario consultado. 

Página 168.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 20.	Actividad de resolución personal. Orientaciones para la 
evaluación: Con esta actividad, los chicos repasarán e integrarán lo aprendi-
do a lo largo del capítulo. El docente cuidará que las producciones se enmar-
quen, de modo flexible, en el género fábula, y sobre todo que los textos 
resulten correctos, coherentes y cohesivos. Una vez que los alumnos hayan 
escrito las fábulas, se les puede proponer la confección de un libro artesanal 
con todas las producciones; esto invitará a reflexionar, también, acerca de 
otros elementos paratextuales como tapa, contratapa, índice, etcétera.
21.

1. P R E F I J O

2. M O R A L E J A

3. L I E B R E

4. H U M A N I Z A D O S

5. O R G U L L O S O

6. V A R I A B L E S

Cap. 4. Cuentos de este mundo
(páginas 169 a 180)

Referencias
Temas. “Palabras camperas”, de Silvina Reinaudi, y “Mi perro Bolita”, de León 
Tolstoi. Las descripciones y los diálogos en la narración. Características de 
los cuentos realistas. El sustantivo. Clasificación de los sustantivos: comu-
nes y propios; concretos y abstractos; individuales y colectivos. Género y 
número de los sustantivos. Organización de un trabajo grupal. Supresión 
de información accesoria. Escritura de un cuento realista. 
Antología literaria: “El tigre”, de Horacio Quiroga. 

Página 169.
Apertura. Mi lupa de lector

7.	La liebre era orgullosa y engreída; por eso, perdió la apuesta. / La tor-
tuga era lenta, pero perseveró y pudo ganar la carrera.
8.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Los chicos podrían 
ofrecer otros ejemplos para la moraleja Despacio se llega lejos. Luego, 
tendrán que pensar una diferente, que imite el estilo propio de las 
moralejas; es decir, que no se refiera a la situación concreta narrada 
en la fábula (por ejemplo: “La liebre debió ser más humilde”), sino que 
describa una enseñanza de carácter general. Pueden estar enunciadas 
en forma impersonal, por ejemplo, “No hay que burlarse jamás de los 
demás” o “Es mejor ser humilde que engreído”; o bien apelar al lector 
en segunda persona: “Persevera y triunfarás”. 

Página 162.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer	
9.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos vinculen el título La victoria de la liebre con la fábula La liebre 
y la tortuga, y que se sorprendan por la aparente contradicción con la 
narración que conocen. El docente puede orientar a los alumnos para 
que realicen hipótesis a partir del paratexto, por ejemplo, qué significa 
la palabra victoria, qué piensan que contará este relato, etcétera.

Página 163.
10.	a.	Juntas decidieron hacer la carrera, aunque una era más veloz 
que la otra.
b. Nadie se imaginaba que la tortuga ganaría la carrera.
11.	La liebre prefirió perder la competencia porque si ganaba no sería 
noticia: que una liebre le gane a una tortuga es lo más normal del 
mundo. En cambio, que una tortuga le gane a una liebre es realmente 
muy raro.
12.	  X  Es preferible perder una competencia, pero ser recordado.
13.	Respuesta modelo. La liebre de la fábula considera una victoria el 
hecho de ser recordada para siempre, precisamente por perder la 
carrera, que le parece algo poco importante.

Página 164.
Conocemos el lenguaje
14.	hormiga – hormigueo – hormigón – hormiguero / moraleja – moral 
– moralizante – amoral / personal – impersonal – persona - personaje
15.	De izquierda a derecha y de arriba abajo: Sombrero – Florero – 
Peluca – Florería – Peluquería – Sombrilla.
Familias de palabras: Sombrero – Sombrilla / Florero – Florería / Peluca – 
Peluquería.

Página 165.
16.	Respuesta modelo.
Ejemplos de prefijos: bizcocho – impermeable – monosílabo – posparto – 
subterráneo. / Ejemplos de sufijos: electricista – verdulería – florcita – 
sueldazo – papelucho. 

Página 166.
17.	Palabras variables: día – leones – león – devorarlo – pequeño – devoró – 
días – ratón – pequeños – ratones. / Palabras invariables: que – por – allí –
y – al.

Comprometidos con la sociedad
a.	Respuesta modelo. Se puede partir de conflictos reales que hayan vivido 
los alumnos para escribir la lista. Algunas opciones podrían ser las siguientes.

Sí No

Respetar Insultar
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que hayan visto, leído o les hayan contado. El docente podrá evaluar la capa-
cidad de cada uno para expresarse oralmente y relatar historias, así como la 
capacidad para escuchar y disfrutar de los relatos de sus compañeros. 

Página 175.

10.	
... un calor sofocante. Le faltaba el aliento.

... sus ojos muy grandes 
relampagueaban.

Una asfixiante temperatura.

Respiraba fatigado, ... Le brillaban los ojos.

11.	Pelaje: negro en todo el cuerpo menos en las patas delanteras, donde 
era blanco. Mandíbula inferior: sobresaliente, más grande que la superior. 
Hocico: ancho. Colmillos: sobresalían de su hocico. Ojos: muy grandes y 
brillosos.
a.	peleador – guardián – fiel – manso – mordedor – juguetón
b.	Respuesta modelo. “Recuerdo que en una oportunidad hicieron
que se enojara con un oso, al que tomó por una oreja, y se quedó allí, 
agarrado como una sanguijuela”.
“... Bolita había roto los vidrios de una ventana y saltado desde allí para 
seguirme. Me encontró después de recorrer veinticinco kilómetros, 
soportando un calor sofocante”.
12.	Rompe una ventana para seguir a su dueño. / Recorre veinticinco kilóme-
tros. / Encuentra a su dueño. / Se lanza sobre su dueño y le lame las manos.
13.	“Mi perro Bolita” es un cuento realista/ fantástico/ maravilloso 
porque presenta hechos que podrían ocurrir en la realidad / que no 
podrían ocurrir en la realidad / que son reales.

Página 176.
Conocemos el lenguaje
14.		En la escena se ve a una señora que siente un terrible enojo por-
que su perra Lala le ha destrozado su zapatilla nueva. ¡Además, abrió el 
horno cuando el asado estaba en plena cocción!
• Sustantivos que se refieren a cosas y lugares: escena – zapatilla –
horno – asado. / Sustantivos que se refieren a personas y animales: 
señora – perra – Lala. / Sustantivos que se refieren a sentimientos, esta-
dos y procesos: enojo – cocción. 
15.	Nota manuscrita: Matilde: acordate de llevarle los marcadores a 
Joaquín. Lidia / Mensaje de texto: Estoy paseando por Mendoza. ¡El 
cerro Aconcagua es enorme! 
Matilde, Joaquín y Lidia se escriben con inicial mayúscula porque son sus-
tantivos propios que nombran personas. Mendoza y Aconcagua se escriben 
con inicial mayúscula porque son sustantivos propios que nombran, 
respectivamente, una provincia y un cerro.

Página 177.
16.

Concreto Abstracto

perro temor

campo alegría 

tren velocidad 

ventana emoción

17.	De izquierda a derecha: árbol – enjambre – músico – trigal.
18.	Respuesta modelo.
Sustantivos propios: Minina – Bolita. / Sustantivos comunes concretos: foto-
grafías – patas. / Sustantivos comunes abstractos: infancia – oportunidad.

Página 178.
19.	actriz – heroína – sacerdotisa – doctora – princesa – maestra 
20.	De izquierda a derecha: toro – vaca / caballero – dama / oveja – carnero. 
21.	Los papeles – Los ombúes – Los peces – Las avispas – Los relojes – 

1.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El efecto cómico de esta 
historieta se basa en la confluencia de dos familias de palabras que com-
parten homónimos. Una se relaciona con el concepto de realidad (real, 
realidad, realista, irreal, realizar) y otra con el de realeza (rey, reina, reino, real, 
realeza, realista). Se espera que los chicos reconozcan la similitud fónica 
de los términos y puedan diferenciar las acepciones de real (“que tiene 
existencia verdadera y efectiva”; “perteneciente o relativo a los reyes”) y 
realista (“relacionado con la realidad, que imita la realidad”; “partidario 
de la monarquía”). A partir de este análisis, se podrá construir grupal-
mente una noción aproximada del término realista en relación con la 
literatura.

Página 170. 
Leemos un cuento realista
Conversamos	antes	de	leer	
2.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El objetivo de estas pre-
guntas es que los alumnos puedan explorar el doble significado de un 
término campera (como prenda de vestir y como característica relaciona-
da con el campo). En el nivel gramatical, se recomienda al docente que 
proponga la distinción entre campera como sustantivo y el mismo térmi-
no, como adjetivo. Una vez que los chicos tengan clara la distinción, quizá 
hagan la hipótesis de que el cuento transcurre en un medio rural; después 
de leer el cuento, tendrán que volver sobre ella para corregirla.

Página 172.
Comprendemos y analizamos el cuento
3.	Respuesta modelo. Pampa: terreno plano, generalmente destinado al 
cultivo. / Gringo: nombre que los criollos le daban a un extranjero, general-
mente de origen europeo. / Zamba: ritmo folclórico originario del Noroeste 
argentino. 
4.	 F  La abuela Minina vive en Río Cuarto. Información correcta: La 
abuela vivía en Río Cuarto cuando era niña.
V  La abuela sabe usar una computadora.
F  Cuando era chica, la abuela escribió un prediccionario campero. 

Información correcta: La abuela Minina va a escribir un prediccionario campero 
en el presente del relato, a pedido de sus nietos. 
5.	

—Yo creo que escribir le va a 
gustar más que coser. 5   

—No sé, ¡ella está tan
ocupada! 2  

—¿Escribirá la abuela el 
diccionario campero? 1    

—Ojalá tengas razón. 6    

—¿Ocupada? ¿Con qué? 3    —Con sus mails, sus plantas, su 
máquina de coser... 4   

Página 173.
6.	¡Qué imponente / insignificante paisaje! En la ciudad se erigen unos 
edificios muy antiguos / modernos; las personas, por la calle, caminan 
tranquilas / apuradas. La vida del inspector Neurini es serena / ajetreada 
e incluso... segura / peligrosa.
7.	“Palabras camperas” es un cuento realista porque: los personajes 
actúan como personas comunes, que podríamos conocer; se describe 
una región que se puede ubicar en el mapa; la información acerca del 
modo de vida de la gente de campo se puede confirmar en algún libro 
de historia o de geografía.
8.	La abuela recuerda la cercanía de las chacras y las quintas, los relatos y las 
rimas que circulaban oralmente, así como el juego del truco (“conversado”). 

Página 174.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer	
9.	Respuesta libre.	Orientaciones para la evaluación: Se espera que los alum-
nos puedan recordar y compartir con sus compañeros historias sobre perros 
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alumnos puedan indicar, a partir de la lectura de la historieta, que el 
acontecimiento referido en ella por Daniel no puede ser calificado de 
noticia, por cuanto no cumple con el requisito de veracidad propio de 
ese tipo de textos periodísticos.

Página 182.
Leemos textos periodísticos
Conversamos	antes	de	leer	
2. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Las preguntas plan-
teadas se dirigen a promover la activación de ideas previas de los alum-
nos respecto de los diversos tipos de textos periodísticos en general y, 
de modo más específico, de los soportes en los que esos textos cir-
culan (fundamentalmente, diarios y revistas de distribución masiva y 
alcance nacional, ya sean en papel o en versión digital). Interesa, ade-
más, que los alumnos reflexionen acerca de la importancia del aspecto 
gráfico como componente paratextual que, aunque no se identifique 
con el texto, contribuye a distinguir entre un tipo de texto y otro. En 
este sentido, algunas de las diferencias que pueden mencionarse son: 
el uso de tipografías de diversos tamaños; la organización del texto en 
columnas (en el caso de la noticia) o en frases breves, cada una de las 
cuales ocupa una línea (en los avisos); el uso de imágenes fotográficas 
(en las noticias y en el aviso clasificado de búsqueda del bulldog) o de 
íconos (en el aviso meteorológico y en el aviso de venta de inmueble).

Página 184.
Comprendemos y analizamos los textos periodísticos
3.	Pueblos y ciudades: Junín – Mendoza – Humahuaca – Tandil – Chivilcoy – 
San Antonio de Areco – Trenque Lauquen – Mercedes.
Animales:	aves – pájaros – tucán – siete cuchillos – estorninos – diucas – 
zorzales chaqueños – loros chaqueños – vira-vira – urracas paraguayas – 
cardenales amarillos – cardenales copete rojo – bulldog francés.
Unidades de medida: metros – años – cuadras – °C (grado Celsius).
Puntos cardinales:	noroeste – noreste – N(orte).
4.	Las aves estaban en una vivienda particular / el zoológico.
Según el pronóstico del tiempo, en Humahuaca va a haber heladas por 
la mañana / por la tarde. 
Según el aviso, la casa reciclada a nuevo tiene el jardín al frente / al 
fondo.
El bulldog francés tiene pelo blanco / negro y blanco / negro. 
La empresa de transporte busca choferes que hayan terminado la 
escuela primaria / la escuela secundaria / la universidad.
5. 
Noticia sobre aves Vende un objeto.

Pronóstico del tiempo
Informa acerca de algo
que va a ocurrir pronto.

Aviso sobre casa 
reciclada

Informa acerca de algo
que ocurrió.

Aviso sobre bulldog 
francés

Ofrece un trabajo.

Aviso de empresa
de transporte

Solicita información. 

Página 185.
6.	Respuestas modelo.
a.	Se rescataron 50 pájaros de especies protegidas.
b.	El miércoles 4 de mayo de 2011. 
c.	En una vivienda particular del barrio San Nicolás de la localidad de 
Junín, en la provincia de Mendoza.
d.	Participaron la Dirección de Recursos Naturales de la provincia
de Mendoza, la Policía rural de esa provincia y el coleccionista de las 
aves exóticas. 

Los lápices. 

Comprometidos con la sociedad 
a.	Respuesta modelo. Algunos de los conflictos que pueden surgir son: 
que no todos se pongan de acuerdo, que alguien no participe y se 
aproveche del trabajo del resto y que uno quiera imponer su opinión, 
sin considerar lo que piensen los demás.
b.	Respuesta modelo. Dividir las tareas en forma equitativa; participar 
activamente; escuchar con atención las opiniones de los demás; respe-
tar los puntos de vista diferentes y tratar de comprenderlos; estar abier-
tos a cambiar de parecer si corresponde, etcétera. 
c.	Respuesta libre. El docente acompañará la tarea invitando a la 
reflexión sobre cada actitud elegida por los chicos.

Página 179.
En estudio
22.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera
que los alumnos fundamenten sus decisiones, es decir, que enuncien 
los motivos por los cuales consideran accesoria cierta información. Es 
deseable que recurran a los términos empleados para el análisis en el 
texto modelo.
Nota:	Hay un error en la consigna del libro del alumno. El texto "Las 
misiones jesuíticas" se encuentra en la página 116. 

Página 180.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 23.	Actividad de resolución personal. Orientaciones 
para la evaluación: El docente puede proponer una lectura parcial de la 
actividad. Por ejemplo, que los alumnos lean el plan en voz alta y escu-
chen los comentarios o sugerencias de sus compañeros para, luego, 
incorporarlos en la escritura del texto. 
24.	Respuesta modelo.
a.	Abuela: una persona. / Ventanas: un objeto. / Mente: un objeto o
entidad abstracta. / Puerta: un objeto. / Pago: un concepto referido a un 
lugar. / Infancia: un periodo, una etapa de la vida de las personas. / Río 
Cuarto: un lugar, localizable en un mapa. 
b.	Abuela: femenino, singular, común, concreto, individual. 
Ventanas: femenino, plural, común, concreto, individual.
Mente: femenino, singular, común, abstracto, individual.
Puerta: femenino, singular, común, concreto, individual.
Pago: masculino, singular, común, abstracto, individual.
Infancia: femenino, singular, común, abstracto, individual.
Río Cuarto: propio. 
c.	Respuesta libre. El docente supervisará la coherencia de la respuesta
en relación con la réplica anterior y el marco del cuento.

Cap. 5. Para estar informados
(páginas 181 a 192)

Referencias
Temas. Noticia periodística, clima y pronóstico, avisos clasificados y 
entrevista. Características de los textos periodísticos. Partes de la noti-
cia. La entrevista. Los adjetivos. Género y número de los adjetivos. 
Clasificación semántica. Formación de adjetivos. El conocimiento de las 
culturas de origen. Selección de la información principal de un texto. 
Escritura del titular de una noticia.

Página 181.

Apertura. Mi lupa de lector
1. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
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Página 189.
14.	a.	Sustantivos: departamento – ambientes – cuadras – subte – zona – piso – 
vista – balcón – techos – pisos – calefacción – baño – cocina – lavadero – 
edificio – categoría – estado. 
b.		Adjetivos calificativos: excelente – amplios – residencial – abierta – altos – 
central – completo – antiguo – gran – impecable. Plastificados y equipa-
do son participios en función adjetiva, pero los alumnos podrían seña-
larlos como adjetivos.
Adjetivos numerales: cuatro – cinco – décimo. 
Adjetivos gentilicios: francés – americana. 
c.	Adjetivos femeninos: cinco – residencial – abierta – central – ameri-
cana.
Adjetivos masculinos: excelente – cuatro – amplios – décimo – francés – 
altos – completo – antiguo – gran – impecable. 
Como en la actividad 2, los chicos podrían separar los adjetivos de una sola 
terminación de los masculinos y los femeninos. En ese caso, el docente 
retomará la explicación anterior.
Adjetivos en singular: excelente – residencial – décimo – abierta – 
francés – central – completo – americana – antiguo – gran – impecable – 
(equipado).
Adjetivos en plural: cuatro – amplios – cinco – altos – (plastificados).

Página 190.
15.	Se resaltan en negrita los sufijos y los prefijos.
Alumno platense fue premiado en Feria Mundial de Ciencias. / 
Asombroso	fenómeno meteorológico. / Selva misionera: un espec-
táculo multicolor.
16.	melodiosa ➔ melodi(a) + -osa / neuquino ➔ neuqu- + -ino /
amigable ➔ amiga- + -ble
17.	

Adjetivo Aumentativo Diminutivo

Serio/a Seriote Seriecito

Grande Grandote Grandecito

Rubia Rubiota Rubiecita

Buena Buenaza	 Buenita

Feo Feote	 Feíto

Comprometidos con la sociedad 
a., b., y c.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Es posible que 
algunos alumnos consideren que la información que obtengan acerca 
de su comunidad de origen resulte poco significativa, por cuanto su 
familia conserva pocas tradiciones –o ninguna– características de esa 
comunidad. Con el fin de enriquecer el intercambio en clase, puede 
resultar oportuno proponer a los alumnos que cuenten el modo en 
que se realizan en sus casas algunas actividades cotidianas (por ejem-
plo, cuáles son las comidas que se preparan, cómo se comparten), de 
modo que puedan ponerse de manifiesto las diferencias, a veces suti-
les, que remiten a tradiciones de diverso origen. 

Página 191.
En estudio
18.	Se espera que los alumnos elijan las opiniones expresadas por las 
dos niñas.
Desde hace mucho tiempo, la palabra noticia es parte de nuestro voca-
bulario cotidiano. Todos recibimos y comunicamos novedades con fre-
cuencia a quienes nos rodean: [“¿Te enteraste de lo que pasó?”, “¡No 
sabés la última!” son algunas de las frases que decimos para anunciar a 
otra persona algún hecho que nos parece interesante.]
[Cuando nos enteramos de algo importante, intentamos transmitirlo 
lo más rápido posible, al mayor número de personas y de la manera 
más impactante.] En cierta medida reproducimos, a escala reducida, 

7.	Respuesta modelo. El nombre de la sección del diario se ubica en el 
ángulo superior izquierdo de la página, junto al nombre del diario (Los 
Andes). Se trata de la sección Policiales. 
a.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos relacionen la publicación de la noticia en la sección Policiales 
con el delito implicado en coleccionar aves protegidas y con la inter-
vención de la institución policial. 
b.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El título que es  criban 
los alumnos debería guardar alguna correspondencia no solo con el 
tipo de contenidos de la sección del diario elegida, sino también con 
el estilo propio de esa clase de paratextos; por ejemplo, la brevedad 
y la concisión, el uso de formas impersonales, de nominalizaciones o, 
si la noticia se refiere a alguna persona concreta, el empleo del sujeto 
expreso. Aunque hoy en día muchas noticias están tituladas de manera 
menos referencial, no resulta adecuado ensayar tal estilo en esta etapa 
del aprendizaje escolar. 

Página 186.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer
8.	Respuesta modelo. Un paleontólogo es un científico o investigador 
que se dedica al estudio de los seres vivos extinguidos a partir de los 
restos que de ellos se han conservado; estos restos reciben el nombre de 
fósiles. Algunas de las actividades que realizan los paleontólogos son la 
búsqueda y el reconocimiento de fósiles, su identificación y clasifica-
ción, y la reconstrucción de los organismos a los que esos fósiles per-
tenecieron. 

Página 187.
9.	Se subrayan las palabras y las expresiones de la lista relacionadas por 
su significado con paleontología: dinosaurio – unenlagia – prehistórico 
– eslabón perdido.
10.	 X  Porque es un investigador destacado dentro de su especialidad.
11.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El objetivo de la 
actividad es propiciar la reflexión acerca de la función de los epígra-
fes en los textos periodísticos. De las tres fotografías incluidas, las del 
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y de los paleontó-
logos en el Neuquén resultan más apropiadas para ilustrar la entrevis-
ta. En el epígrafe, los chicos no deberían repetir la referencia indicada 
entre paréntesis, sino ampliar el concepto en relación con la informa-
ción que provee la entrevista. 

Página 188.
Conocemos el lenguaje
12 y 13. Las palabras que deben completar los alumnos están en cursi-
va; los sustantivos están subrayados. 
Del lado argentino, hay cinco	pájaros: tres pájaros tienen el plumaje 
azul y dos pájaros tienen el plumaje	blanco. 
En la costa paraguaya, hay tres pájaros: el primer pájaro tiene plumas verdes, 
el segundo	tiene plumas rojas y el tercero	tiene plumas negras.
• Adjetivos femeninos: paraguaya – rojas – negras. También verdes es 
en este caso femenino, puesto que acompaña al sustantivo femenino
plumas (es decir, concuerda con este). Adjetivos masculinos: argentino –
segundo – blanco – primer – tercero. También cinco, tres, dos y azul 
son en este caso masculinos, puesto que acompañan a los sustan-
tivos masculinos pájaros (los tres primeros) y plumaje (el último). 
Adjetivos en singular: argentino – azul – blanco – paraguaya – primer – segun-
do – tercero. / Adjetivos en plural: cinco – tres – dos – verdes – rojas – negras.
Es posible que los chicos no identifiquen como femeninos o mascu-
linos los adjetivos de una sola terminación. En ese caso, el docente 
explicará que para clasificar un adjetivo por su género, se debe tener 
en cuenta el género del sustantivo al que modifica.
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Página 193.
Apertura. Mi lupa de lector
1. Orientaciones para la evaluación: En la historieta se juega con dos 
significados de la palabra humor (“capacidad de percibir lo cómico” y 
“estado de ánimo”). La gracia del chiste se basa en la expresión metafó-
rica humor de perros y la interpretación literal que le da el personaje (a 
una persona que tiene el mismo humor que los perros hay que llevarla 
a pasear, como se hace con los perros). 

Página 194.
Leemos un cuento humorístico
Conversamos	antes	de	leer
2. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos reconozcan a los personajes populares o tradicionales del 
género de terror, que protagonizan este relato (la Momia, Drácula, 
Frankestein), y compartan sus conocimientos previos. En este sentido, 
el docente puede guiarlos hacia la noción de intertextualidad, es decir, 
la forma en que este relato toma personajes ya conocidos y los reela-
bora para, justamente, producir el efecto cómico. 

Página 196.
Comprendemos y analizamos el cuento
3.	Vampiro: chupa la sangre de personas y animales. / Ogro: en los 
cuentos para niños, suele ser un personaje antipático y solitario. / 
Momia: se encontraron algunas en tumbas del antiguo Egipto. 
4.	Subrayado: voz del narrador; en negrita: palabras de los personajes.
La Momia entró al aula y todos se pusieron de pie. Tercera persona. 
—Buenas	tardes —saludó. Tercera persona. 
—Bue-nas-tar-des-se-ño-ri-ta —le contestaron. Tercera persona. 

Página 197.
5.	Respuesta modelo. Drácula tiene colmillos innecesariamente largos y 
alas muy pequeñas; Frankestein, aspecto de niño y cabeza enorme; la 
Momia, vendas sueltas y desordenadas. 
6.	Respuesta libre. El docente supervisará las elecciones que hacen los 
chicos para transformar los personajes.

Página 198.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer
7. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: En esta sección se 
analizará el concepto de humor negro. A partir de la narración de situa-
ciones “ridículas” que hayan experimentado los alumnos, se puede 
comentar cómo a veces es posible reír frente a los inconvenientes. Esta 
pregunta abre la reflexión hacia el humor como elemento crítico o de 
reflexión en relación con el mundo. 

Página 199.
8.	Tamborilero: tambor – tamboril – tamborilear. / Calurosa: calor – caliente – 
acalorado. / Montar: montura – montaje – montón.
9.	 5  El burro se asusta y lanza a la mujer al agua.
8  El tamborilero contesta que su mujer lo contradice siempre.
3  El tamborilero y su esposa comienzan a cruzar el río.
1  El tamborilero y su mujer se dirigen a una boda. 
2  El tamborilero le recomienda a su mujer que deje de tocar el tambor.
7  Un hombre le pregunta por qué busca a su mujer río arriba.
4  La mujer toca el tambor mientras cruzan el río.
6  El tamborilero busca a su mujer río arriba.
10.	Respuesta libre. Los chicos podrán referirse al tipo de humor de este 
cuento, diferente del de la lectura anterior.
Página 200.
Conocemos el lenguaje
11.	Respuestas modelo. Ayer, Delfina habló por teléfono con Nico. / Los 

el proceso que siguen los medios de comunicación cuando difunden 
noticias.
De manera general, la noticia periodística se define como la comunica-
ción de un hecho reciente a un público interesado, a través de algún 
medio masivo de comunicación, como por ejemplo [la radio, la prensa 
escrita o la televisión.]
19.	 X  La noticia periodística se define como la comunicación de un 
hecho reciente a un público interesado, a través de algún medio masi-
vo de comunicación

Página 192.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 20. Actividad de resolución personal. Orientaciones para 
la evaluación: Además del propósito general de servir como instancia de 
repaso e integración de lo aprendido a lo largo del capítulo, la actividad 
tiene dos objetivos específicos: por un lado, se pretende recrear el modo 
mediante el cual se originan las noticias, conforme a la lógica periodística; 
por otro lado, se busca que los alumnos profundicen en la lectura de la 
prensa escrita. Para evaluar las producciones de los alumnos, convendrá 
tener presente que, habitualmente, al menos la respuesta a la pregunta 
¿qué sucedió? debe estar contenida en el título, mientras que las respuestas 
a las preguntas restantes (¿cuándo y dónde sucedió? y ¿quiénes participaron 
del hecho?) pueden estar distribuidas entre el copete y la volanta. 
21. 

pocos
prehistóricos

hermoso
misterioso
atractivo

prestigiosísimos
varias 

importante
gran

increíble

dos
once (11)

primero
segundo

checoslovacosprehistóricos
hermoso

importante
misterioso
atractivo

prestigiosísimos
gran

increíble

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:

cardinales ordinales

gentilicioscalificativossolamente
en número

en género
y número

varían según su significado, se clasifican en

Adjetivos

numerales

Cap. 6. Relatos con humor
(páginas 193 a 204)

Referencias 
Temas. “¡Silencio, niños!”, de Ema Wolf, e “Historia del tamborilero y su 
mujer”, de Juan de Timoneda. Tipos de narrador: primera y tercera per-
sona. Recursos humorísticos. El humor negro. Los verbos. Raíz y desi-
nencia. Persona y número. Tiempos y modos verbales. Reconocimiento 
y valoración de las diferencias. Elaboración de un cuadro comparativo. 
Reescritura de un cuento humorístico. 
Antología literaria: El perro de la esquina, de Leo Arias.
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Silva Valdés, y dos limericks de Zooloco, de María Elena Walsh. Versos 
y estrofas. Ritmo y rima. Recursos poéticos. El limerick. La oración. Las 
oraciones bimembres y unimembres. El sujeto y el predicado. La for-
mulación de preguntas y el respeto por las preguntas de los demás. El 
cuadro sinóptico. Escritura de un poema. 
Antología literaria: “La higuera”, de Juana de Ibarbourou.

Página 205.

Apertura. Mi lupa de lector
1.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que, a partir 
de la lectura de la historieta, los alumnos puedan compartir con sus com-
pañeros los conocimientos previos que posean sobre el género poético. 

Página 206 
Leemos poesías
Conversamos	antes	de	leer
2. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: La pregunta formu-
lada tiene como finalidad lograr que los alumnos destaquen la particu-
lar disposición de la poesía en la página y la relacionen con otros tex-
tos que hayan leído. Se espera que puedan diferenciar un texto escrito 
en verso de uno escrito en prosa y, al mismo tiempo, los vinculen con 
otros textos que les sean familiares, como las letras de canciones.

Página 208.
Comprendemos y analizamos los poemas
3.	En orden: luna / llega / fuera / secas / acerca / piernas / valsecito / 
estrellitas.
4.

 Tres estrofas.

“Y un valsecito a la lu” Seis versos por estrofa.

 Una estrofa de seis versos.

“A la mancha” Dos estrofas de cuatro versos.

 Seis estrofas.
5.	
Por allá en la tardecita,
dentro del espacio azúl,
están jugando a la mancha
diez mi bichitos de lúz.

Como va siendo de noche,
todos llevan un faról,
que apagan para esconderse,
como diciendo: ¡a mí nó!;
que encienden, para mostrarse,
como gritando: ¡aquí estóy!

Por allá en la tardecita,
dentro del espacio azúl,
están jugando a la mancha
diez mil bichitos de lúz.

La rima es asonante.

Página 209.
6.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El docente supervisará 
que los elementos elegidos para cada comparación compartan efecti-
vamente la característica en común con el elemento que se compara.
Respuestas modelo. La tarde era fría como un helado de limón. / Sus ojos 
oscuros como las noches de invierno. / Una caricia suave como el algodón.
7.	Respuesta modelo. El poeta se refiere a las estrellas, que comparten 
con los bichitos de luz características como el tamaño pequeño con el 
que se los percibe, la luz que emanan y su forma de titilar.
8.	Mi corazón se irá durmiendo lentamente en tus manos. / De maña-

dos amigos van juntos a la escuela. / Mi abuela ya leyó la novela que le 
presté.
12.	bailó – bailaremos / patiné – patinaron / cocinaste – cocinaron
Las oraciones son de resolución libre. 

Página 201.
13.	La maestra y la directora están reunidas en el aula. / Yo voy siempre 
de vacaciones a la costa. / Nosotros queremos ir al taller de teatro des-
pués de la escuela.

Página 202
14.

PASADO o PRETÉRITO PRESENTE FUTURO

leía responde dirá

trepaba escribe caminará

Comprometidos con la sociedad
a. y	b.	Respuestas libres. Orientaciones para la evaluación: Estas actividades 
son fundamentales para que los alumnos aprendan a reconocer y aceptar 
las diferencias que existen entre ellos. El docente puede resaltar la riqueza 
que le confiere la diversidad a cualquier grupo humano y subrayar que el 
reconocimiento de las diferencias ayuda a la construcción de una socie-
dad más equitativa, solidaria y respetuosa de la dignidad de las personas. 

Página 203.
En estudio
15.	Respuesta modelo.

“¡Silencio, niños!” “Historia del 
tamborilero y su 
mujer”

Tipo de cuento Humorístico. Humorístico (humor 
negro).

Tipo de narrador Tercera persona. Tercera persona.

Formas de hacer 
reír

La exageración y 
la inversión (los 
monstruos no asustan 
y el relato los ridiculiza 
un poco).

El comentario un poco 
cruel del tamborilero. 
Se pone en juego el 
humor negro.

Página 204.
Reviso y repaso 
Taller de escritura. 16. Actividad de resolución personal. Orientaciones 
para la evaluación: Se espera que los alumnos puedan integrar, a través 
de sus producciones, los conceptos aprendidos a lo largo del capítulo. 
Por otro lado, en la instancia de intercambio de las producciones, el 
do  cente puede evaluar cómo interactúa cada uno de los alumnos con 
el grupo: si es respetuoso con el trabajo de sus compañeros, si realiza 
críticas constructivas, si escucha las sugerencias recibidas, etcétera. 
17. La Momia entró al aula ➔ Modo indicativo. / Ojalá puedas atravesar 
esa pared ➔ Modo subjuntivo. / ¡Cállense, niños! ➔ Modo imperativo. 
Los ejemplos son de resolución libre. El docente supervisará que los 
verbos estén conjugados en el modo correspondiente en cada caso.

Cap. 7. Versos que van y vienen
(páginas 205 a 216)

Referencias
Temas. “Y un valsecito a la lu”, de Silvia Schujer; “A la mancha”, de Fernán 
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a. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El docente destacará 
que no es correcto preguntar porque sí (por ejemplo, para no hacer el 
esfuerzo de pensar en lo que se está explicando o por no saber esperar 
a que termine la explicación), pero tampoco lo es no animarse a hacer-
lo y permanecer con la duda. 
b.	Reírse de quien pregunta algo que creen sencillo.
No preguntar por vergüenza.

Página	213.
16.	El sujeto se indica mediante el subrayado y el predicado, en cursiva. 
[Yo escribo poesías.]  O.B. 
[Poemas de amor, de amistad, de animales.]  O.U. 
[La señorita me pidió que leyera algunos en clase.]  O.B. 
[¡Qué nervios!]  O.U. 
[Mis compañeros me aplaudieron.]  O.B. 
[Hermoso recuerdo...]  O.U.
17.	
La reina soñó una noche.  O.B. / O.U.
Manuelita, la tortuga.  O.B. / O.U.
Calles de París.  O.B. / O.U.
Se va el último tranvía.  O.B. / O.U.
La polilla come lana de la noche a la mañana.  O.B. / O.U.
La Reina Batata.  O.B. / O.U.

Página 214.
18.
Los chicos de séptimo

 inventaste un limerick de lo  
 más gracioso.
Yo nos vamos de campamento  
 con la escuela.
Mis compañeros parecen mellizos.
y yo

 memoricé y canté cinco
Vos tangos.

19.

Nota: los chicos deben analizar las oraciones de la actividad 18 y no de 
la actividad 4, como está expresado en la consigna.

S.E.S.                     P.V.C.                       
[Yo memoricé y canté cinco tangos.] O.B. 
             n.v.          n.v.

             S.E.C.                                               P.V.S.                              
[Mis compañeros y yo nos vamos de campamento con la escuela.] O.B.
              n.                n.           n.v.

Página 215.
En estudio 
20.

Pueblos cazadores-recolectores y pescadores

Actividades 
económicas

Caza, pesca y 
recolección de 

frutos

Forma 
de vida

Nómade

Organización 
social

Bandas dirigidas 
por un cacique

Vivienda

Refugios naturales 
y toldos livianos

Nota: El texto "Los cazadores-recolectores y pescadores" se encuentra 
en la página 78. 

na, el sol llega riendo y danzando. / Los pajaritos me contaron en secre-
to que me amas.

Página 210.
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer
9.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos relacionen el término Zooloco con la palabra zoológico y anti-
cipen que los personajes pueden ser animales, tal vez locos. Es posible 
que los chicos conozcan otros poemas, canciones o cuentos de María 
Elena Walsh, que se invita a recordar. 

Página 211.
10.	a.	Un canario: 5    Una vaca: 5  
b.	Las palabras que riman se resaltan con el mismo recurso.
Un canario que ladra si está triste,
que come cartulina en vez de alpiste,
que se pasea en coche
y toma sol de noche,
estoy casi seguro que no existe.

Hace tiempo que tengo una gran duda:
hay una vaca que jamás saluda,
le hablo y no contesta.
Pues bien, la duda es esta:
¿será mal educada o será muda?
El primer verso rima con el segundo y con el quinto; el tercero rima con 
el cuarto. La rima es consonante.
c.	Respuesta modelo. Una situación absurda es la existencia de un cana-
rio que ladra, come cartulina, sabe manejar y toma sol de noche. Otra 
situación absurda es que al poeta le llame la atención el hecho de que 
una vaca no le conteste. 
11.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se puede sugerir 
a los alumnos que vinculen un animal con actividades o característi-
cas de otro, o de seres humanos. Por ejemplo: una jirafa que cacarea y 
pone huevos; un gato que baila la chacarera.
12.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se puede sugerir 
a los alumnos que primero piensen una palabra que rime con la últi-
ma palabra del segundo verso y, a partir de allí, completen el resto 
del verso. 
Respuestas modelo.
Ayer pasé por tu casa;
estabas en lo de Juana.
Mi corazón quedó triste
como Tarzán sin su liana.

Ayer pasé por tu casa
y ni siquiera me viste.
Voy a pasar mañana
para no seguir tan triste.

Página 212.
Conocemos el lenguaje
13.	Mi primo Sergio escribe una página de humor. / Todos los martes, 
los chicos de cuarto vamos a un taller de lectura. / Cuando lleguen a 
sus casas, lávense las manos.
14.	[La palabra poesía viene del griego y significa “creación”.] [En un 
principio, las poesías se representaban ante un auditorio, con el acom-
pañamiento de un instrumento musical.]
15.	En 1966, María Elena Walsh escribió Dailan Kifki. / Los personajes 
atraviesan situaciones comiquísimas a lo largo de la novela.
Comprometidos con la sociedad
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vino tinto de Burdeos! (A NemoriNo). ¡Que seas feliz, muchacho! (Aparte). 
Bobos como este no abundan hoy en día”.
3  Nemorino le compra a Dulcamara un elixir de amor.

“NemoriNo (aparte): —La Divina Providencia me ha enviado a este ser 
prodigioso... (A Dulcamara). Por casualidad, ¿tendría usted el famoso eli-
xir de la reina Isolda?”.
1  Llega el “doctor” Dulcamara al pueblo. 

“Dulcamara: —Atención y silencio, buenas gentes. Como todos uste-
des sabrán, soy un gran médico, doctor enciclopédico de nombre 
Dulcamara, famoso en el universo entero y sus alrededores”.
5.	Respuesta modelo.
alDeaNo: —Dulcamara, ¡tu loción no sirve! (Grita furioso). ¡Se me ha caído 
el pelo!
Dulcamara (escapando asustado): —Lo siento, no hay devoluciones...

Página 221.
6.	a.	 X  A Adina le interesa la reacción de Nemorino cuando escucha su 
propuesta de casamiento.
La parte del texto que da cuenta de ello y que los alumnos  deben subrayar 
es la acotación “observando de reojo cómo reaccionará Nemorino”.
b.	Respuesta modelo. Adina: coqueta / Belcore: vanidoso / Nemorino: 
tímido
7.	Respuesta modelo.

Diálogo:
“NemoriNo: [...] (A Dulcamara). Por casualidad, ¿tendría usted el famoso eli-
xir de la reina Isolda?
Dulcamara (sin entender nada): —¿El elixir de la qué quéee?
NemoriNo: —Me refiero a ese brebaje que, no bien uno lo toma, es 
correspondido por la persona amada.
Dulcamara: —Ah sí, sí, cómo no, yo mismo lo destilo. Me lo piden 
mucho”.
Justificación: en el fragmento se puede observar que participan dos 
personajes, en este caso Dulcamara y Nemorino. 

Monólogo:
“NemoriNo: —Adorado elixir, ¡cómo serás de poderoso que aún antes de 
probarte has logrado alegrar mi corazón! (Lo asalta una duda, se impacien-
ta, camina, vuelve sobre sus pasos). Pero ¿por qué debo esperar hasta maña-
na para probarlo? No tendría nada de malo tomar unos sorbitos, o unos 
tragos. (Se decide y destapa la botella. Bebe más de la cuenta). ¡Ah, qué deli-
cia, qué calorcito, qué bien me hace sentir!”.
Justificación: un personaje (en este caso, Nemorino) habla solo y expre-
sa sus sentimientos o pensamientos. 

Aparte:	
“Dulcamara (aparte): —¿Qué le cobro a este bobo?”.
Justificación: Dulcamara dirige su comentario al público sin que los 
demás personajes lo escuchen.

Página 222. 
Leemos más
Conversamos	antes	de	leer
8.	Respuesta modelo. Muchas veces los personajes resultan cómicos 
por tener un rasgo de la personalidad muy exagerada: por ejemplo, ser 
muy avaros, muy estrictos o torpes. 

Página 223.
9.	Respuesta modelo.  “Estás hecho un figurín”: Estás muy elegante. / “Tienes 
que ensayarte”: Tienes que practicar.
10.	 En orden: 4 / 3 / 2 / 1.
11.	Respuesta modelo. El conflicto reside en que el bastón está dema-

Página 216.
Reviso y repaso 
Taller de escritura. 21. Actividad de resolución personal. Orientaciones para 
la evaluación: Se espera que los alumnos, al escribir un poema, ejerciten los 
conceptos aprendidos a lo largo del capítulo sin forzar la introducción de 
recursos. 
22.	a. y b.
El tren camina y camina,
y la máquina resuella
y tose con tos ferina.
¡Vamos en una centella!
La estrofa tiene rima asonante / consonante.
c.	La metáfora del último verso establece una comparación del tren 
con una centella porque es muy rápido, lo mismo que un rayo.
d.
         S.E.S.                          P.V.C.                         
[Y la máquina resuella y tose con tos ferina.] O.B. 
               n.           n.v.         n.v.

Cap. 8. Teatro de amor y de humor
(páginas 217 a 228)

Referencias 
Temas. El elixir de amor, de Beatriz Ferro (fragmento), y “El bastón”, de 
Germán Berdiales. Características del texto teatral: personajes, diálogos 
y acotaciones. El conflicto dramático. Textos y párrafos. Organización 
y propósito de los textos. Sinónimos y antónimos. La autoevaluación. 
Resumen de un texto narrativo. Escritura de una escena teatral. 
Antología literaria: “Soldado y galán” (fragmento de El elixir de amor, 
de Beatriz Ferro). 

Página 217.
Apertura. Mi lupa de lector
1. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: El docente podrá 
pedirles a los alumnos que argumenten qué les gusta de ser espectado-
res o actores. Al mismo tiempo, se intenta indagar si han leído o si han 
ido al teatro, y qué apreciación tuvieron en relación con esa experiencia. 

Página 218. 
Leemos una escena teatral
Conversamos	antes	de	leer
2. Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los alum-
nos reconozcan la ópera como un género teatral, caracterizado por el 
acompañamiento musical y la interpretación del texto en forma cantada. 

Página 220.
Comprendemos y analizamos el texto teatral
3.	Al viejo lo rejuvenece. / Al feo lo embellece. / Al flaco lo engorda.
4.	 5  Nemorino bebe el elixir y comienza a sentirse distinto.
“NemoriNo: [...] ¿por qué debo esperar hasta mañana para probarlo? No 
tendría nada de malo tomar unos sorbitos, o unos tragos. (Se decide y 
destapa la botella. Bebe más de la cuenta). ¡Ah, qué delicia, qué calorcito, 
qué bien me hace sentir!”.
2  Dulcamara promociona sus licores medicinales como “cúralo-todo”.

“Dulcamara (mostrando sus productos): —Tomemos como ejemplo este 
frasquito: contiene un maravilloso licor que aniquila todo tipo de pla-
gas, ya sean ratones o piojos. Y observen este otro, lleno de un milagro-
so cúralo-todo; gracias a él, un anciano enfermo quedó como nuevo, 
una viuda triste recuperó la sonrisa y las señoras arrugadas lograron 
desarrugarse”.
4  Dulcamara se despide de Nemorino, satisfecho por haberlo engañado.

“Dulcamara: —¡Excelente! (Aparte). ¡Como que no es otra cosa que 
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siado corto y Jorge no podrá lucirlo en la fiesta. 
“Jorge (al comprobar que le resulta corto): —Pero ¿cómo? ¡Ahora resulta 
corto!
mario, carlos y alberto: —¡Oh!... ¿Y eso?... Pero ¿cómo pudo ser?
Jorge: —¡Qué enormidad! ¿Y ahora?
mario, alberto y carlos: —Pues yo le corté diez centímetros solamente...
Jorge: —¿Qué? (A mario). ¿Tú diez? (A alberto). ¿Y tú diez? (A carlos). ¿Y 
tú diez?
mario, alberto y carlos: —¿Tú diez y tú diez y yo diez?
Jorge: —¡Adiós mi elegancia! ¡Treinta centímetros!”.

Página 224. 
Conocemos el lenguaje
12.	a.	

1 	 { Desde “Preparar” hasta “quitar el polvillo”.  

2 	 { Desde “Por otra parte” hasta “arruina el cebado”.

3 	 { Desde “Por último” hasta “siendo utilizada”.  

b.	Preparación del agua. 2  / Modo de cebar el mate. 3  / Disposición 
de la yerba. 1
c.	Cómo cebar un buen mate

Página 225.
13.	Viñeta 1: Entretener / Viñeta 2: Informar / Viñeta 3: Convencer
14.	

Ingredientes
Preparación
Tiempo de
cocción

Lugar y fecha
Destinatario:
Cuerpo
Saludo final
Firma

Volanta
Título
Bajada
Primer párrafo o
copete - foto
Desarrollo de la
información

verso
verso  } estrofa
verso
verso
verso  } estrofa
verso

receta de 
cocina

carta crónica 
periodística

poesía

Página 226.
15.	Cualidades similares de Juana y Juan: Es vergonzosa. Es tímido. / 
Tiene lentes. Usa anteojos.
Cualidades opuestas de Juana y Juan: Olvida fácilmente la tarea. 
Recuerda siempre hacer los deberes. / Es alta. Es bajo. 
16.	Antes de que fueran mejores amigos, Juan y Juana apenas se habla-
ban. Al principio, creían que no tenían nada en común. Pero un día des-
cubrieron que a los dos les encantaba andar en bici y comenzaron a 
ir juntos a la plaza. Un mes más tarde, no dejaban pasar una tarde sin 
encontrarse o chatear.

Comprometidos con la sociedad
a.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos sean lo más ecuánimes posible al responder. El docente 
puede explicarles que, si realizan la actividad con honestidad, podrán 
reflexionar seriamente sobre su desempeño en clase e identificar cuá-
les son los aspectos en los que deben mejorar. 
b.	Las nuevas preguntas pueden surgir de características propias del 
grupo. Si se reitera alguna problemática en particular, este puede ser 
un momento adecuado para mencionarla.
c.	Respuesta libre. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los 
alumnos piensen cuáles fueron las razones por las que no pudieron 
responder a lo esperado, por ejemplo, qué les sucedió, qué pensaron 

o sintieron que les impidió cumplir con lo previsto. Es recomendable 
conversar sobre el valor de la autocrítica como forma de mejorar y 
cambiar, y no como forma de castigo y desvalorización personal. Se 
espera que los alumnos compartan sus experiencias y puedan realizar 
recomendaciones. El docente podrá sugerir que partan de los motivos 
por los cuales no pudieron realizar lo previsto para buscar una solu-
ción. Luego de este intercambio, podrán completar la lista de ayuda 
memoria con las acciones para mejorar. 

Página 227.
En estudio
17.	Respuesta modelo. Ideas principales que deben subrayar:
En Europa, los títeres fueron usados al principio por la Iglesia para hacer 
representaciones de pasajes bíblicos y leyendas de santos. Después 
comenzaron a popularizarse, y se llevaron a escena cuentos, historias 
de caballería y de bandoleros. Las obras eran de carácter cómico o 
dramático. [...] El público solía intervenir, y el titiritero se veía obligado 
a improvisar y a apartarse del argumento. En el siglo xvi, los músicos 
andariegos atraen la atención con marionnettes à la planchette. 
18.	Respuesta modelo. 
En Europa, al principio la Iglesia usó títeres para representar historias 
religiosas. Después los títeres comenzaron a emplearse en obras cómi-
cas o dramáticas sobre caballeros y bandoleros. El público intervenía, y 
el titiritero improvisaba y se apartaba del argumento. En el siglo xvi, los 
músicos andariegos introdujeron marionnettes à la planchette. 
19. Orientaciones para la evaluación: Se espera que los alumnos dife-
rencien las ideas principales de las accesorias. Si les resulta difícil rea-
lizar todo el resumen con sus propias palabras, pueden ir haciéndolo 
gradualmente, es decir, copiar algunas ideas principales, pero resumir 
otras. Por ejemplo: Después comenzaron a popularizarse, y se llevaron 
a escena cuentos, historias de caballería y de bandoleros. Luego comen-
zaron a popularizarse, y se llevaron a escena historias sobre otros temas.

Página 228.
Reviso y repaso
Taller de escritura. 20. Actividad de resolución grupal. Orientaciones 
para la evaluación: Los alumnos pueden valerse de las obras analizadas 
en el capítulo como referencia o ejemplo al escribir la escena de una 
obra teatral. 
El docente cuidará que se respeten las actividades propias de cada 
etapa del proceso de escritura y les recordará a sus alumnos que el 
texto va a ser representado, de modo que conviene que las acota-
ciones sean claramente descriptivas, en función de ese propósito. La 
representación puede pautarse con tiempo para que los chicos ten-
gan la oportunidad de ensayarla y preparar elementos de vestuario o 
escenografía. 

21.	a.	El fragmento leído es un diálogo / un monólogo / un aparte.
b.	amo / odio; temprano / tarde. 
c.	Respuesta modelo. (Grita angustiada).
d.	Los chicos deberán colorear al instante y más tarde.
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Ficha
1

La narración y sus partes
1.	Lean el siguiente relato.

2.	Completen las siguientes oraciones, según la estructura narrativa del cuento.

Situación	inicial
Dos niños  y, por un 
descuido, .

Complicación
La ondina  . Entonces, 
los niños, .

Resolución
La niña .

3.	Tachen la opción incorrecta.

“La ondina” es...

Capítulos 1 y 2

La ondina*
Dos hermanitos jugaban junto al borde de un manantial y, de pronto, por un descuido, se 

cayeron adentro. En el fondo vivía una ondina que, al verlos, exclamó:
—¡Ya los atrapé! Ahora van a trabajar para mí sin parar.
Y, rápidamente, los puso a realizar agobiantes tareas: la niña debía hilar un lino sucio y enredado 

y echar agua en un barril sin fondo. El niño era obligado a cortar un árbol con un hacha sin 
filo. Para comer solo recibían unas albóndigas sosas, duras como piedras.

Un día, mientras la ondina se encontraba fuera del manantial, los niños decidieron huir. Cuando 
la ondina se dio cuenta, los persiguió a grandes saltos. Para que no los alcanzara, la niña arrojó 
detrás de sí un cepillo, que se convirtió en una montaña llena de miles y miles de púas. Con 
grandes esfuerzos, la ondina pudo trepar y pasarla. Entonces, el pequeño dejó caer un peine, 
que se convirtió en una enorme sierra con innumerables picos filosos; pero nuevamente 
la ondina se las arregló para traspasarla. Como último recurso, la niña arrojó hacia atrás un 
espejo, el cual produjo una montaña muy lisa y lustrosa. La ondina trató de romper el cristal 
con un hacha, pero tanto tardó que los niños tomaron la delantera y no tuvo más remedio 
que volverse, pasito a paso, a su manantial.

recopilaDo por los hermaNos grimm

*ondina: ser fantástico que habita en las aguas.

un cuento tradicional una leyenda

Fichas fotocopiables de Prácticas del Lenguaje
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Ficha
2

Ficha
3

La comunicación

Sílabas, diptongo y acentuación

1.	Lean	el fragmento y completen el esquema de la comunicación.

“—¡Ya los atrapé! Ahora van a trabajar para mí sin parar”.

1.	Separen en sílabas las siguientes palabras y subrayen, en los casos que correspondan, con color rojo 
los diptongos y con azul, los hiatos.

 último: 

 manantial: 

 albóndiga: 

 descuido: 

 púas: 

 caer: 

2.	Escriban al lado de cada palabra A, si es aguda; G, si es grave; y E, si es esdrújula.

Capítulos 1 y 2

Capítulos 1 y 2

Emisor ReceptorMensaje

Código

Canal
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Familias de palabras

Los sustantivos

1.	Escriban otras palabras de la misma familia que las siguientes.

mar: 

pan: 

2.	Encierren la base en un círculo rojo, y subrayen con azul los prefijos y con verde, los sufijos.

1.	Completen el cuadro, según corresponda.

Capítulos 3 y 4

Capítulos  3 y 4

Ficha
4

Ficha
5

enojadísimo insignificante narizota

Sustantivo

Individual Colectivo Femenino Masculino

oveja actor

enjambre gallina

biblioteca poetisa

pez conde

Fichas fotocopiables de Prácticas del Lenguaje



59

Fábulas y cuentos realistas
1.	Lean el siguiente relato.

2.	Completen la secuencia narrativa.

a.	El mosquito desafía al león.
b. 
c. El mosquito ataca al león por todos lados.
d.	
e. 
f. El mosquito tropieza con una tela de araña y queda pegado en ella.

3.	Encierren entre corchetes la moraleja de la historia. ¿Cuántas enseñanzas contiene? 

4.	Lean	el siguiente fragmento y marquen con una X el tipo de relato al que podría pertenecer. Luego, 
justifiquen su respuesta.

Antonia y Raquel juegan juntas. Sin querer, Raquel empuja a Antonia, quien cae en una zanja 
y se ensucia el vestido. Las niñas discuten y la madre de Antonia las escucha, se acerca y reta 
a Raquel. La madre de Raquel interviene también y discute con la de Antonia. La discusión se 
extiende por todo el pueblo. Mientras los adultos discuten, Raquel y Antonia vuelven a jugar.

Capítulos 3 y 4

Ficha
6

El león y el mosquito
Un mosquito se acercó a un león y le dijo:
—No te temo; además, no eres más fuerte que yo. Si crees lo contrario, demuéstramelo. ¿Qué 

arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? Yo soy más fuerte que tú, y, si quieres, ahora 
mismo te desafío a combatir.

—¡Insecto ruin*, engendro del fango! ¿Te crees capaz de vencer al rey? —contestó enojadísimo 
el león.

El mosquito, haciendo sonar su zumbido, cayó sobre el león y comenzó a picarlo repetidamente 
alrededor de su narizota, donde no tiene pelo.

Al sentir las picaduras, el león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta que renunció 
al combate. El mosquito,victorioso, hizo sonar de nuevo su zumbido; y, sin darse cuenta, de 
tanta alegría, fue a enredarse en una tela de araña.

Al tiempo que era devorado por la araña, se lamentaba de que él, que luchaba contra los más 
poderosos venciéndolos, fuese a perecer a manos de un insignificante animal, la araña.

¿Qué podemos aprender de este cuento? Por un lado, que a menudo son más peligrosos los 
enemigos más pequeños; por otro, que quien pudo escapar de los grandes peligros, vino a 
perecer en un minúsculo tropiezo.

JeaN De la FoNtaiNe

*ruin: dicho de un animal: falso y que tiene malas mañas.

leyenda fábula cuento de terrorcuento tradicional cuento realista
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1.	Coloquen cada adjetivo en la columna correspondiente.

azules - quinto - ecuatoriano - diez - pequeños - primero - estadounidense - bellos - quince - brasileño - 
tranquila - nervioso - lento - sudafricano - patagónicos - sexto - dorado

1.	Clasifiquen los siguientes verbos según su tiempo.

quería - amará - corría - habla - soñará - mira

Pasado o pretérito: 

Presente: 

Futuro: 

Ficha
7

Ficha
8

Los adjetivos

Los verbos

Capítulos 5 y 6

Capítulos 5 y 6

Calificativos Numerales Gentilicios

Fichas fotocopiables de Prácticas del Lenguaje
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1.	Lean el siguiente texto.

2.	Encierren en un círculo el recurso utilizado en el cuento para producir humor. 

exageración - inversión

3.	Completen las partes de la noticia que faltan.

Ficha
9

Del cuento humorístico a la noticia
Capítulos 5 y 6

Los tres perezosos
Un padre, que tenía tres hijos muy perezosos, se enfermó y llamó al notario para hacer el testamento.

—Señor notario —le dijo—, lo único que tengo es un burro, y quisiera que fuera para el más perezoso de mis hijos.

Al poco tiempo, el hombre murió, y el notario llamó a los hijos para decirles:

—Su padre hizo un testamento poco antes de morir.

Tengo que saber cuál de los tres es el más perezoso. Y, dirigiéndose al hermano mayor, le dijo:

—Empieza a darme pruebas de tu pereza.

—Yo —contestó el mayor— no tengo ganas de contar nada.

—Habla, y rápido, si no quieres que te meta en la cárcel.

—Una vez —explicó— se me metió una brasa ardiendo dentro del zapato y, aunque me estaba quemando, me dio 

mucha pereza moverme, menos mal que unos amigos se dieron cuenta y la apagaron.

—Sí que eres perezoso —dijo el notario— yo habría dejado que te quemaras para saber cuánto tiempo aguantabas 

la brasa.

Luego, le dijo al segundo:

—Cuéntanos algo o te meto en la cárcel.

—Una vez me caí al mar y, aunque sé nadar, me entró tal pereza que no tenía ganas de mover los brazos ni las 

piernas. Menos mal que un barco de pescadores me recogió cuando ya estaba a punto de ahogarme.

—Yo te habría dejado en el agua hasta que hubieras hecho algún esfuerzo para salvarte —dijo el notario.

Por último, se dirigió al más pequeño:

—Te toca hablar.

—A mí lléveme a la cárcel y quédese con el burro, porque yo no tengo ganas de hablar.

Y exclamó el notario:

—Para ti es el burro. No hay duda: ¡eres el más perezoso de los tres!

cueNto popular español recogiDo por JuaN De timoNeDa (aDaptacióN).

Los Andes | Sociedad            Domingo, 10 de julio de 2011_____________________________________________________________________________________________________________

Comida peruana en Mendoza

Ceviche, arroz chaufa y papa a la huancaína son algu  nas de las opciones para el plato principal. Chicha morada como 
bebida para acompañar el menú y las alternativas de postres incluyen desde el mítico suspiro limeño hasta leche asada. 
La comida peruana atrae a muchos mendocinos que, fascinados, descubren su delicia e incorporan los típicos platos 
norteños a su menú.

En los últimos dos años creció considerablemente la cantidad de locales con esta gastronomía típica, y en la 
mayoría de los restaurantes o bares, el grueso de clientes son argentinos.

Título

Copete
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El poema “El lagarto está llorando” tiene rima asonante / consonante en los versos pares.

Ficha
10

Poemas y textos teatrales
1.	Lean el siguiente poema.

2.	Marquen con una  la opción correcta.

El tema del poema es…

 ... el amor de los lagartos.

 ... la pérdida de un objeto querido.

 ... la vejez de los lagartos.

3.	Subrayen la última palabra de los versos pares del poema y, luego, tachen lo que no corresponde.

4.	Completen	con diálogos o acotaciones el siguiente texto teatral.

lagarto (  ): —¡Ay, amada 

esposa! .

lagarta (  ): —¡Cómo que lo 

has perdido! ¡Ay, qué desgracia!

Capítulos 7 y 8

El lagarto está llorando

El lagarto está llorando.

La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta

con delantalitos blancos.

Un cielo grande y sin gente

monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,

lleva un chaleco de raso.

Han perdido sin querer

su anillo de desposados.

¡Ay! su anillito de plomo,

¡ay! su anillito plomado.

¡Miradlos qué viejos son!

¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay, cómo lloran y lloran!

¡Ay, ay, cómo están llorando!

FeDerico garcía lorca

Fichas fotocopiables de Prácticas del Lenguaje
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Ficha
11

Ficha
12

Sinónimos y antónimos

Los textos

1.	Escriban los antónimos de las siguientes palabras del poema “El lagarto está llorando”.

llorando: .     perdido: .     viejos: .

2.	Anoten los sinónimos de estas palabras del mismo poema.

pájaros: .   grande: .   viejos:   .

1.	Coloquen	un título al siguiente texto teniendo en cuenta su tema. Luego, encierren los párrafos con 
llaves y enumérenlos.

2.	Subrayen el propósito del texto.

entretener - convencer - informar - emocionar

3.	Completen con el número de párrafo o el tema, según corresponda.

Párrafo Tema

N° 3

rasgos físicos

Capítulos 7 y 8

Capítulos 7 y 8

Los lagartos forman el grupo más numeroso de los reptiles actuales. Gracias a su 
gran capacidad de adaptación, podemos encontrarlos en diferentes ambientes: en 
el suelo, en los árboles, en cuevas e, incluso, en el agua.
El cuerpo es de forma alargada y está cubierto de escamas. Por lo general, tienen 
cuatro patas corredoras que les permiten alcanzar una gran velocidad, y una 
larga cola que suele ser muy frágil y romperse con facilidad, aunque puede volver 
a regenerarse.
Muchas de las especies de lagartos se alimentan de insectos, otras son herbívoras 
y algunas comen huevos de aves y pequeños roedores.
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Ficha 1. La narración y sus partes
1. Lectura.
Al finalizar la lectura, se recomienda realizar una puesta en común para 
que los chicos conversen acerca del relato, respondiendo a preguntas 
como:
- ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuáles son sus características?
- ¿Qué acciones realizan los personajes?
- ¿Cuál es el conflicto que aparece en el cuento? ¿Cómo se resuelve?
2.	Situación inicial. 
Dos niños jugaban junto a un manantial y, por un descuido, cayeron 
adentro.

Complicación. 
La ondina los capturó y los obligó a trabajar para ella. Entonces, los niños, 
decidieron huir.

Resolución.	
La niña arrojó un espejo que produjo una montaña que la ondina no 
pudo atravesar y lograron escapar.

3. “La ondina” es un cuento tradicional / una leyenda.

Ficha 2. La comunicación
1. Emisor:	ondina.
Mensaje:	“—¡Ya los atrapé! Ahora van a trabajar para mí sin parar” .                   
Receptor: los dos hermanitos.
Código: lengua española.
Canal: aire.

Ficha 3. Sílabas, diptongo y acentuación
1.	último: úl-ti-mo.
manantial: ma-nan-tial (diptongo). 
albóndiga: al-bón-di-ga.
descuido: des-cui-do (diptongo).
púas: pú-as (hiato).
caer: ca-er (hiato).

2. último: esdrújula.
manantial: aguda.
albóndiga: esdrújula.
descuido: grave.
púas: grave.
caer: aguda.

Ficha 4. Familias de palabras
1.	Respuesta modelo.
mar: marino - marinero - marinera - marítimo. 
pan: panadero - panadera - panadería - panificado - pancito. 
2.	Bastardilla: base. Negrita: prefijo. Subrayado: sufijo. 
enojadísimo
insignificante 
narizota

Ficha 5. Los sustantivos
1. 

Sustantivo 
Individual Colectivo
oveja rebaño
abeja enjambre
libro biblioteca
pez cardumen

Sustantivo
Femenino Masculino
actriz actor
gallina gallo
poetisa poeta
condesa conde

Ficha 6. Fábulas y cuentos realistas
1.	Lectura.
2.	a. El mosquito desafía al león.
b. El león le responde al mosquito.
c.	El mosquito ataca al león por todos lados.
d. El león comienza a arañarse y renuncia al combate.
e.	El mosquito hace sonar su zumbido.
f.	El mosquito tropieza con una tela de araña y queda pegado en ella.
3.	[¿Qué podemos aprender de este cuento? Por un lado, que a menu-
do son más peligrosos los enemigos más pequeños; por otro, que quien 
pudo escapar de los grandes peligros, vino a perecer en un minúsculo 
tropiezo]. 
Contiene dos enseñanzas.
4. Cuento realista, porque las acciones que narra podrían ocurrir en el 
mundo en que vivimos.

Ficha 7. Los adjetivos
1.	

Calificativos azules -  pequeños - bellos - tranquila - 
nervioso - lento - dorado

Numerales quinto - diez - primero - quince - sexto
Gentilicios ecuatoriano - estadounidense - 

brasileño -  sudafricano - patagónicos

Ficha 8. Los verbos
1.	Pasado o pretérito: quería - corría. 
Presente: mira - habla. 
Futuro: soñará - amará.

Ficha 9. Del cuento humorístico a la noticia
1.	Lectura.
2.	exageración.
3.	“Comida peruana en Mendoza”: volanta.
“Ceviche [...] argentinos”: cuerpo. 
La redacción del título y el copete es una producción personal de los 
alumnos.

Ficha 10. Poemas y textos teatrales
1.	Lectura.
2.	El tema del poema es la pérdida de un objeto querido.
3.	El poema “El lagarto está llorando” tiene rima asonante / consonante 
en los versos pares.
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4.	Producción personal.
A modo de ejemplo:
LAGARTO (mirando a su esposa con lágrimas en los ojos): –¡Ay, amada 
esposa! He perdido mi anillo de casamiento .
LAGARTA (sorprendida, se saca los anteojos y mira al lagarto): –¡Cómo que 
lo has perdido! ¡Ay, qué desgracia!

Ficha 11. Sinónimos y antónimos
1.	llorando: riendo
perdido: hallado
viejos: nuevos. 
2.	pájaros: aves
grande: vasto
viejos: ancianos.

Ficha 12. Los textos
1.	La redacción del título es una producción personal de los alumnos.
1° [Los lagartos forman el grupo más numeroso de los reptiles actuales. 
Gracias a su gran capacidad de adaptación, podemos encontrarlos en 
diferentes ambientes: en el suelo, en los árboles, en cuevas e, incluso, en 
el agua.]
2° [El cuerpo es de forma alargada y está cubierto de escamas. Por lo 
general, tienen cuatro patas corredoras que les permiten alcanzar una 
gran velocidad, y una larga cola que suele ser muy frágil y romperse con 
facilidad, aunque puede volver a regenerarse.]
3° [Muchas de las especies de lagartos se alimentan de insectos, otras 
son herbívoras y algunas comen huevos de aves y pequeños roedores.]
2. informar.
3.	

Párrafo Tema
N° 3 alimentación
N° 1 hábitat
N° 2 rasgos físicos
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dencias de la manifestación de la vida. Por otra parte, notamos que 
algunas manifestaciones podemos observarlas a ojo desnudo y otras 
necesitan de algún instrumento que amplíe nuestra visión. Esos instru-
mentos, tan útiles a las Ciencias Naturales, son la lupa y el microscopio.

Página 247. 
Siete proceSoS que caracterizan a loS SereS vivoS

Nota: Se ponen de manifiesto siete procesos que caracterizan a los 
seres vivos. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de esos procesos? 
¿Cómo nos damos cuenta de tales manifestaciones? La pregunta sis-
temática nos ayudará a reconocer cada evidencia y hará necesaria la 
adquisición de nueva información si no podemos responder a tales 
inquietudes. En el caso de los vegetales, donde el proceso de respira-
ción no se hace evidente a simple vista, se genera la necesidad de rea-
lizar el experimento de cierre, donde se pondrá en evidencia este pro-
ceso. Así, podemos realizar un cuadro en el pizarrón con las respuestas 
de los estudiantes a las preguntas anteriores:

PROCESO EVIDENCIA

1.	Respiración “Se mueve el pecho cuando respiramos”, “se 
infla la panza y se mueve el pecho”, “en las plan-
tas, no me doy cuenta de que respiran”.

2.	Nutrición “Como verduras, carne y frutas”, “mi pececito 
come alimento”, “yo riego las plantas para que 
se nutran”.

3. Excreción “Vamos al baño”, “mi mamá junta el excremento 
del perro”, “mis gatitos hacen en las piedritas”, 
“los sapos ¡dejan restos de bichos!”

4.	Crecimiento	y	
desarrollo

“Me quedan cortos los pantalones”, “veo cómo 
crecen las plantas”, “la huerta se llenó de maleza 
que crece rápido”, “mi mascota no entra más en 
la caja, le cambié la cucha”.

5. Reproducción “Mi tía va a tener un bebé”, “vi cómo nació un 
potrillito”, “los conejos tienen muchos hijitos”, 
“las gallinas ponen huevos”.

6. Movimiento “Los ciempiés caminan”, “los mosquitos 
vuelan”, “¡vi que hacen carreras de avestruces!”, 
“los caracoles dejan una huella”.

7.	Reacción	ante	
estímulos

“Mi perro se asusta con los cohetes”, “los 
bichos van a la luz”, “una vez toqué la plancha 
caliente y saqué la mano muy rápido”.

 

Observamos	y	comparamos
3. Si bien las características distintivas de los seres vivos respecto de los sis-
temas abióticos son el metabolismo y la autoperpetuación, estas se mani-
fiestan en los procesos vitales: respiración, nutrición, excreción, crecimien-
to y desarrollo, reproducción, movimiento y reacción ante estímulos.
4. Algunas relaciones entre sistemas bióticos y abióticos: 1) Los residuos 
derivados de los vegetales, como cáscaras de papas, de zanahorias o de 
frutas (provenientes de sistemas bióticos) son procesados en la tierra por 
las lombrices, que los comen y los transforman con su metabolismo en un 
desecho llamado humus (sistema abiótico), un material muy fértil del que 
se nutren las plantas. 2) Los vegetales captan gases del aire (sistema abió-
tico) y los transforman en sus hojas. 3) El excremento de las gaviotas (pro-
veniente del sistema biótico) sobre las piedras del mar se convierte en un 
mineral del sistema abiótico.
5.	a.	Componentes bióticos: son los sistemas que tienen vida.
b.	Componentes abióticos: son los sistemas que no tienen vida.

Cap. 1. Los seres vivos:
sus características y diversidad
(páginas 245 a 252)

Página 245. 
Apertura: Mi lupa de científico
1. y 2.	Respuesta modelo. El moho es un tipo de hongo microscópico 
que crece formando filamentos. Como todo ser vivo, los hongos respi-
ran, se reproducen, se nutren, excretan, se mueven y reaccionan ante 
los estímulos. 

En este capítulo se conocen los seres vivos con sus atributos. El obje-
tivo de este capítulo es reconocer las características de los seres vivos 
e identificar los aspectos que distinguen a los seres vivos de lo que no 
está vivo y constituye el ambiente en que vivimos. En la sistematiza-
ción del conocimiento científico, clasificamos, definimos y caracteri-
zamos los sistemas en estudio, como, en este caso, los seres vivos. En 
esta búsqueda de definiciones, reconocemos atributos. Los docentes 
otorgaremos jerarquía a esos atributos, distinguiendo los “atributos crí-
ticos” de los “atributos variables”. Los atributos críticos de los seres vivos 
son METABOLISMO y AUTOPERPETUACIÓN, dos características ineludi-
bles que distinguen a los seres vivos de los sistemas abióticos. Las otras 
características son atributos variables, consecuencias derivadas de 
estos dos atributos críticos, que sirven para comprender el dinamismo 
y funcionamiento de los seres vivos, su adaptación a los ecosistemas y 
sus modos de vida. Seguiremos atendiendo a estas características en 
los capítulos siguientes: La clasificación de los seres vivos (capítulo 2), 
La diversidad de ambientes aeroterrestres (capítulo 3) y El sostén y el 
movimiento de los seres vivos (capítulo 4).
Aclaramos y reconocemos que las observaciones se realizarán “a sim-
ple vista” o, como decimos en ciencias, “a ojo desnudo”, ya que algunas 
de nuestras descripciones y análisis podrían variar si utilizáramos, por 
ejemplo, un microscopio.
Sobre esta base se analizarán las informaciones, observaciones y regis-
tros, con la intención de sistematizar la información, de encontrar 
características comunes y relacionarlas con las funciones adaptativas 
de cada proceso.

Página 246. 
laS caracteríSticaS de loS SereS vivoS

Nota: La actividad central que se propone alienta a la observación 
detallada y a la enunciación de atributos que los estudiantes deberán 
decidir sobre la base de sus observaciones o de sus recuerdos de ellas. 
Se orientará ampliando las preguntas para que hagan conscientes 
sus evocaciones y sus observaciones: ¿Respira? ¿Cuál es la evidencia? 
¿Cómo te das cuenta de que lo hace? ¿Cómo se manifiesta la respira-
ción en tus observaciones? ¿Podés observar algún cambio que indi-
que que lo está haciendo? Pondremos el énfasis en las características 
observables de cada uno de los ejemplos que se citan en el párrafo, 
de manera de orientar la observación minuciosa y poner en evidencia 
que no todos percibimos con igual atención los mismos fenómenos. 
Tampoco todos lo hacemos con las mismas intenciones. En relación 
con las características que se evidencian, instamos a que distingan los 
atributos críticos de los seres vivos de los sistemas abióticos: metabo-
lismo y autoperpetuación.
Pudimos observar las manifestaciones de los sistemas anteriores a sim-
ple vista, pero no podemos hacerlo con los mohos debido a que son 
microscópicos. Si nos preguntamos de qué otras maneras podríamos 
poner en evidencia que los mohos son seres vivos, podemos respon-
der “viendo cómo se extiende el moho sobre el pan o la fruta”. De este 
modo, estamos haciendo notar que hay varias maneras de buscar evi-
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Otro aspecto relacionado con el cuidado de la biodiversidad es el trasla-
do de especies de un sitio en el que son autóctonas a otro en el que no 
están adaptadas. Aves exóticas, animales tropicales, peces, plantas como 
las orquídeas y otras especies trasladadas voluntaria o involuntariamen-
te de su ambiente natural alteran la diversidad biológica y modifican los 
equilibrios de los ecosistemas en donde son introducidos.
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, hay unas 985 especies 
de aves, 345 de mamíferos, 248 de reptiles, 145 de anfibios y 710 de 
peces. De todas ellas 529 están en peligro de extinción (http://www.
peligrodeextincion.com.ar). En esta página de internet los estudiantes 
encontrarán fichas de las especies amenazadas en las que se detallan 
sus características y las razones por las que se hallan en esa situación, 
por ejemplo, el caso del tatú carreta.

TATÚ CARRETA
En el país se considera que es un animal en peligro de extinción.
Características: mide aproximadamente 1,5 m de longitud total, de los cua-
les 50 cm corresponden a la cola, y está recubierto de un gran caparazón. 
Habita en ambientes chaqueños, en especial en la zona del “Impenetrable”. 
El hombre es su peor enemigo, lo captura para comer su carne o por su 
fama de “fósil viviente”.

Comprometidos con nuestro país
Al leer este artículo con los estudiantes, pensamos en la especialidad de 
la investigadora, en su tema de interés y en las características históricas y 
regionales que le otorgó a su investigación. Además, desde el punto de 
vista de la producción del conocimiento, nos preguntamos si es posible 
realizar hoy, en otros sectores del país, investigaciones de estas característi-
cas, ya sea de la flora o de la fauna regional. Desde el punto de vista actitu-
dinal, nos preguntamos cómo debió haber sido la trayectoria de la investi-
gadora: ¿qué pasos siguió para convertirse en investigadora? 

Página 251. 
En estudio
La actividad experimental planteada como cierre permite desarrollar 
importantes habilidades cognitivo-lingüísticas y se propone, asimismo, 
acceder a un conocimiento de un orden superior: la descripción y el regis-
tro, la comparación, el análisis y la elaboración de conjeturas explicati-
vas derivadas de las observaciones. En términos de valores, contribuye al 
desarrollo de la paciencia, al esperar la evolución del experimento para la 
observación de los resultados, y a la honestidad en el informe de los resul-
tados observados. Nos ayuda al análisis de los resultados y, si obtuviéra-
mos un resultado inesperado, el experimento nos ayuda a revisar minucio-
samente el procedimiento en busca de las causas que pudieron influir en 
ese resultado. Por último, nos acerca una respuesta a la pregunta “¿cómo 
lo supieron?”; estos son los modos de conocer en Ciencias Naturales.
Otra característica de la actividad en ciencias es el trabajo en equipo. A 
diferencia del “grupo”, que es un conjunto de personas, el equipo es un 
conjunto de personas que se reúne tras un objetivo en común. Y eso 
favorece la actividad ya que las observaciones, los conocimientos y la 
comunicación se potencian.
En el experimento podrán elaborar conclusiones a partir de la comparación 
y de la puesta en juego de conocimientos previos, como la conciencia de la 
propia respiración. En la primera etapa del experimento se pone de mani-
fiesto, a través del cambio de coloración de una sustancia indicadora colo-
cada en el agua, la disolución de gases derivados de la respiración de los 
estudiantes. Al soplar con el sorbete en el agua, lo que ocurre es que el dió-
xido de carbono proveniente de la espiración se disuelve en el agua, convir-
tiéndose en ácido carbónico. Como el azul de bromotimol es una sustancia 
indicadora (esto significa que cambia de color cuando hay un cambio en la 
acidez del líquido en el que está disuelta) se produce un cambio en la colo-
ración del agua. Esto es una evidencia empírica de que el agua se acidificó 
debido a los gases de la respiración. Análogamente, en la segunda etapa, se 

Página 248. 
adaptacioneS a loS ambienteS aeroterreStreS

Nota: “Los consorcios, asociaciones, sociedades, simbiosis y competencias 
en la interacción entre organismos se extienden a escala global. La materia 
viva y no viva, el sí mismo y el entorno están delicadamente interconecta-
dos” (Dorian Sagan y Lynn Margulis)4.  
En esta sección trabajaremos cuatro conceptos: cambio, diversidad, 
unidad e interacción, que ponen en evidencia una característica emer-
gente de los seres vivos: la adaptación. Proponemos la lectura del 
texto y la observación de las imágenes para la elaboración de un cua-
dro como el que se sugiere, que nos va a permitir comparar y distinguir 
conceptos referidos a la diversidad.

Página 249. 
Describimos y comparamos
6.

Región	
aero-

terrestre

Componentes	
abióticos

Componentes	
bióticos

Caracterís-
ticas	

adaptativas

Región 
de la Puna
(provincias 
de Salta, 
Jujuy y 
Catamarca)

Clima seco Vegetales Animales Escasa 
vegetación

Suelo arenoso Arbustos Llama Arbustos que 
acumulan 
agua

Suelo 
pedregoso

Tola Vicuña Animales: 
mimetismo

Suelo seco Cardón Guanaco Grandes 
dientes

Bosque 
andino 
patagónico
(norte de 
la provincia 
de Neuquén 
hasta Tierra 
del Fuego)

Lagos Ciprés Huemul Árboles de 
hojas finitas

Ríos de 
deshielo

Alerce Pudú Hojas 
reducidas en 
extensión

Nieve Araucaria 
o pehuén

Ciervo 
colorado

Animales 
con pelaje 
grueso

Suelo rocoso Dedos con 
pezuñas

Las características adaptativas surgen del vínculo establecido con los 
componentes abióticos del entorno; ambos componentes constituyen 
el ecosistema. El mimetismo, por ejemplo, es un rasgo adaptativo de las 
especies. El camuflaje con el entorno les permite eludir a sus depredado-
res. En las ciudades también se observa mimetismo: por ejemplo, cuando 
hay mucho smog, los troncos de los árboles y las paredes de los edificios 
se ennegrecen. La mayoría de las poblaciones de mariposas también son 
oscuras en estos ambientes. Por el contrario, si en una ciudad hay cantidad 
de mariposas de colores claros, eso indica bajos niveles de smog.
       
Página 250. 
la biodiverSidad

Nota: En esta sección, se plantea la biodiversidad o diversidad biológi-
ca como una introducción a la necesidad de establecer una clasificación 
de tanta variedad, tema que se retomará en el capítulo 2. Por otra parte, 
también vamos a hacer hincapié en valores relacionados con la respon-
sabilidad del cuidado del medio ambiente y de las especies en extinción.
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car de acuerdo con sus formas, sus modos de vida y su reproducción. Así, 
tendremos a los cuadrúpedos (perro y gato), los peces y las aves.

En este capítulo estudiaremos la clasificación de los seres vivos. El planteo 
inicial es el desafío de clasificar las mascotas, esto es, de desarrollar un cri-
terio que permita encontrar características comunes bajo las cuales pue-
dan agruparse un conjunto de seres vivos familiares a los estudiantes. Esta 
es una excelente ocasión para introducir la historia de las ciencias como 
estrategia didáctica, con el objetivo de poner en evidencia la condición 
provisoria del conocimiento científico. Por otro lado, el desarrollo de las 
inteligencias múltiples pone en juego la inteligencia naturalista, que es 
la capacidad para resolver problemas y poner en acción conocimientos 
relacionados con la naturaleza. El desafío de clasificar elementos en fun-
ción de uno o más criterios es un problema antiguo. El escritor y pensa-
dor Aristóteles creó un sistema de clasificación allá por el año 330 antes 
de nuestra era cuyo criterio era si los organismos tenían sangre o no, si 
caminaban sobre tierra firme, volaban o nadaban. También se clasificó a 
las plantas de acuerdo con su tamaño y utilidad.

Página 254. 
el proceSo de claSificación

Nota: Si bien clasificar es ordenar un conjunto de elementos de deter-
minada manera, para desarrollar criterios de clasificación también es 
necesario contemplar la utilidad de la clasificación y la posibilidad de 
predecir, esto es: ante un nuevo elemento incorporado al conjunto, 
que pueda ser incluido en alguno de los grupos establecidos en la cla-
sificación. Si ordenamos toda la ropa clasificándola por color, es proba-
ble que no nos resulte útil, ya que podrían quedar las servilletas en el 
mismo grupo que las remeras y las sábanas junto con la ropa interior. 
En esta sección es interesante remontarse al pasado, instando a que los 
estudiantes pregunten: “¿Y cómo lo supieron?”. Un sistema de clasifica-
ción de los seres vivos en la Edad Media distinguía a los animales de 
las plantas. Los animales eran clasificados en mansos, feroces y peque-
ños. Según esta clasificación, animales tan parecidos como el perro y el 
lobo pertenecían a grupos distintos, mientras que la vaca compartía el 
grupo con el perro. Por otra parte, a medida que los animales crecían, 
cambiaban de grupo. Este sistema no resultó útil y cayó en desuso.
La gran división entre animales y vegetales es muy antigua y ha perma-
necido hasta nuestros días y, aunque hay algunas excepciones, los anima-
les tienen la característica de alimentarse de materia orgánica y son capa-
ces de desplazarse, mientras que los vegetales se alimentan de materia 
inorgánica, producen su propio alimento y no se desplazan. Pero no solo 
existen animales y vegetales tal como los vemos a simple vista; hay seres 
vivos que no vemos, como las bacterias. Recién las vemos cuando son 
¡muchísimas! Al observar las imágenes, ayudamos a nuestros estudiantes 
a detenerse no solo en la forma y tamaño, sino en el modo de vida, de ali-
mentación y de reproducción que tienen estos seres vivos.
La ciencia que estudia los sistemas de clasificación se denomina 
Taxonomía. Y la Sistemática es la disciplina científica que estudia la 
diversidad de los seres vivos en un intento de construir un sistema 
ordenado de clasificación de los organismos.

Página 255. 
la claSificación de loS SereS vivoS

Nota: Carl Linneo nació en Suecia en 1707 y trabajó como médico y 
profesor de botánica (la ciencia que estudia las plantas). Estaba fascina-
do con las plantas y descubrió multitud de especies. Además, muchos 
exploradores le enviaban plantas y animales que recogían por todo el 
mundo. Linneo trabajó en una nueva clasificación de los seres vivos. Su 
sistema consistió en organizar grupos y subgrupos. En lugar de reunir 
a las especies según el sitio donde vivían o el uso que tenían para los 
seres humanos, Linneo observó sus formas y sus modos de vida y de 
reproducción. Recogió este sistema en un libro, El sistema de la natura-
leza, que se publicó por primera vez en 1735. En el año 1770, su clasifi-

espera algún tipo de manifestación en la coloración del indicador, luego de 
60 minutos, que se relacionará con las observaciones de la primera etapa, 
para concluir si la manifestación observada se relaciona o no con las realiza-
das anteriormente. Si los resultados fueran similares, esto es: si el cambio de 
coloración se da en igual sentido que el previo, podría estimarse que se trata 
del mismo tipo de gas, emitido por la planta de Elodea , disuelto en el agua. 
En investigación científica se dice: “Es una fuerte evidencia de que podría tra-
tarse de gases provenientes de la respiración de la planta” ya que no “com-
probamos que se trata del mismo gas”. Esto es importante en la construc-
ción del conocimiento científico ya que da una idea de la provisionalidad del 
conocimiento y de la necesidad de indagaciones posteriores.
¿Qué pasa si los equipos obtienen resultados diferentes? Puede suceder 
que, en lugar de dar coloración que indica acidez, dé una coloración que 
indique basicidad (lo contrario). En este caso, pudo haber ocurrido que 
el recipiente (frasco de vidrio o plástico) estuviera “contaminado” con el 
detergente con que fue lavado por no haber sido bien enjuagado. Debido 
a que las soluciones jabonosas son básicas (lo contrario de ácido), es posi-
ble que el resultado que se manifieste no sea el esperado. Esto se resuelve 
enjuagando muy bien el recipiente y repitiendo el experimento.
Cuando nuestros estudiantes comunican sus resultados, podemos hacer 
hincapié en el lenguaje que utilizan, que, sin ser rigurosamente científico, se 
verá favorecido con la utilización de la menor cantidad de términos ambi-
guos e inespecíficos. A través de preguntas, podemos guiar a los estudiantes 
a ser más específicos y pertinentes en lo que están comunicando.

Página 252. 
Reviso y repaso
7. a.	Bióticos, abióticos. b. Procesos. c. características. d	.	Biodiversidad.
8. a. Respiración.	b. Nutrición.	c.	Crecimiento. d.	Reproducción. e.	Reacción 
a estímulos.
9.	a.	Falsa. Los seres vivos tienen movimiento pero no todos se desplazan, 
por ejemplo, las plantas.
b.	Falsa. Los seres vivos pueden alimentarse de otros organismos o convertir 
los componentes abióticos en nutrientes. Ejemplo: las plantas. c.	Falsa. Los 
seres vivos son muy diversos. d.	Verdadera.
10.	a. Comprobar si respira, comprobar si crece.
b.	Comprobar si se reproduce, comprobar si responde a estímulos, compro-
bar si excreta.
11. Es un ser vivo porque  posee las características de reproducirse y 
realizar procesos vitales como la respiración, nutrición, excreción, res-
ponder a estímulos, moverse, crecer y desarrollarse. 

TIC
En relación con la actividad de búsqueda, es importante que los estudiantes 
puedan identificar palabras que no conocen, interpretar el significado en el 
contexto de la biodiversidad y relatar con sus palabras los hallazgos. De qué 
trata cada artículo, cuál es su propósito y qué opinión les merece la designa-
ción de una fecha con esas características. Esta es una actividad que se sus-
tenta en los contenidos conceptuales pero también contribuye al desarrollo 
de habilidades como la lectura comprensiva y la búsqueda del significado 
de palabras, así como el desarrollo en valores, respetando la opinión de sus 
compañeros y argumentando con opiniones propias.
2. a. El proyecto se proponía lograr, para el año 2010, una reducción de 
la tasa de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, regional y nacional. 
Trataba de contribuir a disminuir la pobreza y beneficiar la vida sobre la tierra.

 b.	El 22 mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica.Cap. 2. La clasificación 
 de los seres vivos
 (páginas 253 a 266)  

Página 253. 
Apertura: Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. Todas las mascotas son seres vivos. Se pueden clasifi-
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construyendo un sistema de clasificación como el que sigue.

Tipo	de	animal Cuerpo Respiración Reproducción

Peces Cubierto de 
escamas.
Forma alargada y 
comprimida.
Varios pares de 
aletas.
Esqueleto: óseo 
o cartilaginoso.

Branquias: 
respiran 
oxígeno 
disuelto en el 
agua.

Huevos.

Anfibios Piel desnuda. Al nacer tienen 
branquias.
Cuando crecen, 
respiran a través 
de la piel o de 
pulmones.

Huevos 
blandos y 
húmedos.

Reptiles Cubierto de 
escamas duras o 
placas.

Pulmones. Huevos con 
cáscara dura.

Aves Cubierto de 
plumas.
Pico.
Extremidades 
superiores: alas.

Pulmones. Huevos con 
cáscara dura.

Mamíferos Cubierto de 
pelos.
Las hembras 
tienen mamas.

Pulmones. Fecundación 
interna 
(no ponen 
huevos).

Página 259. 
Comparamos	y	clasificamos
[Nota de la editora: el título “Los invertebrados” no remite en la actua-
lidad a un verdadero grupo taxonómico. Bajo esta denominación se 
presentan grupos de animales (poríferos, cnidarios, equinodermos, 
moluscos, etc.) que no tienen columna vertebral. Ello no significa que 
estos seres vivos tengan más parecidos entre sí que con los vertebra-
dos. Se trata de una denominación antigua que aún persiste en los 
diseños curriculares, seguramente, por un criterio de utilidad.]
8.	Se distinguen de los vertebrados por no poseer un esqueleto inter-
no óseo ni cartilaginoso.
9. Podemos distinguir las características de estos animales en un cua-
dro como el siguiente:

Principales	características Ejemplos

Poríferos Cuerpo en forma de saco.
Se alimentan a través de poros en 
sus cuerpos.
Todos son acuáticos.

Esponjas.

Cnidarios También llamados celenterados. 
Acuáticos.
Medusas: animales móviles con for-
ma de paraguas y largos filamentos.
Corales y anémonas: animales 
sésiles, inmóviles, adheridos a rocas 
o al suelo marino.

Aguas vivas.

Equinoder-
mos

Cuerpo cubierto de placas duras y 
espinas que funcionan esqueleto 
externo.

Estrellas de mar, 
erizos, pepinos 
de mar.

Anélidos Cuerpo blando segmentado en 
anillos iguales entre sí.

Lombriz de tie-
rra, sanguijuela.

cación ya contemplaba más de 12.000 especies. 
Si bien a los fines didácticos, para el contexto de enseñanza, se estu-
diarán cuatro agrupamientos biológicos (a los que de manera inespe-
cífica llamaremos “grupos”), por vigilancia epistemológica, no debemos 
perder de vista que los reinos biológicos son seis: animales, vegetales, 
hongos, moneras, protistas y arquebacterias. En nuestro agrupamiento 
didáctico, reunimos a los tres últimos reinos mencionados en el grupo 
de los microorganismos. Quedan así cuatro grupos donde se distingue 
a las especies por el tamaño y por su modo de nutrirse.

Definimos,	comparamos	y	clasificamos
2. Clasificar significa ordenar o disponer por clases. 3. Existen diferentes cri-
terios para clasificar los componentes de un conjunto. Por ejemplo, la utili-
dad, el tamaño, la composición, el sitio donde se encuentra, etc. 4. Hemos 
clasificado a los seres vivos en cuatro grandes grupos según su tamaño y 
forma de nutrirse.

Grupo Tamaño Nutrición

Animales Visibles a simple 
vista.

Se alimenta de otros seres vivos.

Plantas Visibles a simple 
vista.

Producen su propio alimento 
(productores).

Hongos En su mayoría, 
visibles a simple 
vista.

Descomponedores de otros 
organismos para alimentarse.

Microor-
ganismos

Invisibles a simple 
vista.

Descomponedores, productores o 
se alimentan de otros seres vivos.

Página 257. 
Describimos	y	organizamos
5. El criterio de clasificación es la presencia de columna vertebral o de 
esqueleto interno, que puede ser un conjunto de huesos articulados 
formando una columna vertebral o un esqueleto interno formado por 
un tejido más blando que el hueso, el cartílago. 
6.	Características distintivas de los 5 subgrupos de animales con 
esqueleto interno.
a) Peces 
Cuerpo: cubierto de escamas, forma alargada y comprimida, varios 
pares de aletas.
Respiración: branquias, respiran oxígeno disuelto en el agua.
Esqueleto: óseo, cartilaginoso.
Reproducción: huevos.
b)	Anfibios
Cuerpo: piel desnuda.
Respiración: al nacer, branquias; cuando crecen, respiración a través de 
la piel.
Reproducción: huevos blandos y húmedos.
c)	Reptiles
Cuerpo: cubierto de escamas duras o placas.
Respiración: pulmones.
Reproducción: huevos con cáscara dura.
d)	Aves
Cuerpo: cubierto de plumas, pico, extremidades superiores: alas.
Respiración: pulmones.
Reproducción: huevos con cáscara dura.
e)	Mamíferos
Cuerpo: cubierto de pelos, las hembras tienen mamas.
Respiración: pulmones.
Reproducción: fecundación interna (no ponen huevos).
7. Cuadro sinóptico.
A partir de las diferencias y similitudes de los animales podemos ir 
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“Microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades 
adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo huésped” 
(o sea, en la salud de quien consume ese alimento).

Página 264.
Leemos	y	respondemos
16. La clave dicotómica es una herramienta que se utiliza para clasificar 
a los seres vivos en base a sus características. Consiste en realizar pre-
guntas acerca de la presencia o no de determinadas características. Las 
respuestas orientan hacia el nombre del grupo o subgrupo al que per-
tenece el ser vivo en cuestión.
tificación resultará válida).
17. 

¿Es microscópico?

¿Produce sus propios nutrientes?

¿Tiene esqueleto interno de sostén?

¿Posee branquias?

Animal

Vertebrado

Pez

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Página 265.
En estudio
1. Esqueleto externo, apéndices articulados.
Comparamos dos animales pertenecientes a grupos muy diferentes, 
por ejemplo, un ave y un insecto.
Las preguntas cuyas respuestas están disponibles en el texto nos pueden 
llevar hasta este punto de la clave dicotómica. Buscar mayor especificidad 
puede resultar incomprensible para los estudiantes de esta etapa escolar.
2.	Hacemos un listado de las características de cada grupo de artrópodos

Arácnidos Cuatro pares de patas y dos gan-
chos cerca de la boca (quelíceros).

Arañas, garrapatas, 
escorpiones.

Insectos Subgrupo muy diverso. Tres pares 
de patas, número variado de ante-
nas. Algunos tienen alas y vuelan.

Mariposas, 
escarabajos, 
moscas, hormigas.

Crustáceos Al menos cinco pares de patas y dos 
pares de antenas. Algunos, modifica-
das en pinzas. Algunos son acuáticos 
y otros de tierra firme.

Langostino, 
cangrejo, bicho 
bolita.

Miriápodos Viven en ambientes muy húmedos. 
Se clasifican subgrupos según el nú-
mero de patas por cada segmento.

Ciempiés, milpiés.

3.- Escribimos preguntas que ayudarán a la clave dicotómica

Principales	características Ejemplos

Moluscos Cuerpo blando protegido por una 
cubierta dura (valva o concha, 
en número de una o dos).
Calamares y pulpos no tienen valva.

Caracoles, 
mejillones, 
almejas, 
calamares.

Artrópodos El grupo más numeroso y diverso 
del planeta.
Cuerpo segmentado protegido por 
un esqueleto externo 
(no es hueso).
Patas articuladas.
Incluye cuatro subgrupos:

Arácnidos Cuatro pares de patas y 
dos ganchos cerca de 
la boca (quelíceros).

Arañas, garrapa-
tas, escorpiones.

Insectos Subgrupo muy 
diverso. Tres pares de 
patas, número variado 
de antenas. Algunos 
tienen alas y vuelan.

Mariposas, 
escarabajos, 
moscas, 
hormigas.

Crustáceos Al menos cinco pares 
de patas y dos pares 
de antenas. Algunos, 
modificadas a pinzas. 
Algunos acuáticos, 
otros de tierra firme.

Langostino, 
cangrejo, bicho 
bolita.

Miriápodos Viven en 
ambientes muy 
húmedos. Se 
clasifican 
subgrupos según el 
número de patas de 
cada segmento.

Ciempiés, 
milpiés.

Página 261. 
Comparamos,	describimos	e	investigamos
10. La diferencia fundamental entre las plantas y los animales es 
que estas producen sus propios nutrientes a partir de un gas que se 
encuentra en el aire llamado dióxido de carbono y de la energía que 
proviene de la luz del sol. En este proceso, que se llama fotosíntesis, 
las plantas convierten el gas de la atmósfera en materia para hacer sus 
propias hojas y las otras partes de su cuerpo.
11.	Partes principales de una planta: raíces, tallo, hojas. No todas las 
plantas tienen raíces y tallos; algunas, como los musgos, absorben 
agua a través de sus minúsculas hojuelas.
12.	El zapallito es el fruto de la planta.
La zanahoria es la raíz de la planta.
El repollo es el conjunto de las hojas de la planta.

Página 263.
Comparamos	y	definimos
13.	Los hongos obtienen sus nutrientes de la descomposición de otros 
seres vivos. Primero utilizan unas sustancias que ablandan y transfor-
man la materia de otros seres vivos en sustancias más pequeñas y 
luego absorben estas sustancias para nutrirse.
14.	Algunas bacterias son capaces de producir sus propios nutrientes 
a través de los gases de la atmósfera y la energía del Sol y otras, como 
los hongos, son capaces de descomponer otros seres vivos para obte-
ner sus nutrientes.
15.	Los probióticos o alimentos probióticos son alimentos que contie-
nen cierto tipo de microorganismos vivos que son beneficiosos, por 
ejemplo, para algunas funciones de los intestinos. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, la definición de probióticos es: 
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c.	Verdadera.
d.	Falsa. No todas las plantas tienen flores.
21.	a.	Esponjas. b.	Crustáceos. c.	Hongos. d. Anfibios. e.	Plantas.
22.	a.	Mamíferos: animales vertebrados cuyas hembras tienen mamas.
b.	Plantas vasculares: seres vivos que producen sus propios nutrientes 
y poseen conductos vasculares en sus tallos, hojas y raíces.
c.	Equinodermos: animal cuyo cuerpo está cubierto por unas placas 
duras que forman un esqueleto externo. Además tienen espinas.
d.	Peces: animales vertebrados de vida acuática que respiran a través 
de branquias.
23.	La respuesta a la pregunta a es: se trata de un bicho bolita (crustá-
ceo) porque su cuerpo es duro al tacto.

TIC
¿Cómo	se	estudian	los	microorganismos?
2.	a.	Los microorganismos se denominan así porque miden menos de 
un décimo de milímetro. Como la vista humana no puede ver objetos 
tan pequeños, para poder observarlos, necesitamos microscopios, que 
son instrumentos ópticos que aumentan el tamaño de la imagen.
b.	A finales del año 1600, un óptico holandés llamado Zacharias Janssen, 
que vivió entre los años 1580 y 1638, inventó un microscopio con una 
especie de tubo con lentes en sus extremos. Las imágenes que obtenía 
eran borrosas porque las lentes eran aún de mala calidad. Estos primeros 
microscopios aumentaban la imagen 200 veces. En la actualidad se fabri-
can microscopios que amplían las imágenes hasta 100 millones de veces.
c. Un comerciante holandés, muy curioso e inquieto, llamado Antonie 
van Leeuwenhoek (1632-1723),  perfeccionó el microscopio usando len-
tes pequeñas, potentes y de mejor calidad que las utilizadas por Janssen.

Cap. 3. La diversidad de 
 ambientes aeroterrestres
 (páginas 267 a 280)

Página 267. 
Apertura: Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. El coatí, así como otros animales de la selva misionera, 
no podría vivir en el desierto porque no tiene adaptaciones que le permi-
tan sobrevivir con poca agua. 

Iniciamos el estudio de los ambientes aeroterrestres del pasado. 
Contaremos con la motivación de los estudiantes ya que el estudio del 
pasado implica el estudio de los dinosaurios, que despierta gran curiosi-
dad. También centraremos nuestra atención en los ambientes acuáticos, 
terrestres y de transición y en los biomas de nuestro país. A través de la 
observación y el análisis, podremos descubrir que hay factores que limitan 
el desarrollo de los seres vivos. Por su parte, estos presentan adaptaciones 
morfofisiológicas a los factores limitantes. Estas adaptaciones nos permi-
ten empezar a establecer una idea central de la ciencia biológica, que es la 
relación entre las estructuras y las funciones: existen estructuras que cum-
plen funciones específicas. Los seres vivos tienen ciertas estructuras que 
cumplen determinadas funciones adecuadas a la región donde viven.
Por último, es pertinente estudiar y analizar la acción del hombre en los 
ambientes aeroterrestres para valorar la conservación del medio.

Página 269.
Investigamos	y	respondemos
2.a. Florentino Ameghino fue un naturalista argentino de renombre mun-
dial. Nació el 18 de septiembre de 1854 y falleció el 6 de agosto de 1911. 
Mostró desde muy joven una apasionada inclinación por las ciencias natu-
rales, en especial por la etnografía y la paleontología. Efectuó numerosas 
excavaciones en el subsuelo argentino y, venciendo enormes dificultades 
de orden material, llegó por su propio esfuerzo a reunir la mayor y más 

¿Tiene cuatro pares de patas?  Sí  ARÁCNIDO
                                                          No
¿Tiene tres pares de patas?  Sí  INSECTO
                                                     No
¿Tiene al menos cinco pares de patas?  Sí  CRUSTÁCEO
                                                                          No
¿Tiene un par de patas por cada segmento?  Sí  MIRIÁPODOS
                                                                                   No
4.	Producción personal. A continuación, un ejemplo del tipo de infor-
mación que deberían reunir. 
Camarón:	vive en el mar o en aguas dulces, mide 10-15 mm de longi-
tud y tiene patas pequeñas. Los bordes de sus mandíbulas son fibro-
sos, su cuerpo es comprimido y su cola es bastante larga respecto del 
cuerpo.
5.

¿Es microscópico?

¿Produce sus propios nutrientes?

¿Tiene esqueleto interno de sostén?

¿Tiene el cuerpo 
cubierto de plumas?

Animal

Vertebrado

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Ave

INSECTO

ARTRÓPODO

¿Tiene esqueleto de 
sostén externo?

¿Tiene tres pares de patas?

Esta clave responde apropiadamente a las consignas 6 y 7, aunque 
pueden presentarse variantes en relación con diferentes preguntas 
que pudieran formular los estudiantes.
8.	a.	La variedad de preguntas que se realicen estará en función de la 
importancia que otorguen los estudiantes a las características que dis-
tinguen a los grupos. Algunos pueden detenerse en características del 
cuerpo (morfológicas), otros pueden darle importancia al tipo de res-
piración, a la forma de reproducirse, etc. Comparar los diferentes crite-
rios para establecer clasificaciones es una habilidad cognitiva compleja 
que demandará tiempo y ejercitación.
b.	Seguramente clasifiquen a los artrópodos de la misma manera pero 
con algunas diferencias según las características distintivas que tengan 
en cuenta.

Página 266. 
Reviso y repaso
19.	a.	Clasificación. b.	Microorganismo. c.	Animales. d.	Hongos.
20.	a.	Falsa. Los poríferos no tienen esqueleto y se alimentan a través 
de los poros de sus cuerpos.
b. Falsa Los hongos descomponen la materia en compuestos más sim-
ples y absorben estos compuestos para nutrirse.
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• Algarrobo
• Quebracho
• Guayacán
Animales:
• Oso hormiguero
• Aguará guazú
• Jabirú
• Loros habladores
• Yacaré
Pastizal pampeano
Plantas:
• Pastizales. 
Animales: 
• Hornero
• Venado (solo en áreas protegidas)
• Yaguareté (solo en áreas protegidas)
8.	No hay grandes diferencias entre el clima del bosque chaqueño y 
el pastizal, ya que ambos tienen lluvias suficientes y clima templado.

Página 277.
Leemos	y	respondemos
9. Para protegerse del frío los animales construyen cuevas subterrá-
neas. También el tipo de piel que los recubre, con pelos, les sirve de 
abrigo. A las aves, las plumas también las protegen del frío. En el caso 
de la ballena franca, la protección contra el frío es una gruesa capa de 
grasa que tiene bajo la piel. Algunos animales hibernan.
10. Las plantas en los sitios en donde falta el agua tienen raíces profun-
das que buscan encontrar el agua, como los eucaliptos; hojas carnosas, 
como los cactus, u hojas pequeñas, con lo que evitan la pérdida de 
agua por transpiración.
11. Los animales de color pardo de las regiones áridas se ocultan mejor 
de sus predadores porque su color se confunde con el del paisaje. Así 
resultan menos visibles. Por otro lado, el color claro hace que sufran 
menos el calor porque absorben menos luz solar.

Página 278.
Investigamos	y	discutimos
12.	Noticia sobre represas: http://www.lanacion.com.ar/717152-las-
venas-de-nuestro-planeta
13.	Este artículo plantea la posible realización de una represa sobre el río 
Ayuí, en Corrientes, que conllevaría la inundación de una extensa zona 
de la provincia. El objetivo es proveer agua para el riego de muchas hec-
táreas de plantaciones de arroz. Pero con esta represa se deterioraría la 
biodiversidad de la región, principalmente los humedales.

Página 279.
En estudio
Producción grupal. Se sugiere que el docente guíe la realización de las tareas 
grupales y, especialmente, de las exposiciones. Sería conveniente que, antes 
de comenzar con ellas, reflexionen grupalmente sobre la importancia de escu-
char con respeto las exposiciones de los demás.

Página 280. 
Reviso y repaso
14.	a.	 Falsa, porque es en el agua donde se amortiguan más los cam-
bios de temperatura.	b.	Verdadera.	c.	Verdadera. d.	Falsa, porque la 
principal diferencia es que, en el agua, el oxígeno está disuelto y en 
la tierra está libre en la atmósfera. Además, en la tierra los seres vivos 
desarrollan características que les permiten preservarse de la deshidra-
tación y de los cambios de temperatura y adaptarse a la fuerza de gra-
vedad.
16.	a.	La fauna de la puna está dominada por vicuñas y llamas. b.	La 
vegetación de la selva misionera presenta varios pisos de vegetación. 

importante colección de fósiles conocida en América. Muchas de sus 
publicaciones científicas fueron traducidas a otros idiomas.
b. Los paleontólogos estudian los seres vivos del pasado cuyos restos 
se encuentran como fósiles.
c.	En nuestro país se descubrió la especie Giganotosaurus carolinii, 
cuyos representantes eran reptiles gigantes que vivieron hace 105 
millones de años. También se descubrió el género Argentinosaurus, en 
la Patagonia. Estos animales terrestres son los más grandes que se han 
descripto. Medían hasta 40 metros de largo.

Página 271. 
Relacionamos	y	redactamos
3. Acuático/oxígeno: Los animales acuáticos, como los peces, respi-
ran el oxígeno disuelto en el agua.
Terrestre/gravedad: Los seres vivos de los ambientes terrestres tienen 
características que les permiten soportar la fuerza de gravedad, como, 
por ejemplo, la forma del esqueleto con extremidades para caminar.
Acuático/temperatura: En los ambientes acuáticos la temperatura no 
varía mucho entre el día y la noche ni entre el verano y el invierno.
Humedales/biodiversidad: Los humedales son pantanos, playas y 
esteros, sitios que contienen agua que provee de nutrientes a abun-
dante cantidad y variedad de animales y plantas; por eso se los consi-
dera fuentes de biodiversidad.
4.	En los ambientes acuáticos, las temperaturas no varían mucho entre 
el día y la noche ni entre verano e invierno. Por eso, los seres vivos 
que allí habitan encuentran condiciones favorables para su desarrollo 
durante todo el año. En los ambientes aeroterrestres, los organismos 
tienen la desventaja de tener que soportar diferencias de temperatura 
y variaciones en la disponibilidad de agua. Los humedales son ambien-
tes que ofrecen humedad y condiciones de vida aeroterrestre, como 
oxígeno en el aire; por eso presentan tanta biodiversidad.

Página 273.
Leemos	y	comparamos
[Nota de la autora: En la ilustración de la estepa patagónica aparece 
por error una mulita con el nombre de “carpincho”. La mulita se cría en 
los humedales, no corresponde a la región de la estepa].
5.	

Características/	
ambientes

Selva Puna Estepa	
patagónica

Clima Cálido y húmedo. Seco y 
árido.

Frío, seco y 
ventoso.

Animales Yaguareté, 
puma, coatí, oso 
hormiguero, 
mariposas, tucán.

Chinchilla, 
mulita, 
llama, 
vicuña, 
gato 
andino.

Guanaco, zorro 
gris, puma, 
mara, cuis, 
tuco-tuco, 
piche ciego, 
loica patagónica, 
águila mora.

Plantas Árboles altos 
(araucaria y 
palmeras), árboles 
bajos, helechos, 
orquídeas, claveles 
del aire.

Cardones. Coirón, 
colapiche.

Página 275.
Leemos	e	identificamos
7.	Bosque chaqueño
Plantas: 
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Página 283.
Observamos	y	reflexionamos
2.	a.	Es un sistema de huesos que da forma y sostén a nuestro cuerpo. 
b.	El esqueleto cumple las funciones de proteger ciertos órganos, como el 
corazón, el cerebro y los pulmones, evitando que se golpeen y se dañen, y 
de sostener el cuerpo.
3.	Huesos de la cabeza: parietal y frontal (huesos del cráneo).
Huesos del tronco: clavícula y esternón.
Huesos de las extremidades superiores: cúbito y radio.
Huesos de las extremidades inferiores: fémur y tibia.
4.	La médula espinal está protegida por la columna vertebral. 

Página 285.
Observamos	y	comparamos
5.	Las articulaciones son los sitios donde se unen dos o más huesos. 
6	a.	Verdadera. El cartílago es un tejido blando que recubre al hueso y evita 
su desgaste.
b.	Falsa. La cadera es una articulación móvil.

Página 287.
Observamos	y	realizamos	modelos
7.	Nuestro cuerpo está formado por tres tipos de músculos: músculo 
esquelético, músculo liso y músculo cardíaco.
8.	Los músculos que responden a nuestra voluntad y permiten que nos 
desplacemos se llaman músculos esqueléticos.
9.	Los músculos que cumplen la misma función que el bíceps y el tríceps, 
pero en el miembro inferior, son los isquiotibiales y el cuádriceps.

Página 289.
Observamos,	reflexionamos	y	averiguamos
10.	a.	Articulación bisagra, cúbito y radio, bíceps. 
b.	Articulación móvil, tarso, metatarso y peroné, cuádriceps.
c.	Articulación esférica, húmero, carpos, metacarpos, bíceps.

Página 291.
Reflexionamos	y	averiguamos
11.	Debemos comer alimentos con calcio porque este elemento favorece 
la dureza y resistencia de los huesos.
12.	De los alimentos que ingerimos, los más abundantes en calcio son 
los lácteos, como la leche, el yogur y los quesos. También contienen 
calcio muchas verduras, como la espinaca, y legumbres, como porotos 
y garbanzos.
13.	Prevenimos las lesiones para que no se dañen o rompan nuestros 
huesos (fractura), nuestros músculos (desgarro) o nuestras articulaciones 
(esguince).
14.	Fisura: hendidura longitudinal de un hueso que no produce una dis-
continuidad completa en todo su espesor o circunferencia.
Fractura: es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, 
fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan la elasticidad de este. El 
término es extensivo a todo tipo de roturas de los huesos, desde aquellas 
en que este se destruye amplia y evidentemente, hasta las muy pequeñas 
e incluso microscópicas.

Página 293.

En estudio
1. Lectura y subrayado de ideas principales.
2.	a.	Es una enfermedad que provoca la pérdida del cartílago que recu-
bre las articulaciones móviles, como por ejemplo, las de la cadera y la 
rodilla.
b.	Son células especiales ubicadas en el interior de los huesos que tie-
nen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula de nues-
tro cuerpo, según el lugar donde se las coloque.

c.	El oso hormiguero es un animal típico del bosque chaqueño. d.	Las 
orquídeas son muy abundantes en la selva misionera. e.	En la provincia 
de Buenos Aires predomina el bioma llanura.
17.	b. No pone en peligro de extinción ya que la cría sustentable de 
vicuña permite esquilar vicuñas vivas y permitir el uso de su lana.

TIC
2.	a.	El principal camino para solucionar los problemas ambientales es una 
educación que conduzca a la participación de las nuevas generaciones.
b. Para lograr su propósito la FVSA lleva adelante cursos de capacita-
ción docente y la preparación de materiales educativos que ayudan a 
transmitir ideas, conceptos y valores.
c. La FVSA trabaja apoyando programas como: 
• Diseño de modelos de producción efectivos y sustentables que no 
perjudiquen a la naturaleza para que productores, empresas y comer-
cializadoras los adopten y repliquen, asegurando el cuidado de los 
recursos naturales a largo plazo.
• Trabajo con las empresas para que utilicen responsablemente los 
recursos en sus etapas de producción y comercialización.
• Apoyo a emprendimientos de certificación de pesca y forestación res-
ponsables. 
• Divulgación de prácticas de consumo responsable para que los con-
sumidores cambien sus modos de consumo y colaboren con el cuida-
do del medio ambiente.
• Concientización de los ciudadanos para que conozcan las leyes y pre-
sionen para que se cumplan.
• Educación de niños y jóvenes  para que cambien su manera de rela-
cionarse con el medio ambiente.
• Difusión de información sobre la situación actual del medio ambiente en 
el país entre periodistas, líderes de opinión y medios de comunicación.
d. Se puede participar asociándose, a través de internet o por un telé-
fono que se indica en la página, donando dinero y apoyando los pro-
gramas de la fundación.

Cap. 4. El sostén y el movimiento   
en los seres humanos
 (páginas 281 a 294)

Página 281. 
Aperura: Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. Cuando realizamos un salto como el de la imagen 
o un movimiento que involucra levantar una pierna se ponen en funcio-
namiento de manera conjunta huesos, músculos y articulaciones. En este 
caso, actúan las articulaciones de la cadera y de la rodilla, que son móvi-
les, con los huesos de la cintura pélvica y los huesos de la pierna: el fémur, 
la tibia y el peroné. Los músculos que coordinan el movimiento son los 
abductores, los glúteos, los gemelos y los músculos del pie. 

A través de la observación y el análisis, en este capítulo nos proponemos 
estudiar las estructuras de sostén y  movimiento en los seres humanos. 
Estas complejas actividades que realizan los seres humanos tanto para 
moverse como para desplazarse se basan en estructuras desarrolladas y 
seleccionadas evolutivamente. En este capítulo las estudiaremos, inter-
cambiando ideas y estableciendo relaciones entre ellas.
Un modo de enseñar los conceptos en ciencias experimentales es ir de la 
teoría a la práctica para, luego del análisis de la práctica, retomar la teoría. 
Sin embargo, otra manera de generar el interés por los conceptos es ir de 
las preguntas a las respuestas y, de estas, volver a generar preguntas. De 
este modo, minimizamos la distancia entre teoría y práctica. 
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8.	

MATERIAL ESTADO	(a	la	temperatura	del	ambiente)

Aceite Líquido

Papel Sólido

Oxígeno Gaseoso

Página 301. 
Comparamos	y	explicamos

9.
Con	materiales	conductores	
del	calor

Con	materiales	aislantes

Construcción de un horno. Fabricación de viviendas en luga-
res de temperaturas extremas.

Fabricación de una cubeta para hacer 
hielo.

Fabricación de asas de ollas.

Construcción de un sistema 
de calefacción.

Construcción de puertas de 
hornos.

10. Sí, conviene usar ventanas de doble vidrio en sitios con temperatu-
ras muy altas porque el vidrio es un mal conductor del calor y, al tener 
aire en el medio, impide que el calor se transmita de un sitio a otro.

11.	Un material conductor de la electricidad permite que esta circule a 
través de él; en cambio, un material aislante lo impide 

12. Un circuito eléctrico es un dispositivo por el cual circula la corriente 
eléctrica. En su constitución habrá siempre una fuente de energía eléc-
trica y materiales buenos conductores de la corriente eléctrica. Un cir-
cuito eléctrico es cerrado, es decir, empieza y finaliza en el mismo sitio.

Página 302.
Exploramos	y	sacamos	conclusiones
13.	Podemos utilizar: una cuchara de acero, un tenedor de plástico, 
una tetera de cobre, un caño de cortina de bronce, una taza de por-
celana, un clavo de cobre, un clavo común, un trozo de chapa de zinc, 
una sartén de acero, una bombilla de caña y otra de acero.
a. Objetos que son atraídos por el imán: cuchara de acero, clavo 
común, sartén de acero, bombilla de acero.
b. Objetos que no son atraídos por el imán: tenedor de plástico, tetera 
de cobre, caño de bronce, taza de porcelana, clavo de cobre, chapa de 
zinc y bombilla de caña.
c. Los objetos que fueron atraídos por el imán son los que contienen 
hierro.

Página 303.
En estudio
Mediante esta experiencia se va a estimar la capacidad de conducir 
el calor de tres materiales. Se eligen para eso cucharitas de metal con 
mangos de plástico y de madera. Este diseño experimental contempla 
el uso de cera de vela para evaluar la conducción del calor. En nuestro 
experimento, la cera actúa como un “revelador” del calor que transmi-
te el mango de la cucharita. El calor se transmite desde el agua por el 
metal de la cucharita. Si el material que la constituye es buen conduc-
tor del calor, este fluirá desde el cuerpo de de la cucharita a la cera. La 
cera, al calentarse, se funde y deja de sostener pegados los botones al 
mango de la cucharita. Si el material no es buen conductor del calor, 
no llega calor al mango, la cera no se calienta y, por lo tanto, los boto-
nes quedan adheridos al mango.
En la sección “Analizamos los resultados y realizamos un informe”, 
podemos hacernos la siguiente pregunta: si en el punto 8 se les pide 
que toquen los mangos de las cucharitas, se les pide que registren cuál 

c.	En extraerle las células madre a una persona con artrosis y colocárse-
las en las articulaciones.
3.	y	4. Reflexión personal.

Página 294.

Revisión y repaso 
15.	a.	Huesos. b.	Esqueléticos. c. Cartílago. e.	Fractura. f.	Esguince.
16.	Huesos, articulaciones, móviles, sinovial, músculos, tendones, articular. 
17.	Palabras correctas: a. músculos, b. tendones, c.	cardíaco, d.	reposo, e.	
oxígeno, f.	el brazo, g.	la pierna. 
18.	a.	Pectoral. b.	Caja torácica. c.	Las vértebras. d.	Compacto.

TIC
1.	La osteoporosis es una enfermedad en la que disminuye la densidad del 
tejido óseo. Significa “hueso poroso”. 
2.	Como los huesos están más porosos y frágiles, hay mayor riesgo de 
fracturas.
3.	Las fracturas más comunes son las de muñeca, columna y cadera. para-
Se producen por igual en hombres y mujeres con el aumento de la edad.
4.	El tratamiento requiere una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, 
ejercicios físicos y medicamentos que aumentan la masa ósea.

Cap. 5. Los materiales 
 y sus propiedades
 (páginas 295 a 304)

Página 295. 

Apertura. Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. El cerámico es un material resistente a los golpes y los 
rayones, impermeable, rígido y, sobre todo, de superficie lisa (lo que le per-
mite ser limpiado fácilmente). Esas propiedades lo hacen un material ideal 
para fabricar inodoros.

En este capítulo nos introducimos en el mundo de los materiales. Las carac-
terísticas de los materiales y sus propiedades son las que definen el uso que 
se les dará. A lo largo de la historia, el hombre fue descubriendo e inven-
tando nuevos materiales con diferentes propiedades. Las propiedades de 
los materiales dependen de la composición que tienen y también de su 
estructura. Por ejemplo, puede ser más o menos compacta, como la goma 
de borrar de tinta y de lápiz, la goma de las zapatillas o la goma Eva. También 
dependen del procesamiento, como, por ejemplo, el vidrio con que se 
hacen las ventanas y aquel con que se fabrican las copas. De modo que a los 
materiales podemos analizarlos con distintos criterios: composición, estruc-
tura, procesamiento y propiedades.

Página 297.
Analizamos	y	comparamos
1.	Los globos son de goma porque este material tiene la propiedad de ser 
elástico. 
2.	Porque el plástico es un material que, si bien es rígido, es difícil de romper.
3.	Ventanas, vasos, jarras, botellas, platos, compoteras. Se elije hacerlos de 
vidrio porque este es rígido, soporta el calor sin deformarse, es impermeable 
y transparente, es decir, deja pasar la luz.

Página 299. 
Analizamos	y	relacionamos
6.	Podríamos enfriarlo mucho; en ese caso, el alcohol pasaría al estado sólido.
7.	No; si bien al terminar la gaseosa no queda más líquido, el envase se llena 
de aire, que es la mezcla de gases que ocupa el espacio de la botella.
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res del calor. Podemos frotar un objeto para saber si, puliéndolo, pre-
senta brillo; también presionarlo para comprobar si resiste.
4.	Podemos probar la conducción del calor colocando cucharitas de 
plástico y de metal en un vaso con agua fría y verificar si le transmi-
tieron calor al agua: si se enfrían, son buenos conductores del calor. 
También podemos frotarlos con un paño para verificar si presentan bri-
llo. Podemos mirar a trasluz para comprobar si son transparentes. Otra 
cosa que podemos hacer es tomar diferentes objetos, como botellas 
de plástico, de vidrio y latas metálicas, y tratar de presionarlos para 
comprobar si son resistentes a la presión (si se deforman, no lo son).

Página 309. 
Reflexionamos	y	respondemos
5.	Metalurgia es el proceso por el cual se extraen los metales de las 
rocas que los contienen. Mediante un proceso de calentamiento de las 
rocas, se derriten los minerales metálicos y se los separa de los otros 
componentes de la roca.
6. Los metales que se derriten fácilmente pueden usarse para unir 
otros metales en un proceso llamado “soldadura”. Los que son muy 
duros se usan para armar estructuras, como los puentes, que tienen 
que soportar pesos. 
7.	Objetos elegidos: bombilla (hecha de acero inoxidable), llave (hecha 
de bronce), lata de gaseosa (hecha de aluminio) y rueda de ferroca-
rril (hecha de hierro). a) El acero inoxidable se usa para hacer cubier-
tos y ollas, también para instrumental de cirugía, ya que no se oxida. 
El bronce es duro y sonoro; se lo usa para hacer objetos resistentes, 
como llaves y picaportes, y también para fabricar instrumentos musica-
les. El aluminio es un buen conductor del calor y la electricidad, es livia-
no y resistente; se lo usa para hacer envases porque conduce bien el 
calor, para hacer motores de automóviles porque es liviano y resisten-
te, y también para aberturas de casas, por la misma razón. La rueda de 
ferrocarril es de hierro, que es un metal muy duro y  resistente. El hierro 
se usa para construir estructuras resistentes, también para construir los 
rieles del ferrocarril. 
b)	Propiedades del acero: buen conductor del calor y brillo; propiedades 
del bronce: dureza y sonoridad; propiedades del aluminio: conducción 
del calor y la electricidad; propiedades del hierro: dureza y tenacidad.

Página 311. 
Reflexionamos	y	distinguimos
8.	1. Mezclar arena y distintas clases de arcillas que se sacan del suelo. 
2. Humedecer con agua hasta formar una pasta.	3.	Darle forma con un 
torno. 4.	Cocer la pieza en un horno hasta que los granos de minerales 
se unan entre sí.
9.	Porque la madera proviene del tronco de los árboles, que son seres 
vivos pertenecientes al grupo de las plantas. Y la piedra es un material 
formado por minerales de la corteza terrestre. 
10.	Reutilizar es volver a utilizar un producto. Se lo puede usar sin modi-
ficar y también se lo puede mejorar o restaurar. Si reducimos la produc-
ción de nuevos objetos, reducimos el consumo de recursos naturales 
y energía y contribuimos a preservar el medio ambiente. Reciclar es 
transformar, mediante procesos fisicoquímicos o mecánicos, un mate-
rial o un producto ya utilizado en una nueva materia prima o un nuevo 
producto. De esta forma se aprovechan los desechos.

Página 312.
Reflexionamos	e	investigamos
11.	Sería posible pero no útil porque, como la mayoría de los plásticos 
no soportan el calor, se derretiría al fuego.
12.	Plástico: adj. Dicho de ciertos materiales sintéticos: que pueden 
moldearse fácilmente y en cuya composición entran principalmen-
te derivados de la celulosa, proteínas y resinas (Diccionario de la Real 
Academia Española).

sienten más caliente y cuál menos caliente, ¿por qué usamos la cera? 
¿Por qué no estimamos solo con nuestra percepción, con el tacto?
La respuesta a esto es: porque es posible que no todos sientan igual. Es posi-
ble que haya diferencias en el tacto, en la percepción. Para evitar que el resul-
tado no dependa solo de nuestros sentidos, usamos la cera de la vela.

Página 304. 
14.	a.	Energía. b.	Materia. c.	Cambio de estado. d. Hierro. e.	Aislante tér-
mico.
15.	Palabras correctas: a. la goma, b.	el hierro, c.	el acero, d.	el plástico, 
e.	el vidrio, f.	la plata.
16.	a.	Falsa. Los imanes atraen cualquier objeto que contenga hierro. b.	
Falsa. Conviene que los envases de helado estén hechos de un aislante 
térmico. c.	Verdadera.
17.	a.	Se calienta toda la cuchara porque los metales son buenos con-
ductores del calor. b.	Se calienta solo el extremo de la cucharita que 
quedó sumergido porque el plástico es un mal conductor del calor.
18.	No nos parece buena idea construir una casa de metal porque, 
como los metales son buenos conductores del calor, la casa sería muy 
caliente en verano y muy fría en invierno.

TIC
Diseño	ecológico
2. Se trata de investigar sobre la potencialidad de materiales nuevos o 
conocidos para fabricar productos de diseño sustentable.
3.	a.	Fieltro: es un textil no tejido que se produce mezclando, conden-
sando y presionando fibras de lana. Las fibras forman la estructura de 
la tela. Mientras que algunos tipos de fieltro son muy suaves, otros son 
suficientemente resistentes como para formar parte de ciertos mate-
riales de construcción.
b.	El fieltro es suave, durable, antiestático, amortiguante, aislante térmi-
co y biodegradable.
c.	Usos: como aislante de paredes, por su propiedad de aislante tér-
mico y acústico; en indumentaria, por su bajo peso y por ser aislante 
térmico; en fundas de aparatos eléctricos, por su suavidad, que evita 
daños por roces y por su propiedad antiestática.

Cap. 6. Familias de materiales   
 fabricados
 (páginas 305 a 314)

Página 305.
Apertura. Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. En la imagen hay objetos de metal, de madera, de 
plástico y de goma.

Como enfoque didáctico, para contextualizar la enseñanza del pro-
cesamiento y el uso de los materiales en función de sus propiedades, 
será oportuno y pertinente presentar los materiales por sus implican-
cias en la vida cotidiana. Esto es posible dada la riqueza de información 
disponible sobre el uso de los materiales.

Página 307. 
Reflexionamos	y	respondemos
2.	1.	Conducción del calor y la electricidad (metales). 2. Resistencia 
a los golpes y a la presión (plásticos). 3. Brillo (metales pulidos).	4.	
Transparencia (vidrios). 5.	Soportan altas temperaturas (muchos cerá-
micos). 6. Fragilidad (cerámicos).
3. Si tocamos un objeto metálico que ha sido puesto al fuego, casi con 
seguridad nos quemaremos, pues los metales son buenos conducto-
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transformamos la arena.

Página 319. 
Investigamos	y	reflexionamos
4.	Los más comunes son los obtenidos de girasol, oliva (aceitunas) y 
maíz.
5.	Porque se encuentra naturalmente en ciertos vegetales.
6.	En los pasos 1 y 2 no se produce un nuevo material, solo se transpor-
ta. En los pasos 5, 6 y 7 no se produce un nuevo material, se transforma. 

Página 320. 
Averiguamos	y	reflexionamos
7. Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por 
procesos naturales a una velocidad similar o superior a la de consumo 
por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la energía 
hidroeléctrica son recursos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. 
Productos como la gasolina, el carbón, el gas natural, el diésel y otros deri-
vados de los combustibles fósiles no son renovables, es decir, se agotan.
8.	Todos los elementos de plástico o de metal se fabrican a partir de 
recursos no renovables y es siempre conveniente averiguar cómo reci-
clar cada material para poder reutilizarlo.

Página 322. 
Reviso y repaso
9. a.	Artificial. b.	Natural. c.	Natural.
10. a. Arena, carbonato de sodio y caliza. b.	Residuos. c. Gas natural. 
d. Animal.
11. a.	Verdadera. b. Falsa, en las industrias químicas se fabrican mate-
riales artificiales. c.	Verdadera. d.	Verdadera.
12. a.	¿Qué se obtiene a partir de la planta de maíz? b.	¿Qué podemos 
hacer para que no se agoten los árboles por la tala? c.	¿En que lugares 
se transforman, tratan y procesan los materiales naturales? d.	¿Qué son 
los materiales artificiales?
13. a. Gasoducto. b.	Polietileno.
14.	a.	Principalmente con gas natural. b. Porque no se mezcla con 
otros materiales para formar el producto.

Cap. 8. Las fuerzas
 (páginas 323 a 332)

Página 323.
Apertura. Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. Una fuerza es toda acción que se realiza sobre un cuer-
po para que este modifique su posición o su forma.
 
En este capítulo estudiaremos las fuerzas y sus acciones, los efectos de las 
fuerzas y sus consecuencias. Los ejemplos están a la vista y son múltiples. 
De hecho, la actividad de juego incluye, la mayoría de las veces, conjuntos 
de fuerzas en acción. Este análisis de las fuerzas en los juegos, o en la sim-
ple acción de caminar, nos puede conducir a las primeras preguntas sobre 
qué son las fuerzas y qué implican sus efectos. En la apertura vemos niños 
jugando, poniendo en evidencia la fuerza que hace cada uno en su par-
ticipación en el juego. También vemos que el agua se mueve. El agua se 
mueve por la fuerza que ejerce el viento sobre su superficie. El viento es aire 
en movimiento. Como vemos, hay una relación de fuerzas y movimientos 
en todo nuestro entorno. Esta es la ocasión de analizarla, estudiarla y expe-
rimentarla.

Página 325.
Observamos,	reflexionamos	y	representamos
2.	La acción de una fuerza puede tener varios efectos: a) poner en 
movimiento un objeto como una pelota, por ejemplo; b) modificar la 

Página 313.
En estudio
Como en todas las actividades experimentales, les solicitaremos que 
elaboren conjeturas, predicciones o hipótesis antes de cada ensayo. 
Eso les permitirá contrastar sus resultados y evaluar si la predicción 
tenía fundamento o si omitieron contemplar alguna situación.
Además, pediremos  una descripción minuciosa de cada fenómeno 
observado, con el esquema de la situación anterior y posterior al ensa-
yo, en cada caso.
Luego de realizar a conciencia estos dos procedimientos cognitivo-lingüís-
ticos, buscarán las explicaciones pertinentes, con nuestra ayuda docente.

Reflexionamos,	investigamos	y	dialogamos
13.	Los ladrillos de plástico reciclado se usan para la construcción de 
casas que mejoran la calidad de vida de muchas personas que vivían 
en condiciones precarias.
14.

Botellas	plásticas
Envoltorios	de	alimentos

Masa	duradera

Pila	de	ladrillos

Cemento	portland

Agua

Se tritura Se mezcla

Se deja reposar

Se trata

15. Producción grupal.

Página 314.
Reviso y repaso
16.	a.	El oro es un metal. b.	Porque es buen conductor del calor y la 
electricidad, es dúctil y maleable, se lo puede derretir para moldearlo. 
17.	a.	Falsa. b.	Verdadera. c.	Verdadera. d.	Verdadera.
18.	a.	Los materiales transparentes. b.	Deformar y romper. c.	Es capaz 
de soportar el calor sin cambiar.	d. Los metales.	e.	El cobre y el alumi-
nio.
19.		b.	¿Qué son los abrasivos?  
20.	a.	Opacos. 	b. Metalurgia. c. Derretir. d.	Poroso.

Cap. 7. El origen de los materiales
 (páginas 315 a 322)

Página 315.
Apertura. Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. La lana que se ve en la fotografía está compuesta por 
fibra de lana y por acrílico, un material natural y otro artificial.

Página 317. 
Reflexionamos	y	respondemos
2.	 No, es artificial. El vidrio se produce mezclando y transformando 
materiales naturales. La materia prima del vidrio es la arena.
3.	La purificamos porque eliminamos piedritas que no son arena y no 
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Reglas	
del	
juego

Puede participar un número variable de jugadores. No más 
de 6 y, al menos, 2. Se dispondrá de una “cancha” que será 
de tierra de superficie lisa y donde se puedan hacer aguje-
ros, que será el sitio ganador. Cada jugador tirará, por orden, 
sus bolitas hasta aproximarse lo más posible al hoyo obje-
tivo o introducir la bolita en él. El jugador que introduzca la 
bolita en el hoyo gana y se lleva de premio las bolitas de los 
contrincantes que estén a un palmo de distancia del hoyo.
Es válido desplazar sus bolitas de las proximidades del hoyo 
a fin de no perderlas.

Nombre	
del	juego

Bolitas

Lo	que	
con	
ciencia	
sabrás

La dirección en que debe ejercerse la fuerza sobre la bolita 
para lograr el objetivo.
El sentido que deberá tener esa fuerza.
La intensidad que necesita tener la fuerza para que la bolita 
llegue “justo” al hoyo y no más allá o se quede “corta”.
La intensidad que debe tener la fuerza si lo que quiero no 
es llegar al hoyo sino desplazar las bolitas de las proximida-
des del hoyo.
La intensidad que debe tener la fuerza si las bolitas que 
quiero desplazar son de vidrio, de cerámica o de acero.
La fuerza de rozamiento que ejerce la tierra sobre el despla-
zamiento de mi bolita hasta llegar al hoyo.
El sentido y la dirección en que saldrá disparada la bolita 
que desplace con el choque de mi bolita.

Esque-
ma	de	
fuerzas

Es interesante aquí hacer un esquema de un “partido de bo-
litas” y, sobre él, realizar el esquema de las fuerzas en juego. 
Se recomienda, antes de la realización de esta ficha, hacer 
un breve partido experimental donde tanto jugadores 
como observadores estén atentos a los desplazamientos 
que se producen.

Comen-
tarios

De los contenidos puestos en juego en el partido de bolitas 
hay algunos evidentes y otros no evidentes. En relación con 
las fuerzas y sus acciones, las fuerzas causan desplazamientos 
y transferencia de movimientos, rompen la inercia de algunas 
bolitas y transfieren total o parcialmente el movimiento de 
una bolita a otra. En relación con las fuerzas no evidentes, 
todos y cada uno de los objetos están siendo afectados por 
la fuerza de gravedad, de modo que cuando hacemos el 
esquema de fuerzas, no solo debemos contemplar la fuerza 
ejercida sobre la bolita por nuestros propios dedos, sino 
también la fuerza de gravedad, que afectará a la inercia que 
debemos vencer para desplazar una bolita de lugar.

En esta etapa podemos repartir el trabajo de los estudiantes y asignarles 
tareas en la organización de la kermés, la ejecución, la observación y la 
redacción de informes para completar las fichas de cada juego. También 
puede asignarse un equipo encargado de cada juego que dará un infor-
me a sus compañeros, a manera de relato deportivo de los detalles ocurri-
dos, por ejemplo: “Manuel no pudo lograr el premio porque, si bien lanzó 
su bolita con una fuerza de suficiente intensidad, había una hormiga en 
la trayectoria de la bolita que incrementó el rozamiento y, además, la des-
vió de la trayectoria. Manuel solo consiguió el segundo puesto”. De esta 
manera, además de apropiarse de los contenidos conceptuales, estamos 
ayudando a los estudiantes a adquirir lenguaje específico.

dirección de un movimiento; c) detener un movimiento y d) producir 
deformación en algún objeto.
3.	a.	 Fuerzas de igual dirección e intensidad pero de sentidos opuestos.

b. Fuerzas que tienen igual intensidad y distinta dirección.

Página 327.
Conversamos	y	explicamos
4. No es posible el movimiento continuo porque siempre hay rozamiento. 
La fuerza de rozamiento frena al objeto que se mueve hasta que este se 
detiene. Si no existiera rozamiento, sería posible el movimiento continuo.
5.	Fuerzas que cambian la dirección del movimiento: el golpe de una 
raqueta de tenis sobre la trayectoria de la pelota y un manotazo a una 
pelota de fútbol por parte de un arquero que evita un gol en su arco. 
Fuerzas que deforman: un automóvil que choca contra una columna. 
La fuerza deforma la chapa de la carrocería del auto. Lo mismo ocurre 
cuando comprimimos una lata de gaseosa para disminuir su volumen 
antes de desecharla.

Página 329.
Comparamos	y	reconocemos
6.	La característica que diferencia a las fuerzas a distancia de las de con-
tacto es que las primeras no necesitan estar en contacto con el objeto 
sobre el cual se ejerce la fuerza. Las fuerzas a distancia pueden ser de 
atracción o de repulsión. Ambas fuerzas pueden producir movimiento y 
ambas se ven afectadas por la fuerza de rozamiento.
7.	a.	Falsa. b.	Falsa.

Página 330.
Reflexionamos	y	evaluamos
8.	a.	Verdadera. b.	Verdadera. c.	Falsa.
9. La fuerza de gravedad hace que todos los objetos sean atraídos hacia 
el centro de la Tierra.

Página 331
En estudio
Es una excelente oportunidad para aprender jugando porque se trata 
de experimentar, aplicar los conceptos aprendidos y explicar a otros 
compañeros cómo actúan las fuerzas. Este será un aprendizaje en con-
texto y tiene características muy eficaces a la hora de enseñar los con-
ceptos, ya que los contextos traen la ciencia a la vida cotidiana, moti-
van, dan sentido a los conceptos y abren la posibilidad de establecer 
vínculos con otros contenidos. 
Por otra parte, hay un objetivo social y lúdico, lo que estimula el trabajo 
en equipo y la organización.

Nombre	
del	juego

Bolitas
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Página 337. 
Investigamos	y	respondemos
4.	La Tierra tiene una forma esférica achatada en los extremos. Esta 
forma se llama “geoide”, que significa “con la forma de la Tierra”.
5.	Los navegantes se orientan mediante un instrumento llamado “brú-
jula” que tiene una aguja que señala el norte magnético de la Tierra, 
porque es atraída por este.
6.	Galileo no solo inventó el telescopio. Había estudiado matemática, 
física y astronomía, de modo que tenía muchos conocimientos, y reali-
zó diversos inventos. El movimiento periódico del péndulo le dio la idea 
de utilizarlo para medir el tiempo y, así, inventó el pulsómetro. También 
inventó la bomba de agua, que funcionaba por diferencia de presiones, 
como las bombas actuales; el termoscopio, un aparato que permitía 
comparar las diferencias entre el calor y el frío, y la balanza hidrostática.
Página 339. 
Leemos	y	completamos
7.	a.	Rotación, 24, traslación, órbita, 365.  b. Traslación, eje, terrestre, cuatro.

Página 340.
Investigamos	y	discutimos
8.	Todos los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de otro de 
mayor tamaño. En eso se parecen los satélites naturales a los artificiales.
9. Los satélites artificiales son construidos por el hombre y lanzados al 
espacio con el objetivo de estudiar los astros. Los ingenieros y tecnó-
logos que construyen satélites determinan alrededor de qué planeta 
girarán, según el estudio que deben realizar.
10.	Los satélites artificiales otorgan grandes beneficios porque permi-
ten realizar estudios meteorológicos, emitir y recibir señales de teleco-
municación, conocer el aspecto, composición y temperatura de otros 
planetas, entre otras cosas. Pero tienen el inconveniente de que, al fina-
lizar su misión, se convierten en “chatarra cósmica” y siguen orbitando 
alrededor de los cuerpos celestes.

Página 341.
En estudio
Representaremos los tamaños relativos de la Tierra, el Sol y la Luna. 
Realizaremos un modelo, puesto que los modelos son representacio-
nes de la realidad. En este caso, cabe preguntarnos acerca de la necesi-
dad de realizar una representación. ¿Por qué no es posible trabajar con 
el sistema real? Cuando recurrimos al uso de modelos es debido a la 
imposibilidad de traer a la clase el sistema real, ya sea por su gran mag-
nitud, como en el caso del Sistema Solar, o por su diminuto tamaño, 
como en el caso de los microbios o de los átomos.
Estas representaciones nos permiten elaborar conjeturas acerca de los 
movimientos de la Tierra alrededor de su propio eje y alrededor del Sol. 
Además, podemos visualizar las diferencias de tamaños relativos de la 
Tierra, el Sol y la Luna. También analizaremos, a partir de la observación 
de nuestras representaciones, los movimientos de la Luna alrededor de 
la Tierra y, finalmente, al elaborar las explicaciones, podremos organizar 
la información que nos brindó el modelo.

Página 342. 
Reviso y repaso
11.	a.	Sol, Sol, estrella , apta, 15 °C.
b.	Luna, satélite, traslación, Bariloche, sal, climático. 
12.

Planetas	interiores Planteas	exteriores

Mercurio Júpiter

Venus Saturno

Tierra Urano

Marte Neptuno

Página 332. 
Reviso y repaso
10.	

a.	Pegar con la paleta a una pelota de tenis de mesa. C

b.	Hacer un bollito de papel. D

c.	Atajar un objeto que se está cayendo. B

d.	Patear una pelota contra la pared.	A

11.	A distancia. Por contacto. A distancia.
12.	a.	Cuando empujamos una caja hay más de una fuerza en acción 
(la que ejercemos nosotros sobre la caja y la de gravedad). b. Volvemos 
a caer al suelo luego de dar un salto porque la fuerza de gravedad nos 
atrae hacia el suelo. c.	Cuando amasamos y le damos forma a la masa 
estamos aplicando una fuerza de contacto. d.	Los imanes que pone-
mos sobre la puerta de la heladera quedan sostenidos por una fuerza a 
distancia llamada fuerza magnética.
13.	Esquema	1:	Fuerza perpendicular al papel, en sentido hacia abajo, 
representa a la fuerza de gravedad que atrae el papel hacia abajo.  
Esquema 2: Fuerza perpendicular al papel, de igual intensidad que 
la anterior, en igual dirección pero en sentido opuesto: hacia arriba. 
Anula a la fuerza de gravedad y detiene al papel.

TIC
www.mpc.org.ar
1.	Se llama “Prohibido no tocar” porque es un museo participativo y 
tiene exhibiciones interactivas.
2.	Queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funciona en el 
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, 1º y 2º pisos.
3.	En las salas “Fuerzas de la Naturaleza” y “Mecánica” se pueden ver videos 
y leer comentarios acerca de las fuerzas, sus efectos y consecuencias.

Cap. 9. La Tierra
 (páginas 333 a 342)

Página 333. 
Apertura. Mi lupa de científico
1. Respuesta modelo. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Aunque 
no lo parezca, es una estrella enana. La estrella más cercana al sistema 
solar se llama Próxima Centauri y se encuentra a 40 billones de kilóme-
tros de la Tierra. 

El estudio de la Luna, los planetas y las estrellas ha sido, a lo largo de la histo-
ria, profundo y abundante. Desde la Antigüedad la ubicación de los astros en 
la esfera celeste ha sido utilizada como guía para explicar y predecir fenóme-
nos como la crecida de los ríos, las cosechas y los nacimientos. Estas obser-
vaciones también permitieron elaborar el calendario que hoy conocemos.

Página 335. 
Comparamos	y	resolvemos
2.	Los planetas interiores son los que están más cerca del Sol; son 
planetas rocosos, formados por material sólido. Se trata de Mercurio, 
Venus, Tierra y Marte. Los planetas exteriores, en cambio, están com-
puestos en su mayor parte por gas; son gigantes en relación con los 
interiores.
3.	La Tierra es un planeta rocoso.
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Página 347. 
Leemos	información	y	producimos	textos
8.	Producción personal.
9. Porque hace muchísimos años los continentes estaban unidos, con-
formando un gran y único territorio. Luego, debido a los movimientos de 
las placas tectónicas, se fueron separando. Los fósiles de seres vivos que se 
desarrollaron cuando los continentes estaban unidos quedaron tanto en un 
continente como en el otro.

Página 350. 
Leemos	e	interpretamos
10. El proceso externo resultante de la acción de los subsistemas 
terrestres en la geosfera se denomina erosión.
11.	Erosión fluvial: es la que se produce cuando el agua corre y va formando 
surcos en la superficie terrestre. A veces esos surcos son tan profundos que 
pueden formar valles. Erosión biológica: es la causada por la acción de los 
seres vivos. La acción de las raíces de los árboles y el pisoteo de los animales 
causa el desprendimiento de rocas, la formación de polvos y el desgaste de 
la superficie terrestre. Erosión eólica: es la acción del viento, que traslada pol-
vos, pedacitos de roca, arcillas y arena. Erosión marina: es la producida por las 
olas del mar que, hacen chocar las rocas convirtiéndolas en arena.
12. Las montañas más recientes son más altas porque no han sufrido 
tanta erosión como las más antiguas.

Página 351.
En estudio
Con esta simulación, se busca que los estudiantes comprendan el 
proceso del movimiento de las placas tectónicas y la generación de 
plegamientos que dieron origen a la forma de la corteza terrestre.
 
Releemos	y	respondemos
13.	Una construcción sismorresistente es un tipo de construcción que 
no se derrumba si hay un sismo.
14. En regiones con actividad sísmica, no se deben colocar estanterías 
altas porque, en caso de sismo, los objetos de los estantes caen y cau-
san daños.

Página 352. 
Reviso y repaso
15.	a.	Verdadera. b. Verdadera. c. Falsa. d. Falsa.
16.	a. Corteza, dura. b. Dos, líquido. c.	Geosfera.
17. a. Deriva continental. b.	Tectónica de placas.
18. Erosión marina, erosión eólica.
19. Erosión eólica  viento. Erosión fluvial  ríos y arroyos. Erosión 
marina  olas del mar. Erosión glaciar  glaciares.
20. a. Sílice. b. Sí. Incandescente.

TIC
2.	a. Erosión hídrica y eólica. 
b. En la zona de Entre Ríos, la erosión hídrica se debe al relieve ondu-
lado, la intensidad de las lluvias de verano y otoño, la baja capacidad 
de infiltración de los suelos arcillosos y la agricultura convencional. En 
la Región Pampeana, en cambio, las causas de la erosión eólica son 
la falta de rotaciones de cultivos, el uso reiterado de implementos de 
labranza inadecuados, el sobrepastoreo de campos naturales y culti-
vos, la deforestación sin planificación previa y el laboreo de tierras no 
aptas para la agricultura.
c. Las zonas afectadas por la erosión marina son las cercanas al mar.

13.	a.	Verdadera. b.	Falsa. Los puntos cardinales están relacionados con el 
movimiento de rotación de la Tierra. c. Verdadera. d.	Verdadera. e.	Falsa. En 
primavera los días y las noches tienen prácticamente la misma duración por-
que la luz solar llega de la misma manera a los dos hemisferios.
14.	a.	Verdadera. b.	Verdadera. c.	Verdadera. 	d.	Falsa. Júpiter es 11 veces más 
grande que la Tierra.	e.	Falsa. La temperatura media de la Tierra es de 15 °C.

TIC
1. El Planetario comenzó a idearse en 1958 por iniciativa del concejal socialis-
ta José Luis Penna y del secretario de Cultura Aldo Cocca.
2.	La primera función se realizó el 13 de junio de 1967.
3.	El Planetario es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires y promueve la divulgación de la astronomía a través 
de espectáculos didáctico-recreativos.
4.	Otras actividades que se realizan allí son cursos de astronomía, exposicio-
nes y espectáculos.

 Cap. 10. El sistema Tierra
 (páginas 343 a 352)

Página 343. 
Apertura. Mi lupa de científico
1.	Respuesta modelo. La temperatura de la lava apenas sale es altísima: puede 
estar entre 700 °C y 1.200 °C (¡entre siete y doce veces más caliente que el 
agua hirviendo!). Por ello, se ve brillante y rojiza: está incandescente.
2.	Respuesta modelo. Los gases, algunas rocas y la lava que salen a la superfi-
cie durante la erupción de un volcán provienen del interior de la Tierra. Otros 
materiales son partes que se rompen del mismo volcán.
3.	Respuesta modelo. La fotografía tomada luego de la erupción es la más 
grande. En ella se notan las cenizas suspendidas en el aire.

En este último capítulo vamos a abordar el estudio de nuestro planeta 
como un gran conjunto formado por partes relacionadas entre sí.

Página 345.
Reflexionamos	y	respondemos
4. Un subsistema terrestre es una de las partes que forman la Tierra. El 
subsistema del suelo se llama geosfera; el del agua es la hidrosfera; la 
capa de gases que rodea a la superficie terrestre es la atmósfera; y el 
subsistema de los seres vivos es la biosfera.
5.	Se dice que la biosfera no está presente en toda la Tierra porque hay 
sectores, como las grandes alturas de la atmósfera y los sitios muy pro-
fundos de la Tierra, que no son propicios para el desarrollo de la vida.
6.	La característica fundamental que define a la hidrosfera es el conte-
nido de agua. Tanto el agua en estado líquido de océanos, mares, ríos, 
lagos, arroyos, bañados y esteros como el agua en estado sólido de los 
glaciares y los polos conforman la hidrosfera.
7.	Razones por las cuales la atmósfera favorece el desarrollo de los 
seres vivos: 
• Contiene oxígeno que los animales respiran.
• Contiene dióxido de carbono con el que las plantas elaboran sus 
nutrientes.
• Contiene gases que permiten que la temperatura de la superficie 
terrestre sea templada.
• Los gases de la atmósfera absorben ciertos rayos solares que serían 
dañinos para los seres vivos.
• Protege a la superficie terrestre de los meteoritos.
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1.	Lean	el cuadro conceptual de la página 247 de su libro y respondan	oralmente.

a. ¿Los cuadritos que salen con flechas del centro del cuadro son características de los seres vivos 
o son ejemplos de seres vivos? 

b. ¿Cómo se dieron cuenta?

2. Con la información del cuadro, agreguen	los datos que faltan en el siguiente texto.

1.	Completen	el siguiente cuadro con la información de las páginas 248 y 249.

Ficha
1

Ficha
2

Las funciones vitales de los organismos

Los ambientes aeroterrestres

Capítulo 1

Capítulo 1

Los seres vivos se distinguen de otros componentes del ambiente porque solo ellos tienen ciertas 

características, que pueden resumirse en siete funciones vitales. Una de ellas es que todos los 

seres vivos  , es decir, intercambian con el medio gases como el 

oxígeno, que necesitan para obtener energía para vivir. Otra fuente de energía de los seres vivos 

son los alimentos, por lo tanto, todos los seres vivos se . 

Como resultado de la respiración y la nutrición, se producen desechos. La función de eliminar 

estos desechos es la .

Con el paso del tiempo los seres vivos   

y se  . Cuando son adultos, además, pueden  , 

es decir, dejar descendencia.

Los seres vivos también se  , por ejemplo, un puma puede correr 

en busca de alimento y una planta crecer en dirección a la luz del sol. Esta característica está en 

relación con la  ante los estímulos.

Ambiente   
  

Características  
Bosque andino patagónico Puna andina

Temperatura

Disponibilidad de agua

Vegetación

Fauna

Fichas fotocopiables de Ciencias Naturales
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Ficha
1

Capítulo 1

1. Cada grupo de seres vivos tiene características que lo diferencian de los demás. Las siguientes 
características están mezcladas. Léanlas con atención y anoten a qué grupo corresponde cada una.

• Casi todos pueden ser observados a simple vista. 

• Producen sus propios nutrientes. 

• La mayoría no pueden observarse a simple vista. 

• Se alimentan de otros seres vivos. 

• Son organismos descomponedores. 

• Algunos son descomponedores, otros producen su alimento y otros se alimentan de seres vivos. 

2.	Ordenen las características que clasificaron en el siguiente cuadro.

Ficha
3

La clasificación de los seres vivos
Capítulo 2

Seres vivos

Animales Plantas Hongos Microorganismos

1. Subrayen	las afirmaciones correctas.

a. Los animales que poseen estructura interna de sostén se denominan vertebrados. 

b.	Los hongos son capaces de producir su propio alimento.

c. Todas las plantas se reproducen por medio de semillas. 

d. Los moluscos son animales con estructura interna de sostén. 

e. Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos son animales vertebrados. 

f.	 No todos los hongos tienen forma de sombrero.

g. La mayoría de las plantas son verdes porque poseen una sustancia de ese color llamada clorofila. 

h.	Los protozoos son microorganismos, pero se pueden ver a simple vista.

Ficha
4

Animales, plantas, microorganismos y hongos
Capítulo 2
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Capítulo 3

Capítulo 3

Ficha
5

Ficha
6

1.	Redacten un texto sobre la época de los dinosaurios utilizando los datos subrayados.

1.	Lean las páginas 270 y 271, y respondan.

a. ¿Cuáles son los tres grandes grupos de ambientes?
b.	¿Qué características tiene cada uno de ellos?
c.	¿Cuáles son los subgrupos de ambientes de transición mencionados en el texto?
d.	¿A qué tipos de ambientes acuáticos se hace referencia?

2. Teniendo en cuenta las respuestas de la actividad 1, completen el siguiente cuadro conceptual.

Ambientes aeroterrestres del pasado

Tipos de ambientes

Hace mucho tiempo, aproximadamente hace 200 millones de años, el 
paisaje de la Argentina era muy diferente del que conocemos hoy. Había 
muchos árboles parecidos a pinos, que servían de alimento a dinosau-
rios. En aquella lejana época, llamada período Jurásico, los dinosaurios 
eran muy numerosos. Algunos pesaban como 10 elefantes y eran veg-
etarianos, mientras que otros, carnívoros, eran más pequeños y rápidos. 
En este período también vivieron algunas aves y mamíferos pero, como 
había tantos dinosaurios, los otros grupos de animales tenían poco espa-
cio y alimento para desarrollarse y poblar los ambientes.

Fichas fotocopiables de Ciencias Naturales

AMBIENTES

pueden ser

pueden 
ser de

pueden ser
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1.	Completen el siguiente esquema sobre los huesos.

1.	Completen las oraciones y el esquema.

a. Los músculos permiten el trabajo coordinado de  y 

b.	Se clasifican en  grandes grupos. 

Ficha
7

Ficha
8

Huesos y articulaciones

Músculos

Capítulo 4

Capítulo 4

LArgoS CorToS PLANoS

huESoS

Movimientos: 

Movimientos: 

Movimientos: 

MúSCuLoS

2.	Completen el cuadro.

Movimientos en una dirección. 

Ejemplos: 

Movimientos:  

Ejemplos: 

Movimientos:  

Ejemplos: 

Tipos de 
articulaciones
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1.	Lean	el texto “La conducción del calor” y resuelvan las consignas que siguen. 

a.	Separen	el texto en párrafos utilizando corchetes.
b.	Lean cada uno de los párrafos y subrayen las ideas principales.
c. En sus carpetas, escriban las ideas subrayadas en los párrafos dos y tres. Deberán usar la puntuación 
adecuada y colocar las mayúsculas que correspondan. 

2.	Lean el texto “La conducción de la electricidad” y resuelvan las consignas que siguen.  

a.	Separen el texto en párrafos utilizando corchetes.
b.	Lean cada uno de los párrafos y subrayen las ideas principales.
c.	Relean el párrafo cuatro y expliquen qué es un circuito eléctrico.

1.	Completen el cuadro.

Ficha
9

Ficha
10

Los materiales conductores del calor y de la electricidad

Los materiales magnéticos

Capítulo 5

Capítulo 5

Fichas fotocopiables de Ciencias Naturales

MATERIALES

Sin propiedades magnéticas Con propiedades magnéticas
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Ficha
11

Ficha
12

Las características de los materiales

Familias de materiales

Capítulo 6

Capítulo 6

1.	Vuelvan	a	leer el texto la página 306 de su libro, y completen las siguientes oraciones con los concep-
tos en recuadro.

ásperas             táctiles             lisos             opacos             transparentes 

Las características  son aquellas que notamos al tocar un mate-

rial. Por ejemplo: el aluminio y el vidrio son  y las tejas son 

.

Entre las características visuales podemos clasificar a los objetos en  

y   según se pueda ver a través de ellos o no.

1.	Recorten de diarios y revistas imágenes de elementos para ejemplificar cada una de las familias estudiadas. 
Péguenlos en las filas correspondientes del siguiente cuadro.

Metales

Cerámicos

Plásticos
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1.	En el acróstico están incluidos los conceptos más importantes del capítulo. Redacten con sus palabras 
una definición para cada palabra.

Ficha
13

El origen de los materiales
Capítulo 7

11.

1. M I N E r A L

2. r E N o V A B L E S

3. N A T u r A L E S

4. V E g E T A L

5. P r o C E S o

6. A N I M A L

. S A L

8. S u E L o

9. A r E N A

10. g A S

Fichas fotocopiables de Ciencias Naturales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Capítulo 8

Capítulo 8

1.	Lean el texto “¿Cómo se representan las fuerzas?” y respondan: ¿qué nombre reciben las flechas 
utilizadas para representar las fuerzas?

2.	Nombren las características de las fuerzas.

 

3.	Expliquen cómo se representa cada una de las fuerzas.

Sabrina y Agustín hicieron la siguiente experiencia: acercaron un clavo a un imán y se produjo una fuerza 
de atracción. Después acercaron un tornillo al clavo y este continuó ejerciendo la fuerza de atracción. Lo 
mismo sucedió cuando acercaron un alfiler. 
Los chicos investigaron que la acción magnética del imán se transmite a otros objetos formando una 
cadena.

1.	Prueben con un imán y marquen qué objetos pueden sumarse a la cadena magnética:

 Moneda

 Clip metálico

 Aro para carpeta

2.	Dibujen en sus carpetas la “cadena magnética” agregando el objeto señalado en la pregunta anterior.

Ficha
14

Ficha
15

Las características de las fuerzas

La fuerza magnética
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Capítulo 9

Capítulo 9

1.	Completen el siguiente cuadro comparativo sobre los planetas. Esta forma de organizar la información 
permite destacar las similitudes y diferencias entre los objetos en estudio, en este caso, los planetas 
interiores y exteriores.

1.	Ubiquen los siguientes conceptos en el cuadro de acuerdo con el movimiento con el cual se relacionan.

gira sobre sí misma · 24 horas · un año · elipse · gira alrededor del Sol · 
sucesión día y noche · sucesión de estaciones

Ficha
16

Ficha
17

La Tierra y los planetas

Rotación y traslación

PLANETAS

Clase Características Ejemplos

Interiores

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Exteriores

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Rotación Traslación

Fichas fotocopiables de Ciencias Naturales
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1.	Completen el esquema.

Ficha
18

Los subsistemas terrestres
Capítulo 10

SuBSISTEMAS TErrESTrES

2.	Completen las siguientes oraciones.

La atmósfera es la  que rodean a la tierra. Este subsistema permite:

regular la temperatura de la Tierra y así 

absorbe los rayos 

 de los meteoritos.

3.	Coloquen la información que falta en el cuadro.

EL	AGUA	EN	LA	TIERRA

Estado Ejemplos

Líquido .......................................................................................................................

Sólido .......................................................................................................................

Gaseoso .......................................................................................................................

4.		Indiquen si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). Reescriban en sus carpetas las 
oraciones que marcaron como falsas para que resulten verdaderas.

 a.	Los seres humanos formamos parte de la biosfera.

 b.	La biosfera está presente en toda la Tierra.

 c. Los seres microscópicos no forman parte de la biosfera.
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Ficha 1. Las funciones vitales de los organismos
1. a. y b. Los cuadritos hacen referencia a características de los seres 
vivos. En ellos se enumeran y explican las funciones de lo seres vivos. 
Las imágenes son ejemplos de seres vivos.
2. respiran -  alimentan - excreción - crecen - desarrollan - reproducirse 
- mueven - reacción.

Ficha 2. Los ambientes aeroterrestres
1. 

Ambiente/
Características

Bosque andino 
patagónico

Puna andina

Temperatura Fría.  Alta de día y baja de 
noche.

Disponibilidad 
de agua

Hay disponibilidad de 
agua; lagos y ríos de 
deshielo.

Escasa, es una zona 
desértica.

Vegetación Gran cantidad de
árboles: cipreses,
alerces y araucarias.

No hay árboles, hay 
arbustos
y plantas capaces de
acumular agua en su 
interior.

Fauna Huemul, pudú y
ciervo colorado.

Llama, vicuña y guanaco.

Ficha 3. La clasificación de los seres vivos
1. y 2. Animales: casi todos pueden ser observados a simple vista. Se ali-
mentan de otros seres vivos. Plantas: producen sus propios nutrientes. 
Hongos: son organismos descomponedores. Microorganismos: la mayo-
ría no pueden observarse a simple vista. Algunos son descomponedo-
res, otros producen su alimento y otros se alimentan de seres vivos.

Ficha 4. Animales, plantas, microorganismos y hongos
1. Deben subrayarse: a., e., f. y g. 

Ficha 5. Ambientes aeroterrestres del pasado
1. Producción personal.

Ficha 6. Tipos de ambientes
1. a. Acuáticos, aeroterrestres y de transición.
b. Acuáticos: la temperatura es más estable y la fuerza de gravedad 
afecta menos a los seres vivos. Pueden ser da agua dulce o de agua 
salada.
Aeroterrestres: el oxígeno está disuelto en el aire. La luz es más intensa 
y el agua más escasa. El clima es muy variado y determina la existencia 
de varios tipos de ambientes terrestres.
De transición: intermedios entre los ambientes aeroterrestres y acuáti-
cos. Son fuente de diversidad porque las condiciones de temperatura y 
humedad son favorables para el desarrollo de los seres vivos.
c. Pantanos, playas y esteros.
d. De agua dulce (ríos, lagos y lagunas) y de agua salada (océanos y mares).
2. Ambientes: aeroterrestres, acuáticos, de transición. Los acuáticos 
pueden ser de agua dulce y agua salada. Los de transición pueden ser 
pantanos, playas, esteros.

Ficha 7. Huesos y articulaciones
1. Largos: duros y resistentes, permiten movimientos amplios (húmero, 
fémur). Cortos: tienen aproximadamente el mismo largo, ancho y alto, per-
miten movimientos reducidos (vértebras). Planos: tienen poco o ningún 
movimiento. Protegen órganos delicados (costillas, huesos del cráneo).
2. En bisagra: movimientos en una dirección (rodillas, codos). 
Pivotantes: movimientos giratorios, limitados (cuello). Esféricas: movi-
mientos circulares o de rotación (hombros, cadera).

Ficha 8. Músculos
1. a. Huesos y articulaciones. b. tres.
2. Esqueléticos: movimientos voluntarios. Lisos: movimientos involun-
tarios. Cardíaco: movimientos involuntarios y constantes.

Ficha 9. Los materiales conductores del calor y de la 
electricidad
1. Producción personal.
2. c. Es un trayecto que empieza y termina en el mismo lugar, por el 
cual transita la electricidad.

Ficha 10. Los materiales magnéticos
1. Sin propiedades magnéticas: aluminio, bronce, cobre, oro, plata, 
estaño. Con propiedades magnéticas: hierro, acero, cobalto, níquel.

Ficha 11. Las características de los materiales
1. táctiles - lisos - ásperas - transparentes - opacos.

Ficha 12. Familias de materales
1. Producción personal.

Ficha 13. El origen de los materiales
1. Sustancia contenida en el suelo y el subsuelo. 2. Recursos naturales 
que pueden volver a obtenerse. 3. Tipo de materiales que están en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las plantas, los animales y el agua. 4. 
Origen del material que proviene de plantas. 5. Conjunto de las fases 
sucesivas de una operación. 6. Origen del material que proviene de 
animales. 7. Uno de los ingredientes del pan. 8. Superficie terrestre. 9. 
Material que se usa para fabricar el vidrio. 10. Materia prima para la ela-
boración del film de polietileno. 11. Elementos formados por materia.

Ficha 14. Las características de las fuerzas
1. Las flechas utilizadas para representar las fuerzas se llaman vectores.
2. Dirección, sentido e intensidad.
3. La dirección se indica por la recta sobre la que se aplica la fuerza; el sen-
tido, por la punta de la flecha, y la intensidad, por la longitud de la flecha.

Ficha 15. La fuerza magnética
1. Clip metálico, aro para carpeta.

Ficha 16. La Tierra y los planetas

PLANETAS
Clase Características Ejemplos

Interiores Son los que están más 
cerca del Sol.  Sólidos y 
rocosos.

Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte.

Exteriores Son los que están más 
lejos del Sol, mucho más 
grandes que los otros y 
formados por gases.

Júpiter, Saturno, Urano, 
Neptuno.

Ficha 17. Rotación y traslación
1. Rotación: Gira sobre sí misma. 24 horas. Sucesión día y noche. 
Traslación: Gira alrededor del Sol. Un año. Elipse. Sucesión de estaciones.

Ficha 18. Los subsistemas terrestres
1. Atmósfera, biosfera, hidrosfera, geosfera.
2. Capa de gases - permitir el desarrollo de los seres vivos - ultravioletas 
- proteger al planeta.
3. Líquido: océanos, mares, ríos, arroyos y lagos. Sólido: polos y glacia-
res. Gaseoso: Vapor en el aire.
4. a. V. b. F. La biosfera no está presente en todo el planeta. c. F. Los 
seres microscópicos forman parte de la biosfera.
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