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Presentación. 

Este cuadernillo tiene como objetivo darte las herramientas necesarias no sólo para que resuelvas tus trabajos sino 

para que tengas incorporados, al terminar el año, todos los elementos necesarios para ser un estudiante eficaz, 

independiente y capaz de resolver todas las situaciones que el estudio te plantee. Para lograr este objetivo es 

importante que puedas incorporar a tu trabajo escolar técnicas de estudio. La forma de hacerlo es trabajar en forma 

consciente con ellas y, de a poco, aprender a seleccionarlas teniendo en cuenta cuáles son aquellas que te resultan más 

útiles o adecuadas en cada caso. 

Organización de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de Estudio  

Para que el aprendizaje sea más efectivo existen diferentes formas de acercarse al conocimiento. 

Existen una serie de pasos para lograr el aprendizaje que llamamos Técnicas de Estudio. Conocerlas 

y aplicarlas facilita la tarea de aprender, durante este I trimestre nos enfocaremos en las siguientes.  

En el colegio:  
¿Cómo aprovechar al máximo la clase? Primero entendiendo que entre todos tenemos que lograr un 
clima de trabajo adecuado para el aprendizaje. A partir de esto acordate: 

• Tené este Cuadernillo de Estudio siempre a mano. 

• Tu carpeta para tomar apuntes. Esto te ayuda a mantenerte concentrado: anotá lo que el docente 
explica.  

• Es importante antes de empezar la clase tener siempre listo el material que se va a usar en la materia 
que tengas.  

• Preguntá siempre aquello que no entendés, ya que si te esforzás por entender es lógico que tengas 
dudas.  

• Participá en clase: es una gran señal de que estás atendiendo y aprendiendo. No te olvides de levantar 
la mano y esperar que el profesor te dé la palabra. 

• Es importante mantener una actitud positiva, ya que aprender también depende de vos. 

En tu casa:  

Hay que organizar siempre el estudio:  

• Buscá un lugar adecuado para estudiar, bien sentado (si estás acostado te vas a dormir) y hacelo siempre 

en ese lugar. Hay que tener en cuenta que sea silencioso, que tenga buena luz, que no haya factores que 

te distraigan como la tele y la computadora, despejá la mesa de todo aquello que no tenga que ver con el 

estudio y que tu familia sepa que ahí estás estudiando.  

• Mirá el horario de clase del día siguiente, controlá las materias, releé lo trabajado en la clase anterior y 

después empezá a estudiar. Usá el Cuadernillo de Estudio para fijar lo aprendido.  

• Fíjate si hay alguna tarea o evaluación que tengas que preparar con mayor anticipación así planificás el 

estudio de la semana. 

Tiempo: es importante disponer de tiempo para llevar a cabo cada uno de los pasos de las técnicas, 

especialmente las primeras veces ya que entrenarse en su uso depende de la experiencia personal. 
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EL SUBRAYADO:  

Subrayar consiste en poner una raya debajo de las palabras más importantes o palabras-clave. Y 

se hace después de la lectura comprensiva.  

¿Qué pautas se deben seguir para el subrayado?  

• Identificar la idea principal, realizando una lectura general y después una detenida.  

• Considerar que la idea principal puede estar al inicio del párrafo, en el centro o al final del 

párrafo.  

• La idea secundaria complementa a la principal.  

Subrayar las palabras claves: verbo, sustantivo y adjetivo. Estas 

claves las podemos emplear como pregunta. Ejemplos: - 

¿Quién? referido al sujeto - ¿Cómo? referido a características - 

¿Cuándo? referido a tiempo - ¿Dónde? referido a lugar - 

¿Cuánto? referido a cantidad - ¿Para qué? referido a razón de 

utilidad - ¿Cuál? referido a elección - ¿Por qué? referido a razón 

de acción - ¿Qué? Referido a acción. 

• Palabra Clave: después del subrayado se pueden extraer las 

palabras claves o se pueden resaltar de otra forma. Es útil 

escribir un texto usándolas para comprobar si comprendiste su 

significado. 

¿Cómo subrayar? En algunos casos puede ser útil que uses más de un color siempre que no te 

distraiga. Si se trata de una fotocopia, son recomendables los resaltadores amarillos, fucsia y 

azules. Entonces: LEE – DECIDE – SUBRAYA. 

EL RESUMEN es extraer y expresar correctamente con nuestras palabras las ideas fundamentales 

de un texto. Para ello debemos:  

- Leer con atención y concentrarnos en las ideas más llamativas de cada párrafo.  

- Subrayar las palabras para destacarlas del resto.   

- Ordenar las palabras subrayadas de los distintos párrafos para formar frases que nos haga 

entender el sentido y la esencia del texto adaptado a nuestro conocimiento.  

- Procurar que sea lo más claro y explícito con el menor número de palabras posibles. 

El resumen es textual, mantiene la estructura del texto en forma sencilla y breve. Debe ocupar 

aproximadamente una cuarta parte del tema. Por eso es importantísimo elaborar uno mismo el 

resumen y no copiarlo de otro ya que el conocimiento hace el recorrido: 

 

Libro          →    Ojo        →     Cerebro      →        Mano     →     Resumen 

 

TOMA DE APUNTES: si bien parece obvio, vale remarcar que el primer paso es estar presente en 

clase. Es necesario estar escuchando, comprendiendo y escribiendo. Requiere un ejercicio mecánico 
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para escuchar y escribir al mismo tiempo. Escuchar comprendiendo implica descifrar el significado 

de cada palabra y captar la idea de lo que se explica. Es necesario tener en cuenta la prolijidad de la 

letra y la redacción con coherencia, por más de que sea abreviando. Esto facilita la posterior lectura. 

El mejor modo de tomar apuntes de clase es ocasionalmente completar los propios con los de un 

compañero. Para agilizar este proceso se pueden usar códigos propios, es decir, un conjunto de 

signos gráficos personales: abreviaturas, palabras estereotipadas, colores, ubicación de letras, 

números, flechas, etc.) Cada uno va creando su propio código. 

RECTA HISTÓRICA: permite ubicar hechos cronológicamente respetando el orden en el que 

sucedieron. Se deben ubicar de manera tal que la longitud de los segmentos sea proporcional a la 

cantidad de tiempo transcurrido. 

 

¿Cómo prepararse para una prueba formal? Para desarrollar una prueba escrita correctamente es 

necesario que sepa previamente y con claridad los contenidos que tiene que estudiar. Para preparar 

sus exámenes necesita:  

a) Programar su estudio. El aprendizaje comienza desde que se inicia el curso. El estudio para el 

aprendizaje y la preparación de exámenes también comienza desde el principio.  

b) Estudiar. Leer cada unidad, tema o capítulo de manera independiente, pero en orden, no iniciar 

la lectura de una unidad sino se terminó el estudio de la anterior, después releer cada apartado o 

subtema de la unidad.  

c) Autoevaluar lo estudiado. Cuando termine de estudiar formúlese preguntas acerca de cada una 

de las ideas esenciales contenidas en las unidades, temas o capítulos. Confeccione resúmenes. 

Al presentar su examen recuerde: • Leer las indicaciones y recomendaciones brindadas. • 

Comprender la prueba. • Disponer de un buen ánimo. • Considerar el tiempo. 
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Requisitos generales para la presentación de un Trabajo Práctico (TP) 

El trabajo deberá contar con:  

Carátula completa: Nombre de la institución, título del 

trabajo, asignatura, nombre y apellido del docente, nombre 

y apellido del alumno y fecha de entrega. 

Índice: es el orden lógico de las partes tratadas.  

Introducción: presentación o planteo del tema a tratar. 

Desarrollo: acá se resuelven todas las consignas dadas por 

el profesor.  

Conclusión: una vez terminado el desarrollo debés 

presentar las conclusiones del trabajo/investigación 

haciendo un breve resumen, ordenado y completo de los 

aportes. No debe tener elementos que no figuren en el 

desarrollo.  

Bibliografía: mencionar toda la bibliografía utilizada, ordenada y presentada según las pautas 

de fichado (Normas APA). 

¿Qué son las normas APA? 

Las normas APA, son un tipo de normativa utilizada para la elaboración de documentos 

académicos que muy probablemente te pedirán que utilices durante tu vida académica. 

APA significa “American Phsycological Asociation”, es decir que la Asociación Americana de 

Psicología es aquella que ha creado estas normas. Son muy útiles para estandarizar la manera 

en que se deben presentar los trabajos académicos y son las normas más utilizadas en 

Latinoamérica para los mismos. 

¿Cuál es el formato en Normas APA – Sexta y séptima edición? - Esto se trabajará en conjunto 

con informática.  

• Papel: Tamaño carta. 

• Tipo de letra: Arial – Times News Roman. 

• Tamaño letra: 12 puntos. 

• Espaciado: Interlineado 2.0, sin espacio entre párrafos. 

• Alineado: Izquierda, sin justificar. 

• Márgenes: 2,54 en cada lado. 

• Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. 

 

Bibliografía. Estos son los datos que una referencia debe tener: A continuación, te 
mostramos cómo poner las referencias APA según el formato de la fuente. Recuerda que deben 
redactarse en orden alfabético.   
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Libro 

Apellido, Iniciales del nombre. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

Ejemplo: Bastidas, L.R. (2007). El inicio del siglo XXI. Planeta 

Dos o más autores (el apellido del último autor debe aparecer precedido por la 
conjunción y). 

Ejemplo: Alcina Franch, J. y Blecua, J. M. (1975). Gramática española. Barcelona, España: 
Ariel. 

Libro digital 

Apellido, Inicial(es) del nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado + URL 

Ejemplo:  

Bastidas, L.R. (2007). El inicio del siglo XXI. Planeta . Recuperado de   

http://www.rbastidasl.com/libro-iniciodel-sigloxxi 

Sitio web 

Apellido autor, A. A. (fecha de publicación). Título de la fuente de internet. Recuperado el 
[fecha de recuperación] de [Dirección del artículo]. 

Ejemplo: 

Bastidas. L.R. (Agosto 18 de 2009). Un resumen de los inicios del siglo XXI. Recuperado el 
14 de abril de 2009 de http://www.rbastidasl.com/libro-iniciodel-sigloxxi 

Técnicas de estudio 
Para que el aprendizaje sea más efectivo existen diferentes formas de acercarse al 

conocimiento. Existen una serie de pasos para lograr el aprendizaje que llamamos Técnicas 

de Estudio. Conocerlas y aplicarlas facilita la tarea de aprender. Imaginá que un profesor 

explica un tema nuevo y tenés que estudiarlo. Te vamos a dar diferentes formas de encarar 

ese tema y dependiendo del contenido vas a poder usar unas u otras. Hay que diferenciar:  

• Técnicas que permiten captar la información. • Técnicas que permiten registrar y fijar la 

información. 

Técnicas que permiten captar la información. 

Frente a un contenido nuevo lo primero que hay que hacer es comprenderlo, o sea, captar la 

información. Y para esto se necesita hacer una comprensión lectora que consiste en los 

siguientes pasos:  

a. Pre-lectura: es ojear o “dar un vistazo” sobre lo que tenemos que leer antes de empezar a 

hacerlo para darnos una idea de lo que se va a tratar. Los pasos a seguir son: 

1) Leer los paratextos: títulos, subtítulos, palabras en negrita. Fotos, esquemas y demás.  

http://www.rbastidasl.com/libro-iniciodel-sigloxxi
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2) A partir de esto pensar o imaginar sobre qué puede llegar a tratar el texto, formulando 

preguntas mentalmente (¿de qué va a tratar el texto? ¿qué sé del tema? ¿con qué lo 

relaciono?)  

b. Lectura global y rápida: es hacer una lectura sin detenerte para conocer el tema general 

del texto.  

c. Lectura detenida: es la forma de ir párrafo por párrafo entendiendo en profundidad lo que 

expresa el texto. Para esto tenés que hacer el subrayado de las ideas principales, señalar las 

palabras claves y realizar notas al margen. Asegúrate de entender el vocabulario. Aquellas 

palabras que no entiendas debés marcarlas para buscarlas en el diccionario.  

En resumen: Detalle de los pasos de la lectura detenida:  

• Subrayado: es aconsejable subrayar con lápiz y usando regla. Dependiendo del texto tenés 

que subrayar lo que indica la idea principal, es decir, aquellas partes sin las cuales el texto no 

tiene sentido. En un texto que marque causa-efecto u objetos confrontados, conviene marcar 

los dos componentes.  

• Palabra Clave: después del subrayado se pueden extraer las palabras claves o se pueden 

resaltar de otra forma. Es útil escribir un texto usándolas para comprobar si comprendiste su 

significado.  

• Notas marginales: es útil escribir al margen, como complemento del subrayado: Alguna 

palabra o frase de resumen con tus propias palabras. Una breve referencia que sintetice una 

idea. Un signo de pregunta si no comprendiste o querés consultar algo. Referencias a otras 

partes del texto.  

• Vocabulario desconocido: ¿cómo aumentar tu vocabulario?  

Conocer las raíces griegas y latinas te permite analizar las palabras que ya conocías y 

aprender otras nuevas. Por ejemplo, la raíz “BI” que significa “dos”, te puede permitir conocer 

el significado de 98 palabras: bicolor, bípedo, etc. Utilizar el contexto para entender el 

significado: leyendo un poco más podés llegar a entender esa palabra desconocida. Buscar 

en el diccionario. 

Si ya comprendiste el contenido del texto usando los pasos anteriores, lo que te 

recomiendo es que registres lo comprendido usando las técnicas que siguen a 

continuación. 

Técnicas que permiten registrar y fijar la información. 

1. Esquemas y Cuadros: es una forma de organizar la información que te permite en una 

sola mirada repasar todo el tema o la lección y fijar los contenidos más fácilmente. 

Captar lo esencial y diferenciar la importancia de cada idea en el conjunto. El esquema 

o cuadro es consecuencia del subrayado.  

Tenés que organizar las ideas en orden jerárquico, clasificándolas en principales, 

secundarias y matices. Debés usar los títulos y subtítulos que te dan una aproximación 

al contenido del esquema. Después distribuís la información adecuadamente. Para eso:  
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LEO – ORGANIZO – HAGO EL ESQUEMA o CUADRO 

 
a. Esquema de contenido: permite sintetizar y organizar las ideas principales y secundarias 

de un texto. Se presenta a través de oraciones breves. 

b. Cuadro comparativo: permite observar semejanzas y diferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

c. Cuadro sinóptico: puede ser con llaves o flechas: se usan cuando el texto presenta 

muchas secciones. Se utiliza una distribución espacial de izquierda a derecha. 
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Mapa conceptual: permite representar en forma esquemática un conjunto de conceptos. Permite 

ordenar los conceptos que explican un determinado tema en forma jerárquica. Es posible ordenar 

y asociar. Las características de un mapa conceptual son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jerarquización: dispone los conceptos teniendo en cuenta su importancia.  

b. Selección: el mapa conceptual contiene lo más importante y significativo de un tema o texto. 

Previo a su confección, hay que seleccionar bien los conceptos en los que conviene centrar la 

atención.  

c. Enlaces: los conceptos están unidos por “enlaces”, son elementos que introducen una 

caracterización. Ej.: “sirve para” o “se caracteriza por”.  

d. Impacto visual: estos mapas muestran en forma clara y a simple vista las relaciones entre las 

ideas principales. Te recomiendo remarcar los conceptos más importantes con mayúscula o 

recuadros. 

2. Mapa mental: una estrategia espacial, no lineal que le permite al cerebro procesar 

información de forma integrada, interconectada y compleja. Se construye a partir de una idea 

principal y los conceptos y sus relaciones se van desplegando hacia el exterior. 

Pasos para crear un mapa mental. 

a. Usá la hoja de forma horizontal y empezá el mapa desde el centro de la página con la 

idea principal (podés hacer un dibujo o agregar una imagen que complemente esa 

idea). 

b. Ordená los conceptos que se relacionen en sentido de las agujas del reloj. 

c. Uní con flechas la idea central con los conceptos más importantes, y a su vez, de cada 

concepto sacá más flechas para seguir relacionando ideas secundarias. 

d. Tratá que las flechas sean curvas, ya que el cerebro toma las líneas rectas como algo 

aburrido para visualizar. 

e. Para diferenciar, las ideas principales pueden conectare con flechas gruesas y las 

secundarias con flechas finas. 

f. Usá palabras clave y resáltalas o haceles un círculo o un rectángulo. 
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g. Usá muchas imágenes, colores y dimensiones diferentes para ayudar a tu memoria a 

recordar mejor todos los conceptos y conexiones. 

 

¡RECUERDA!  

No te olvides de las NORMAS APA, te acompañarán en este recorrido…al igual que tu lista de 

conectores para producir textos cada día más enriquecidos.  
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I trimestre… ¡Exploradores, recuerden que lo esencial es invisible a los ojos! 

• Temas:  Seres vivos como sede de procesos: digestión, fotosíntesis y respiración. 

• Nivel de organización celular. 

• Célula animal y célula vegetal.  

 
 

 

 

 

 

 

Las células son la base de todos los organismos, ya que todos los seres vivos estamos 

constituidos por células. Pero la célula y su estructura no se pudieron conocer hasta que no se 

crearon los artilugios necesarios para verla. Esos artilugios son los microscopios. Muchos 

científicos se han asomado al microscopio y han descrito las distintas estructuras de la célula. 

Todas las observaciones realizadas han llevado a la creación de la teoría celular. Esta contiene 

cinco conceptos principales: 

 

• Todos los seres vivos están constituidos por una o más células.  

• Toda célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos.  

• Es la unidad de vida más pequeña.  

• Toda célula proviene de la división de una célula anterior.  

• Toda célula contiene material hereditario donde se encuentran las características 

del ser vivo y que serán transmitidas desde una célula madre a sus hijas.  

 

Las células realizan ciertas funciones que le permiten la vida. Estas funciones se vinculan 

con las estructuras que poseen. La membrana celular contiene a la célula y la separa del 

entorno. A través de ella ingresan sustancias como nutrientes y oxígeno y egresan 

desechos.  En el citoplasma ocurre la mayoría de los procesos que permiten la vida celular, 

como la elaboración de ciertas sustancias, el crecimiento y la reparación, el uso de los 

nutrientes o la producción de desechos. El material genético (presente en el núcleo) es 

indispensable: contiene la información de cómo será y cómo funcionará la célula; además, 

al reproducirse, se transmite a su 

descendencia.  

 

 

 

 

 

 

En este contenido estudiaremos que nuestro cuerpo está formado por pequeñísimas unidades 

llamadas células, y que la vida de cada una de ellas permite la vida de todo el organismo. Además, 

conoceremos las funciones que se realizan en las células según el lugar que ocupen en el organismo. 

Avanzando un poco más comprenderemos que las células están agrupadas y organizadas formando 

tejidos. Éstos, a su vez también están agrupados y forman los distintos órganos del cuerpo.  
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Respondé en tu carpeta. 
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¿Por qué Rodolfo clasificó la muestra como un tejido?  

 
En los animales, los órganos suelen ser más complejos. Piensa por ejemplo en los ojos, que 
nos permiten detectar la luz y ver lo que hay a nuestro alrededor. Para cumplir esta función, 
en el ojo existen varios tipos de tejidos y estructuras que, trabajando en conjunto, les 
permiten a los animales ver lo que los rodea. La siguiente imagen muestra la estructura del 
ojo. Fíjate que está formado por distintos tejidos. 
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El sistema nervioso es un ejemplo 

del cuarto nivel de organización y 

corresponde a un conjunto de órganos 

que nos permiten relacionarnos con 

el medio y controlar otros órganos 

y sistemas. 

 

 

El organismo multicelular corresponde a un individuo compuesto por diferentes sistemas 

de órganos por medio de los cuales realiza sus funciones vitales. Un gato es un organismo 

y tiene, por ejemplo, un sistema digestivo, uno nervioso y uno óseo, entre otros, que le 

permiten desempeñar distintas funciones. 
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Actividades.  

Actividad 1. Completá la tabla según el nivel de organización correspondiente a cada 

estructura. 

Autoevaluación.  

Actividad 2. Ayudá a completar la información con las palabras claves trabajadas en clase. 

 

En la naturaleza existen seres vivos formados por una sola célula 
(______________________) y otros formados por muchas células 
(_______________________). Los organismos multicelulares o pluricelulares poseen 
_______________ de células que se agrupan formando tejidos, __________________y 
sistemas hasta constituir un__________________.  
El ___________________representa el segundo nivel de organización y corresponde a un 
conjunto de células que tienen la misma función. 

Actividad 3. Analiza los siguientes niveles de organización de los seres vivos y completa el 

cuadro escribiendo SI o NO, según corresponda: 
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Actividad 4.  

Las funciones vitales de los seres vivos.  
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Autoevaluación. 

Actividad 1. Completar con los conceptos estudiados anteriormente: 
 
Por medio de la función de _ , los órganos de los sentidos de los animales 

perciben la información del medio externo, ésta se procesa en el sistema nervioso y se 

elabora una respuesta que la ejecuta en muchas ocasiones el sistema locomotor. Los seres 

vivos obtenemos energía tomando alimentos, los cuáles son procesados en el aparato 

digestivo para que puedan alcanzar las células. A esta función la 

llamamos_______________ . Los seres vivos de la misma especie, 

haciendo uso de la función de _____________ , se aparean para producir descendencia 

y así permitir la supervivencia de la especie. 

Actividad 2. Respondé en tu carpeta las siguientes preguntas.  

a. ¿Qué aparatos se ocupan de la nutrición humana?  

b. ¿Para qué sirve la función de relación? 

c. ¿Qué células se encargan de la reproducción del ser humano?  

Actividad 3. Completá el cuadro comparativo y compartí tus respuestas con tus 

compañeros.  



21 
 

Rumbo a… Las unidades de los seres vivos: las células.  
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LA CÉLULA 
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Autoevaluación. 
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Desarrollo histórico de la teoría celular. 
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Experiencia de laboratorio. ¿La levadura es un ser vivo? 

 
I. Si la levadura es un ser vivo, entonces come. 

¿Cómo hacer para saber si la levadura come? Antes de empezar, tienen que saber un dato que 

los panaderos saben hace tiempo: cuando agregan azúcar a la levadura, esta produce 

burbujitas. Podemos partir, entonces, del supuesto de que ese azúcar es el alimento de la 

levadura (dado que es un alimento para muchos seres vivos). 

Vamos a hacer un experimento para ver si la levadura se alimenta o no de azúcar. Para este 

experimento, necesitan levadura prensada (asegúrense de que no sea vieja y de que haya esta- 

do en la heladera hasta el momento de usarla), agua tibia, sal, azúcar y vasos. 

Divídanse en grupos, de a cuatro. Rotulen los vasos del 1 al 4 de acuerdo con el esquema que 

sigue y mezclen los componentes. 

 

Vaso Agua Levadura Agregado 

1 Un cuarto de vaso 2 cucharadas 
 

2 Un cuarto de vaso 2 cucharadas Azúcar (1 cucharada) 

3 Un cuarto de vaso 2 cucharadas Sal (1 cucharada) 

4 Un cuarto de vaso 
 

Azúcar (1 cucharada) 

Esperen unos minutos sin tocar el vaso y observen. Anoten sus resultados en la tabla. 

 

   ¿Qué conclusión sacan del experimento? (¿Cuál es la respuesta a nuestra pregunta inicial?) 

¿Cuál es el rol del vaso 1, el que no tiene azúcar, en el experimento? ¿Y el del 4, que no tiene      

levadura? 

      De acuerdo con estos resultados, ¿la levadura come sal? 

   ¿Qué otra cosa se le podría dar de comer a la levadura? Prueben y anoten sus resultados. 

   Se les ocurrió alguna mejora para hacerle al experimento? ¿Agregarían algún otro vaso más? 

 
II. Si la levadura está viva, entonces es posible matarla. 

Como todos sabemos, los seres vivos se pueden morir. Otra manera de averiguar si la leva- 

dura es un ser vivo, entonces, es probar si se muere en alguna condición extrema. 

Vaso Cantidad de burbujas (ninguna / pocas / muchas) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Vamos a medir la “vida” de la levadura igual que antes, a partir de la formación de burbujas 

cuando le damos azúcar. Necesitarán ahora dos vasos: uno en el que la levadura esté viva y otro 

donde no. ¿Qué resultado esperarían si la levadura fuera un ser vivo? ¿Y si no lo fuera? 

Una forma de matar a la levadura es colocarla en agua hirviendo durante cinco minutos. ¿Se les 

ocurre alguna otra? 

Completen la tabla que sigue con sus resultados. 

¿Qué concluyen de este experimento? 

__________________________________________________________________________ 
 

III. Si la levadura está viva, entonces puede reproducirse. 

Para realizar esta parte de la actividad, necesitan, por equipo, dos rodajas de 

pan hume- decidas con agua, levadura y un escarbadientes. En una rodaja, 

desparramen la levadura con el escarbadientes. Dejen la mitad sin levadura. En la 

otra, no pongan nada de levadura, como muestra la Figura 1. 

Esperen unos cuatro días y observen los panes (aunque es una buena idea ir 

viendo qué sucede día a día). ¿Qué pasó? 

 

¿Cuál es el objetivo de poner un pan sin levadura? ¿Y de colocar la levadura 

solo en la mitad del pan? 

¿Qué concluyen de este experimento? 

¿Todos los grupos obtuvieron los mismos resultados? Si hay diferencias, ¿a qué 

podrían deberse? 

¿Creen que estos experimentos demuestran que la levadura es un ser vivo? 

¿Agregarían algún otro experimento? 

 

Vaso Cantidad de burbujas (ninguna / pocas / muchas) 

1 (levadura viva, agua tibia y azúcar) 
 

2 (levadura hervida, agua tibia y azúcar) 
 

Pan Observaciones 

1 (con levadura) 
 

2 (sin levadura) 
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Ecosistemas regionales. Componentes bióticos y fisicoquímicos del ecosistema.  

¿Sabes cuántas ecorregiones hay en Argentina? Hay un total de 18 ecorregiones, 15 

de ellas se encuentran en zonas continentales y, las 3 restantes, a las islas del océano Atlántico Sur, 

al Mar Argentino y a la parte argentina de la Antártida. Esto convierte a este país en uno de los que 

más diversidad biogeográfica alberga de todo el mundo. La mayoría de estas regiones naturales de 

Argentina se protegen mediante políticas regionales de conservación, y es que resulta que el nivel 

de organización biológica que presentan las ecorregiones argentinas, así como su escala geográfica, 

son los adecuados para la protección de las especies y de los ecosistemas de Argentina. 
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Actividad 1. ¡Aplicá la técnica del subrayado! En tu carpeta respondé: 

Este fragmento ha sido extraído de un cuento de Horacio Quiroga. 

a. Leé el texto con atención, subrayá con un color los factores bióticos o animales y 

plantas. Con otro color marcá los abióticos. Identificá de qué ecosistema se trata.  

b. Escribí dos relaciones que aparecen en el texto y dos que te imagines que suceden 

allí.  

c. Entre todos, reescriban este texto, pero pensando que el hombre en vez de vivir en 

la selva vive en el sur de nuestro país, en la Patagonia. Algunas de estas preguntas 

les servirán como guía. ¿Qué comerá? ¿Cómo se protegerá del frío y del viento? 

¿Habrá víboras? 

 

Actividad 2.  

Les proponemos leer el siguiente texto, extractado de un diario, que habla sobre la 

introducción de conejos en Tierra del Fuego. Luego, respondé en tu carpeta las 

siguientes preguntas.  

a) ¿De qué se alimentan los conejos? ¿Por qué se ve afectado el ganado ovino (es decir, las 

ovejas)?  

b) ¿Por qué dice el texto que se ve afectada la actividad maderera, con la proliferación de 

los conejos?  

c) ¿Para qué se trajeron zorros grises? 

d) ¿Qué poblaciones se ven afectadas por la presencia de los zorros?  

e) ¿Se pudo controlar la población de conejos, con los zorros?  

f) ¿Existe algún riesgo futuro con otras poblaciones de animales, al haber introducido en el 

ecosistema el virus de la mixomatosis?  

g) Armá una red alimentaria a partir del artículo del diario. 
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EL CONEJO Y LA MARCA DEL ZORRO (GRIS) 

Dos parejas de conejos (Oryctolagus cuniculus) para crianza doméstica fueron introducidas en Tierra del 

Fuego por inmigrantes europeos que se afincaron en 1936 en la zona cercana a El Porvenir, en el sector 

chileno de la isla. Estos pequeños animales, conocidos por su capacidad reproductiva, hicieron honor a su 

fama y rápidamente se expandieron por la isla, aprovechando la facilidad alimentaria que le brindan los 

pastos cortos, abundantes en la región. A principio de los años 1950, de aquellos cuatro individuos 

originales la población de conejos en la isla se había extendido a 30 millones. La capacidad del conejo 

para dañar el ecosistema local, cortando brotes de plantas y pastos bajos, se convirtió en una verdadera 

pesadilla para la industria maderera y la cría del ganado ovino, y se buscaron formas de erradicarlos de la 

isla.  

A fines de la década del 1950 se introdujeron en la isla los zorros grises, con el objeto de que actuaran 

como agentes depredadores del prolífico conejo. Pero, como en una comedia de enredos, el intento por 

solucionar el problema no hizo más que profundizarlo. Los gustos alimentarios de los zorros grises se 

extendían a más de un plato: no se conformaron con la presa que se les ofrecía, y atacaron también un 

variado menú que incluía al ganado ovino y a las aves autóctonas, causando un daño aún mayor al 

ecosistema y a la economía regional. El zorro gris se adaptó muy bien a las condiciones locales, pero su 

expansión fue limitada por la existencia de períodos de caza autorizada, siempre aprovechados por los 

ávidos cazadores de esta especie muy valorada en la industria peletera. 

Luego de frustrantes experiencias como la introducción del zorro gris, el control al problema del conejo 

llegó con la utilización del virus de la mixomatosis, una enfermedad específica de este animal. Con el 

antecedente de una experiencia realizada en Australia, el gobierno chileno importó el virus de Inglaterra y 

Alemania y obtuvo una alta tasa de mortalidad. Una de las formas de contagio del virus es por contacto 

entre individuos de la especie, y, como ni virus ni conejos respetan las fronteras trazadas por humanos, la 

propagación de la mixomatosis logró el control de la población de conejos en toda la isla, a pesar de que 

en la Argentina su utilización está prohibida por las autoridades sanitarias. El uso del virus de la 

mixomatosis también tiene sus bemoles: mientras algunos lo consideran un ejemplo de control biológico 

ideal, existen planteos acerca de potenciales riesgos que pueda ocasionar para la fauna silvestre nativa. 

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados Sitio desarrollado con software 

libre GNU/Linux. 
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Importancia de los factores bióticos y abióticos 

Existe una interrelación inseparable entre lo abiótico y lo biótico, sus particularidades 
definen las características de cada ecosistema del planeta y los diferencian, por esta razón 
es distinto un ecosistema marino de uno de agua dulce, o un bosque tropical a un desierto. 
Sin factores abióticos no podría haber factores bióticos y si los primeros se alteran esto 
afectará a los segundos. Un ejemplo es el cambio climático que ha modificado diversos 
ambientes en el planeta en donde animales, plantas y otros organismos se están viendo 
obligados a adaptarse, o en el peor de los casos mueren. 

Conservar el equilibrio en los ecosistemas es indispensable para el ser humano, pues 
depende totalmente de ellos; si continúa el deterioro y la extinción de las especies se puede 
llegar al punto en que el daño al planeta sea irreversible. 

Actividad 1.  

Observá los elementos que componen el siguiente ecosistema e identificá cuáles son los 

factores abióticos y bióticos. Escribí en cada recuadro el número 1 cuando se trate de un 

factor abiótico y el número 2 si es biótico. 
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Actividad interactiva en el aula. 

 

Lo que acabas de ver es una 

pequeña muestra del beneficio 

que obtenemos de los factores 

bióticos y abióticos, pero 

también las consecuencias de 

su alteración por la humanidad. 

Nos hemos servido de ellos y 

ahora todos estamos en riesgo. 

Para entender mejor la 

importancia de los factores 

abióticos y bióticos es 

necesario abordarlos desde su 

ámbito real, el ecosistema. 
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II TRIMESTRE. Exploradores, el mundo puede recorrerse con los cinco 
sentidos.  

¡Disfruta de este viaje! 
Contenido: El cuerpo humano la relación y coordinación. 
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nervios 

Encéfalo 

 

Médula espinal 
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Los sentidos y sus órganos.  
A través de los sentidos se capta lo que sucede en nuestro entorno. En los seres humanos, 
los receptores que perciben las características, la posición y los cambios de los objetos que 
nos rodean se agrupan en los órganos de los sentidos, que son los oídos, la nariz, los ojos, 
la lengua y la piel, que se corresponden con los cinco sentidos: el oído, el olfato, la vista, el 
gusto y el tacto.  
 
El sentido de la vista. Con el sentido de la vista percibimos tanto el color, como la forma y 

el tamaño de los objetos de nuestro entorno. Además, la vista proporciona información 

sobre la distancia a la que nos encontramos de ellos y su posición en el espacio. Los ojos 

son los órganos responsables del sentido de la vista y constan de varias partes, cada una 

de ellas con una función determinada. 
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El sentido del oído. Es el responsable de la audición. Gracias a él se puede reconocer si un 
sonido es fuerte o débil, quién o qué lo produce y si el emisor está lejos o cerca de nosotros. 
El órgano de este sentido se llama oído y está formado por el oído externo, el oído medio 
y el oído interno. 

 
El sentido del olfato. Con el sentido del olfato percibimos los olores. El órgano de este 
sentido es la nariz. Cuando respiramos, la nariz capta los distintos aromas que hay en el 
entorno. 

 
 
El sentido del gusto. Este sentido se encuentra en la lengua. Allí hay unos pequeños 
abultamientos que parecen botones y se llaman papilas gustativas. Cada una de las papilas 
gustativas tiene terminales nerviosas donde captan el sabor y mandan el mensaje al 
cerebro.  
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Los sabores que se captan son: dulce, salado, ácido y amargo. Cada parte de la lengua 
tiene diferentes papilas gustativas para captar cada uno de los sabores. En la punta se 
distingue los sabores dulces como el chocolate. En la zona media se distingue los sabores 
ácidos como el limón, y salados como la sal. En la zona de atrás se distingue los sabores 
amargos como el café.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sentido del tacto. El sentido del tacto capta distintas sensaciones, como el frío y el calor, 
o las texturas de los objetos que tocamos, y permite reaccionar ante ellas, según sean 
agradables o dolorosas. El órgano del sentido del tacto es la piel, que recubre todo el 
cuerpo. Es el órgano más grande del cuerpo humano. En la piel se diferencian tres partes: 
la epidermis, la dermis y la hipodermis. 

Gracias a las papilas gustativas es posible distinguir el gusto, pero no así el 

sabor. Para poder distinguir bien los sabores necesitamos el olfato. Es por esto 

que cuando estamos resfriados (y perdemos un poco el sentido del olfato) es 

posible que no logremos identificar por completo los sabores y perdamos un 

poco el apetito. 
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La capa media de la piel es la dermis. Encontramos vasos sanguíneos y los receptores 
sensitivos.  

 

Cada receptor sensorial está especializado en captar un tipo de estímulo, luz, sonido, 

presión, temperatura, calor, dolor, etc. En clase se resumen los distintos tipos de receptores 

presentes en nuestro cuerpo y se indica la naturaleza de los estímulos a los que son 

sensibles y los órganos en los que se localizan. 

Actividad 1.  

Completar el siguiente cuadro con los diferentes receptores sensoriales 
estudiados. 

 

Receptor Estímulo Localización 

a. 
 

  

b. 
 

  

c. 
 

  

d. 
 

  

e. 
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Actividad 2. Autoevaluación.  

a. En tu carpeta respondé:  

b. Escribí una V si la afirmación es verdadera y una F si la afirmación es falsa. 

c. Identificá las partes del oído que se señalan en la imagen. 
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II La reproducción en el ser humano. 

En este capítulo estudiaremos en qué consiste la reproducción y qué partes del cuerpo 

intervienen en esa función. Por eso analizaremos las características de la genitalidad 

femenina y masculina; aunado a esto, la manera en que se prepara el cuerpo para la 

gestación de una nueva persona. Estudiaremos qué cambios internos y externos ocurren al 

inicio de la pubertad. Avanzando un poco más conoceremos las hormonas que participan 

en todos estos cambios y cómo se produce la regulación de todos los procesos 

involucrados.  

Etapas del desarrollo humano. 

Los seres humanos a lo largo de la vida experimentamos cambios, siendo los más evidentes 

los físicos, que se observan en las variaciones de la estatura y de la masa corporal y en las 

modificaciones de los rasgos faciales. Todos estos cambios acontecen gradualmente. Sin 

embargo, además de las diferencias corporales, se producen transformaciones a nivel social 

y psicológico. Los intereses de las personas van cambiando, así como sus prioridades, 

responsabilidades y gustos. 
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Pubertad y adolescencia: una serie de cambios 

Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a tus primeros años de vida, notarías 

una serie de cambios. Seguramente hoy tus gustos son diferentes; quizás tienes tu grupo 

de amigos con los que compartes parte de tu tiempo libre. Es muy probable, además, que 

escuches con frecuencia que muchas personas dicen que te encuentras en la pubertad. 

Ahora bien, ¿qué es la pubertad? La pubertad es considerada la primera etapa de la 

adolescencia. Generalmente comienza un poco antes en las niñas, alrededor de los 12 años, 

y en los hombres uno o dos años después. Durante la pubertad se producen cambios físicos 

visibles. Un cambio distintivo de esta etapa de transición es que el cuerpo del niño o de la 

niña alcanza la capacidad biológica de reproducirse debido a que los genitales, llamados 

gónadas, comienzan a madurar. Sin embargo, en la pubertad la persona aún no está del 

todo preparada para asumir la maternidad o la paternidad. Esto se debe, principalmente, a 

que aún no se ha alcanzado la madurez en otras dimensiones de la vida del ser humano. 

Veamos en qué consisten estas dimensiones. 

 

Caracteres sexuales primarios y secundarios.  

Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas entre niños y niñas se 

evidencian fundamentalmente por los llamados caracteres sexuales primarios. Estos son 

los genitales externos: pene, testículos y vulva. Durante la pubertad comienzan a 

manifestarse otros cambios que marcan la diferencia corporal entre hombres y mujeres, los 

que se conocen como caracteres sexuales secundarios. El siguiente esquema muestra los 

principales caracteres sexuales secundarios que se manifiestan en la pubertad. 
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Actividad 1. Analizá el siguiente gráfico de los cambios físicos que determinan el inicio de 

la adolescencia. Luego, respondé las siguientes preguntas en tu carpeta. 

1. ¿Quiénes comienzan a experimentar primero estos cambios: los hombres o las mujeres? 

2. ¿Cuál es el primer cambio físico que ocurre en los hombres? 

3. ¿Qué otros cambios físicos se experimentan durante la adolescencia? 

4. Además de los cambios físicos que se experimentan durante la adolescencia, ¿qué 

cambios psicológicos ocurren en esta etapa? 
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La función de reproducción y aparato reproductor.  

La reproducción es otra de las tres funciones vitales y se basa en la formación de nuevos individuos 

con características similares a sus progenitores. En el caso del ser humano, la función de 

reproducción permite la formación de nuevos individuos a partir de la unión de una célula sexual 

femenina con una masculina. A diferencia de los otros sistemas del cuerpo humano que has 

estudiado, el reproductor varía según el sexo del individuo. Para su plena función, es necesario 

esperar un tiempo para su completo desarrollo.  

La reproducción se fundamenta en la formación de nuevos individuos con características similares 

a sus progenitores. La pubertad es la etapa de crecimiento y de desarrollo de los genitales femeninos 

y masculinos, donde se da una serie de cambios físicos y psicológicos. La sexualidad es una forma 

de comunicación que permite compartir nuestros sentimientos. 

Los órganos genitales internos y externos masculinos y femeninos son muy distintos en cuanto a 

su estructura. En ambos se encuentran los llamados gónadas, que en la pubertad maduran y 

comienzan a producir gametos o células sexuales. 

Gónadas: produce y libera óvulos (ovarios) o esperma (testículos). 

LOS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS. 
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LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS.  

Los órganos genitales masculinos están especializados en la formación de las células sexuales 

llamadas espermatozoides, cuya producción se 

lleva a cabo en los testículos. Algunos órganos 

que forman parte de este sistema producen 

sustancias químicas que proporcionan un medio 

ambiente acuoso, rico en agua y nutrientes, 

llamado semen, para que los espermatozoides 

puedan sobrevivir. Estudiemos estos órganos a 

continuación. 
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Las células sexuales son unos elementos esenciales en la reproducción humana. Se producen en los 

órganos genitales y son diferentes en los hombres y las mujeres. 

Las células sexuales femeninas  

Las células sexuales femeninas son los óvulos, que se forman en los ovarios. Son unas células muy 

grandes con forma de esfera. Una niña, al nacer, ya tiene todos los óvulos en sus ovarios, pero aún 

son inmaduros. Cuando llega la pubertad, comienzan a madurar los óvulos. Cada 28 días, 

aproximadamente, madura uno de ellos. El óvulo maduro sale del ovario, recorre la trompa de 

Falopio, el útero y la vagina y sale junto con una pequeña cantidad de sangre. A esto se le llama 

menstruación. En torno a los cincuenta años, las mujeres dejan de producir óvulos maduros. Es la 

menopausia. A partir de ese momento, las mujeres también dejan de tener menstruaciones.  

Las células sexuales masculinas  

Las células sexuales masculinas son los espermatozoides, que se forman en los testículos. Son muy 

pequeños, tienen una cabeza de pequeño tamaño y una cola larga que mueven para desplazarse.  

Los espermatozoides se producen continuamente en los testículos desde la pubertad. De ahí pasan 

a los conductos deferentes y a la uretra y salen por el pene. Los espermatozoides salen junto con 

un líquido formando el semen. Este líquido les sirve a los espermatozoides como medio de 

transporte y fuente de alimento. 
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Autoevaluación.  

Actividad 1. 

 

Actividad 2.  
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Formación de óvulos.  

Los óvulos son las células sexuales femeninas. Son esféricas, sin capacidad de movimiento y de gran 

tamaño comparadas con el resto de las células del organismo. Se encuentran en los ovarios de la 

mujer, en estado inmaduro, desde su nacimiento. 

A partir de los 12 o 14 años, cada 28 días aproximadamente, tendrá lugar la maduración de un óvulo 

de uno de los dos ovarios. Este proceso se prolongará hasta la menopausia, momento en que la 

mujer no puede tener hijos. La menopausia suele aparecer entre los 45 y 55 años. 

Si el óvulo muere, unos catorce días después, el endometrio se desprende de las paredes del útero 

y se expulsa por la vagina. Esto provoca una pequeña hemorragia debida a la rotura de los capilares, 

denominada menstruación. Esta suele durar unos cuatro o cinco días. Catorce días después del 

primer día de la menstruación, se inicia otra vez la maduración de un nuevo óvulo. Normalmente 

se suele producir en el ovario contrario al de la ovulación anterior. Al mismo tiempo, el útero vuelve 

a recubrirse de endometrio. De esta forma comienza un nuevo ciclo menstrual. 
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Formación de espermatozoides  

Los espermatozoides son las células sexuales masculinas. Son de pequeño tamaño, alargadas y con 

una larga cola que les sirve para desplazarse por un medio acuoso. A diferencia de los órganos 

genitales femeninos, los masculinos no contiene todos los espermatozoides desde el nacimiento. 

La producción de espermatozoides se inicia entre los doce y dieciséis años. Desde este momento, 

los testículos producen millones de espermatozoides cada día. A partir de los cincuenta años, 

aproximadamente, la cantidad de espermatozoides que se producen empieza a disminuir.  

Autoevaluación. 

Actividad 1. Leé atentamente las siguientes definiciones y, luego, escribí el concepto que 
corresponda. 
 
1. Glándula que produce una secreción que contribuye a la movilidad de los espermatozoides 
___________________________________________ 
2. Órgano hueco de paredes musculares donde se implanta y desarrolla el embrión 
___________________________________________ 
3. Conducto de paredes musculares que conecta el útero con el exterior a través del orificio vagina 
___________________________________________ 
4. Conducto que se extiende a lo largo del pene. Conduce y expulsa el semen y la orina. _________ 
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5. Células producidas en los testículos y almacenadas en el epidídimo para completar su maduración 
___________________________________________ 
6. Células producidas en los ovarios y liberadas cada mes hacia los oviductos durante la ovulación 
___________________________________________ 
 

Actividad 2. Completá el siguiente cuadro de comparación entre los gametos o células sexuales del 

ser humano. 

 

Actividad 3. Indicá en el diagrama cada 
fase del ciclo menstrual. 
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Fecundación y embarazo. 
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Infecciones de Transmisión Sexual  

Métodos anticonceptivos  

Se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las 

probabilidades de que se produzca la fecundación y, con ello, el embarazo, al mantener 

relaciones sexuales con penetración vaginal. Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como 

forma de planificación familiar y control de la natalidad, ya que rompen la asociación 

entre la relación sexual y la concepción. 

Existen varios tipos de anticonceptivos que se pueden clasificar en función de su 

composición y mecanismo de acción. 
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III TRIMESTRE    La luz y sus propiedades.  

El Sol es la principal fuente de luz para nuestro planeta. Es un tipo de energía 

que al estar presente nos permite ver los objetos que nos rodean. Algunos 

objetos producen luz, por lo tanto, son fuentes emisoras de luz. Existen 

fuentes emisoras de luz naturales, como el Sol, estrellas y el fuego; y fuentes 

emisoras artificiales de luz, como las velas, linterna y un aparato de televisión.  

 

La luz se desplaza 

La luz, emitida por fuentes luminosas naturales o artificiales, se desplaza a gran velocidad, 

por eso parece que fuera un fenómeno inmediato. En el espacio viaja a una gran velocidad 

de trescientos mil kilómetros por segundo (300.000 km/s). Esta velocidad solo la alcanza en 

el vacío, es decir, en ausencia de materia. Pero cuando tiene que atravesar diferentes 

materiales, la velocidad de la luz varía.  

 

El viaje de la luz es rectilíneo, es decir que la luz 

se propaga en línea recta. Este viaje en línea 

recta puede observarse en los rayos solares que 

pasan por una ventana y dejan ver las partículas 

de polvo suspendidas en el aire de la habitación. 

Ahora sí, la luz cambia de medio, por ejemplo, 

del aire al agua, la línea continúa siendo recta, 

pero los rayos de luz cambian de dirección.  

 

Los objetos que emiten luz son captados directamente por nuestros ojos y así los vemos sin 

inconvenientes. Sin embargo, podemos ver también objetos que no emiten luz propia, 

como la Luna. ¿Por qué? Porque, aunque esos objetos no tengan luz propia, en ellos se 

refleja la luz que reciben de alguna fuente luminosa, y llegan hasta nuestros ojos. En el caos 

de la Luna, refleja la luz que le llega del Sol y por eso podemos verla.  

 

Los efectos de la luz sobre los materiales. Frente a los distintos materiales, la luz se puede 

comportar de diversos modos. Teniendo en cuenta si la luz puede o no atravesarlos, se 

distinguen tres tipos de materiales.  

Medio de 

propagación  

Velocidad aproximada (en 

kilómetros por segundo) 

Aire 299.000 

Espacio 300.000 

Agua 225.000 

Vidrio 200.000 

Alcohol 220.000 

Diamante 124.000 
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Los objetos pueden verse en colores también gracias a la luz del Sol. Cada objeto no es en 

sí mismo de tal o cual color, su color depende del tipo de luz con que se lo ilumine. Sin 

embargo, solemos ver los objetos siempre del mismo color, esto se debe a que tanto la luz 

del Sol como la mayoría de las luces artificiales son blancas.  

 

La composición de la luz blanca. La luz blanca o luz visible está compuesta por diferentes 

colores. Cuando vemos un arcoíris podemos apreciar todos los colores que forman la luz 

visible. Esto podemos repetirlo artificialmente cuando hacemos pasar luz blanca a través 

de un prisma de vidrio.  

 

 

Reflexión de la luz 
¿Cómo se refleja la luz?  

Los rayos de luz que llegan a un objeto pueden 

atravesarlo o rebotar y cambiar de dirección 

según el material con que esté hecho.  El rebote 

que realiza la luz al llegar a un objeto se llama 

reflexión de la luz. El rayo de luz que llega al 

objeto se denomina rayo incidente y el que sale 

de él, rayo reflejado.  

  

 

 

 

 

 

La ley de reflexión señala que los rayos 

incidente y reflejado forman ángulos iguales con 

la superficie lisa; o con la perpendicular a dicha 

superficie. 
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Tipos de espejos 
a. Espejos planos: se forman imágenes invertidas lateralmente 

que conservan la forma y el tamaño del objeto reflejado. Este 

tipo de espejo nos devuelve una imagen idéntica al objeto 

reflejado, pero invertida.  

b. Espejos curvos: se pueden clasificar en dos tipos.  

- Cóncavos: se encuentran curvados hacia adentro, como la 

parte interna de una cuchara.  

- Convexos: están curvados hacia afuera. En el ejemplo de 

la cuchara sería su parte externa.  

 

Refracción de la luz. 
 

¿Cómo pasa la luz de un medio a otro?  

Cuando una persona está sumergida hasta la cintura en una pileta, parece que sus piernas 

estuvieran quebradas, lo mismo ocurre cuando colocamos un lápiz en un vaso con agua. 

Esto se debe al fenómeno de refracción de la luz. Ocurre toda vez que la luz viaja en un 

medio y pasa a otro con una resistencia distinta de la del primero. El rayo se tuerce porque, 

al cambiar la resistencia del medio, se modifica la rapidez de la luz. 

 

Cuando los rayos de luz llegan a la superficie de un material 

transparente, por ejemplo, el agua, una parte de ellos se refleja, 

mientras que la otra se refracta. La parte que se refracta cambia 

de dirección porque la velocidad con que se desplaza no es la 

misma en el aire que en el agua. 
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Además de los nombrados, ¿La refracción se ve en otros elementos?  

 

Las lentes. Una lente es un cuerpo transparente, generalmente de vidrio, que según su 

forma puede “aumentar” o “reducir” las imágenes. Las lentes más conocidas son las lupas 

y las que se usan en los anteojos, pero, además, distintos tipos de lentes son utilizados en 

microscopios, cámaras fotográficas, binoculares y muchos otros aparatos. Según las formas 

en que las lentes desvíen los rayos, pueden clasificarse en convergentes y divergentes.   

 

Convergentes  

Concentran los 

rayos de luz en 

un punto. Son 

más gruesas en 

el centro que en 

los bordes.  

 

 

Divergentes  

Separan los rayos de luz. Son más gruesas 

en los bordes que en el centro.  

 

Autoevaluación.  

Actividad. Completá el mapa conceptual. 
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Astronomía desde afuera de la Tierra. 
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Los puntos cardinales son las cuatro 

direcciones derivadas del movimiento de 

rotación terrestre y que conforman un 

sistema de referencia cartesiano para 

representar la orientación en un mapa o en la 

propia superficie terrestre. Estos puntos 

cardinales son: el Este, que viene señalado 

por el lugar aproximado donde “sale” el Sol 

cada día; el Oeste, el punto indicado por el 

ocaso del Sol en su movimiento aparente. Si 

a la línea Este-Oeste se le considera como el 

eje de las abscisas en un sistema de 

coordenadas geográficas, el eje de las 

ordenadas estaría descrito por la línea Norte-

Sur. Esta composición genera cuatro ángulos 

de noventa grados que a su vez se dividen por 

las bisectrices, generando Noroeste, 

Suroeste, Noreste y Sureste. 
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Desde nuestra ubicación en el planeta, que corresponde al hemisferio sur, vemos cada día 

salir al Sol cerca del punto cardinal Este, esto es mirando hacia donde están los cerros de la 

cordillera de Los Andes, y durante el transcurso del día recorre el cielo en dirección Este - 

Oeste y en el atardecer se oculta por el lado del Océano Pacífico, es decir, en dirección 

aproximadamente contraria a donde salió por la mañana. 
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¡Exploradores, prepárense a conocer cuáles fueron las raíces del cambio! 

• Tema: La crisis y ruptura del orden colonial en América Latina y la Revolución de Mayo de 1810. 

 

 

 

 

 
 

Tema 1: Cambios en Europa y crisis colonial en América.  

En esta unidad estudiaremos los diversos cambios ocurridos en nuestro 

territorio, entre ellos, la creación del Virreinato del Río de la Plata y su relación 

con los acontecimientos que se produjeron en Europa y el resto de América entre 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.  

 

¡Súbete al carruaje que hay mucho por recorrer! 

 

Actividad 1. Ubicá en el siguiente cuadro las frases en las columnas que correspondan. Tené en 

cuenta que pueden ir más de una frase.  

 

Habilitación de nuevos puertos – Fin del poder del rey – Declaración de la Independencia – Igualdad de 

los hombres – Reorganización de las posesiones en América – Forma de gobierno republicana – Fin del 

gobierno colonial – Surgimiento de las fábricas – Aumento de los impuestos – Creación de nuevos 

virreinatos – Energía del vapor – Sanción de una constitución – Utilización del ferrocarril – Producción 

Industrial. 

Ahora te invitamos a leer y estudiar diferentes textos y realizar las actividades 

propuestas en tu carpeta. 

Revolución 
Industrial 

Revolución Francesa Revolución en las 
colonias británicas de 

América del Norte 

Reformas Borbónicas 
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En la Argentina, el pasaje del siglo XIX al XX implicó la 

consolidación del modelo económico agroexportador. 

Para eso fue necesario crear una red de transporte y un 

puerto moderno, organizar el territorio en estancias y 

chacras, y acrecentar la mano de obra mediante la 

inmigración. 

En este contenido, a través de ilustraciones animadas, 

archivo histórico y fotografías emblemáticas, la serie 

brinda un acercamiento al modelo agroexportador, un 

momento clave en el desarrollo de la Argentina. 
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Actividad 1. Respondé las siguientes preguntas en tu carpeta. 

a. ¿Qué medidas se llevaron a cabo para desarrollar el modelo agroexportador? 

¿En qué consistía este modelo económico?  

b. ¿Cómo se ubicó la Argentina en el esquema mundial de división internacional 

del trabajo? ¿Qué desventajas traía esta posición para el país? 

c. ¿Cuáles fueron los principales productos de exportación? 
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Actividad 1. Observá los mapas de la página 66 y respondé las siguientes preguntas en tu 

carpeta.  

a. ¿Qué cambios se observan entre 1865, 1905 y 1910?  

b. ¿Por qué se denomina “abanico” a la estructura del ferrocarril?  

c. ¿A qué territorios no llegaba el ferrocarril?  

2. ¿Con qué proceso de escala mundial se relaciona el desarrollo del ferrocarril en la 

Argentina? 
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Actividad 1. Respondé las siguientes preguntas en tu carpeta.  

a. ¿Qué cambios sucedieron en la producción de cereales, de lana y de carne vacuna?  

b. ¿Qué diferencia había entre la producción de cereales en las colonias agrícolas y en las estancias? 

 c. ¿Por qué la producción lanar requería una gran inversión de capitales?  

d. ¿Qué motivó el entrecruzamiento de razas ovinas y vacunas? ¿Cuáles fueron los resultados 

económicos?  
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Actividad 1. Leé las siguientes fichas y respondé las preguntas en tu carpeta. ¡Apliquemos 

técnicas de estudio! 

a)¿Cuántos habitantes tenía la Argentina en 1869? ¿Y en 1914?  

b) ¿Cuántas personas extranjeras había en la ciudad de Buenos Aires en 1914? ¿Y argentinas?  

c) ¿Qué resultados creen que tuvo la Ley de Inmigración en nuestro país? 

 Actividad 3. Respondé brevemente a las siguientes preguntas, que te 

servirán de guía mientras ves el video en clases. 

1) ¿Cuántas personas emigraron desde Europa a la Argentina entre 1881 y 1914?  

2) ¿Cuáles fueron los países que más inmigración recibieron en esos años?  

3) ¿Por qué se toma a 1914 como final de la oleada inmigratoria de masas?  

4) ¿Cuál era el origen de los inmigrantes?  

5) ¿Adónde se instalaron principalmente los inmigrantes, una vez que llegaban a Argentina?  

6) ¿Cuántos inmigrantes retornaron a su país de origen?  

7) ¿Cuáles fueron las principales causas que motivaron 

la inmigración?  

8) ¿Qué son las cadenas migratorias?  
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La historieta Valencia tiene como 

protagonistas a Pedro, un español 

que decide venir a la Argentina a 

comienzos del siglo XX, a probar 

suerte. A partir de allí se 

desarrollará la vida de los 

diferentes integrantes de la 

familia, atravesada siempre por la 

realidad del país. En este primer 

capítulo Francisco se acerca a su 

abuelo Rodrigo (hijo de Pedro) con 

la intención de descubrir parte de 

su pasado. En esta búsqueda se 

encontrará no solo con su propia 

identidad sino con la de muchos 

descendientes de inmigrantes 

como él. A partir de la lectura y el 

análisis de Valencia podemos 

trabajar diferentes aspectos de la historia de nuestro país, y de la de los inmigrantes que llegaron 

cuando se cumplía el centenario de la patria. Veamos qué podemos aprender a partir de 

Valencia:  
A) ¿Qué nos dice este capítulo sobre el modo de construir la identidad de los recién llegados al 

país? 

Sabemos que en pocas décadas llegaron a la Argentina millones de personas, con 

costumbres e idiomas diferentes. Lo primero que hacían era pasar por la oficina de 

migraciones, donde las autoridades registraban quiénes ingresaban al país. 

3. Lean un fragmento de Valencia, una historieta interactiva que nos invita a 

aprender sobre la historia argentina a través de la vida de una familia. 

Contesten en sus carpetas: 

a) ¿De qué país llegó el inmigrante que aparece en la historieta? 

b) ¿Cuál es su nombre? 

c) b) ¿Qué problema se le presenta en la oficina de migraciones? ¿Qué ocurre finalmente? 

d) c) ¿Cómo creen que se habrá sentido el protagonista de esta historia? Pedro tuvo la suerte de llegar a 

un país en el que hablaban el mismo idioma que en su tierra de origen.  

e) d) ¿Qué creen que ocurrió con los nombres de personas que hablaban ruso o polaco y no comprendían 

lo que les decían en la oficina de migraciones? 

4. En la formación de la identidad de los inmigrantes también intervino el lugar que les otorgó el país al 

que llegaron. A lo largo del capítulo 1 hay muestras de la actitud de las clases dirigentes frente a los 

recién llegados. ¿Cuál creen ustedes que fue esa actitud? 

5. Otro de los aspectos importantes del capítulo 1 refiere a los lugares en los que los inmigrantes lograron 

insertarse. ¿Qué nos muestra la historieta sobre los trabajos que estuvieron al alcance de los 

inmigrantes a principios del siglo XX? 

Pedro Valencia se vincula con otros inmigrantes buscando espacios para expresar sus necesidades y su 

deseo de ser escuchados ¿Qué nos está diciendo la historieta Valencia sobre la manera que encontraron 

los inmigrantes de participar de la vida política? ¿Qué modificaciones de los espacios urbanos se ven 

reflejadas en esta etapa de la historia de la familia Valencia, en el capítulo 1 de la historieta? 
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Argentina y Latinoamérica en el Siglo XXI. 
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Parada 1. ¿Los diferentes tipos de secretos nos producen sentimientos distintos?  

Las actividades de esta parada tienen la finalidad de introducir de manera muy general la temática del secreto. Es 
importante hacer hincapié en los diferentes sentimientos que pueden despertar aquellos secretos que nos hacen 
sentir mal. En la primera propuesta se busca que los estudiantes vivencien, de manera cuidada, diferentes 
emociones que les pueda despertar tener que guardar silencio a pedido de una persona adulta. Como también, que 
puedan diferenciar entre secretos que son convenientes guardar y otras informaciones que podrían haber sido 
compartidas. De esta manera, la propuesta es introducir la idea de que no todos los secretos que nos cuentan se 
pueden guardar; por el contrario, explicar que hay secretos que, si los contamos, pueden ayudarnos a resolver 
situaciones. 

 
1. Lectura de imágenes como las siguientes, que puede realizarse en pequeños grupos. 

- Pedirle a los estudiantes que observen las imágenes y en pequeños grupos leer y responder 
en una hoja de carpeta las siguientes preguntas: 
 

¿Qué está sucediendo en estas imágenes? ¿Creen que todos los niños están 
recibiendo el mismo secreto? ¿Encuentran alguna diferencia? ¿Cómo se dieron 
cuenta? ¿Todos los niños reaccionan de la misma manera al secreto que les 
cuentan? ¿Qué sentimientos creen que despierta el secreto en cada imagen? 
¿Qué tipo de secreto puede estar contando la persona adulta en cada imagen? 
Si piensan en el secreto sorpresa que están guardando, ¿qué imagen elegirían 
para representarla? ¿Piensan que todos los secretos deben ser guardados 
siempre? ¿Creen que alguno de los secretos de las imágenes podría ser contado? 
¿Por qué motivos?  
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Esta actividad se orienta a que los estudiantes empiecen a identificar que en su vida 
cotidiana pueden encontrarse con diferentes tipos de secretos, y que no todos despiertan 
las mismas emociones. Mientras algunos secretos despiertan risa, sorpresa, ilusión, hay 
otros que remiten a situaciones que lastiman, angustian, dan miedo o molestia.  

¿Qué secretos no tenemos que guardar? 

Se les pedirá a los estudiantes que se reúnan en parejas. Luego, la docente expondrá una caja con 

un cartel en el que se lea: Secretos para guardar y sobre el pizarrón dibujará o pegará un afiche con 

la silueta de una persona adulta que diga Secretos para contar a una persona adulta de confianza. 

A continuación, entregará a cada pareja una tarjeta donde se pueda leer un secreto y les pedirá a 

todos que piensen en cuál de los dos lugares colocarían la tarjeta que les tocó si en la caja o en la 

silueta explicitando los motivos de su elección. Los siguientes son algunos ejemplos de secretos para 

guardar. 

 

NO GUARDAR SECRETOS QUE NOS HACEN SENTIR INCÓMODOS, MAL O CONFUNDIDOS. 
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Parada 2. ¿A niñas y niños pueden molestarnos/incomodarnos las mismas situaciones? 

1. Completá la siguiente tabla.  

2. Una vez terminada esta primera parte de la actividad, la docente borrará del cuadro las palabras 

chicas y chicos y las copiará de manera invertida, de modo que el cuadro quede así: 

La idea de esta actividad es releer las respuestas que habían dado para cada columna anteriormente, 

problematizando si esas molestias o incomodidades son exclusivas de los varones o de las niñas. Al remitirse 

a los ejemplos anteriores, la docente podrá hacer preguntas del estilo: ¿A los chicos les gusta que les tiren del 

pelo? ¿A las chicas les puede molestar que no las dejen jugar a la pelota? La propuesta es ir leyendo cada una 

de las respuestas dadas e identificar que hay situaciones que nos pueden molestar, incomodar, asustar o 

angustiar a todos por igual.  

Parada 3. Guerreras de la Independencia por Nadia Fink y Pitu Saá. 
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2. Responder en sus carpetas. 
a. ¿Les parece importante que los países sean independientes de otras naciones? ¿Qué significa ser un 
país independiente?  
b. ¿Se imaginan la participación de mujeres en la lucha por la Independencia en América Latina? ¿Por 

qué? 

c. ¿Por qué les parece que la historia oficializó relatos donde los hombres parecen ser los únicos 

protagonistas? ¿Piensan que esto se ha modificado en la actualidad? 

 

3. La representación de las mujeres de la Independencia. 

a. Las personas significativas para un país muchas veces 

están representadas en estatuas, pinturas y billetes. 

¿Por qué le parece que sucede esto? 

b. Observen las siguientes imágenes y respondan: ¿les 

parece que estas representaciones ayudan a conocer 

mejor quiénes fueron Juana Azurduy y Micaela 

Bastidas? ¿Por qué? 

Describan a estas mujeres a partir de lo que se ve en 
las imágenes. ¿Cómo están representadas?  ¿Cómo 
es su apariencia? ¿Cuál es su actitud?  

Juana Azurduy:  
 

      Micaela Bastidas: 
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Otra mujer que lucha, otra historia que aparece… En clase se presentará el material complementario para 

conocer más sobre algunas de las Grandes Mujeres de la Independencia Latinoamericana. Elijan a una de 

ellas, lean su historia y completen la ficha con la información requerida, incluyendo el aporte por el que se 

destacó en este período histórico. Si prefieren, pueden investigar sobre otra mujer de la Independencia de 

su país y, si se animan, pueden dibujarla. Pueden hacerlo aquí, en una hoja en blanco o en el marco que se 

encuentra aparte. 

 

Parada 4. 1º de Mayo Día del trabajador y trabajadora. 
 

1. Para reflexionar sobre el 

valor del trabajo y el papel de la 

lucha de las trabajadoras y los 

trabajadores en la conquista de 

derechos, compartimos el video 

efeméride “Día del Trabajador 

(1° de Mayo)” producido por 

Canal Encuentro. 

2. Entrevista a un familiar. 

Guía de preguntas.  

¿Qué tareas realizan? ¿Cómo es 

un día de trabajo? 

¿Cuál es su lugar de trabajo? ¿En 

qué condiciones realizan sus 

tareas? 

¿Cuáles son sus derechos? ¿Se 

cumplen? ¿Qué hacen si no se 

cumplen? 
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¿Hay diferencias entre las tareas que realizan las 

mujeres y los hombres? ¿Hay diferencias respecto 

de los derechos? ¿Por qué creen que sucede?  

 

3. Consideren los conceptos y las experiencias 

que han incorporado. Luego, resuman cómo ha 

cambiado su percepción sobre el trabajo, anotando 

sus ideas previas y sus ideas actuales.  

Antes pensaba...                 Ahora pienso... 

 

4. Leer el texto y resolver las consignas.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Nombren cuatro cosas necesarias para vivir que aporta el trabajo.  
b. Además del dinero, ¿qué otros beneficios nos aportan el trabajo? 
c. ¿Es un trabajo ser ama de casa? ¿Por qué?  
d. ¿Está permitido el trabajo infantil? ¿Por qué?  
 

 

 

 

¿Mujeres y varones siempre participaron por igual en las tareas del hogar? 

Esta actividad consiste en trabajar el cuento Una feliz catástrofe, de Adela Turín. 

Para fomentar el intercambio, luego de la escucha del cuento, se pueden 

formular preguntas como las siguientes:  

¿Por qué motivos se dice que antes de la catástrofe la señora ratón era obediente? 
¿A quién obedecía? En el cuento se dice que el señor ratón era amante de la buena 
mesa, ¿quién se ocupaba de hacer la mesa? ¿Qué hacía la madre mientras el señor 
ratón contaba sus aventuras de juventud? ¿Quién trabaja dentro del hogar y quién 
afuera? ¿Quién de los dos creen ustedes que tiene más trabajo? ¿Qué hacía el señor 
ratón cuando regresaba de la oficina? ¿Cuál fue la catástrofe? ¿Qué debió hacer la 
familia? ¿Qué actividades debieron suspender luego de la catástrofe? ¿Qué 
costumbres debieron abandonar? ¿Cómo se organizaron para la nueva vida? 
¿Quién dirigía las nuevas aventuras? ¿Qué actividades nuevas realizaban? ¿Quién 
se encargaba de cocinar? ¿Por qué las/os hijas/os ratones aplaudían cuando el papá 
cocinaba? ¿Por qué creen que el cuento se llama Una feliz catástrofe? 
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Parada 5. ¿Todas las personas somos diferentes? 

1. Armar una cartelera con fichas como la siguiente, completadas por cada estudiante, donde aparezca 

un dibujo de sí mismos, el nombre, algunas características físicas y gustos. El objetivo es que todos 

puedan ser reconocidos y valorados en sus diferencias. 

2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cuerpos de las personas? 

¿Cómo son los cuerpos de las personas que aparecen en los programas de tele que ustedes miran 

o en publicidades que ven? ¿Reflejan esos programas o publicidades la variedad de características 

físicas que observamos a nuestro alrededor? ¿Están todas las personas con sus cuerpos diferentes 

incluidas en las publicidades que ven? ¿Por qué? ¿Qué personas podrían incluirse en los programas 

y publicidades para reflejar la variedad de cuerpos que observamos día a día? 

Para cerrar, se puede compartir la lectura del cuento 

Guapa, de Harold Jiménez Canizales. En este cuento una 

bruja sufre las presiones sociales para alterar su 

apariencia con el fin de cumplir con los ideales de 

belleza. 

 

 

Las miradas sobre los cuerpos. 

Los cuerpos que la sociedad considera bellos y saludables cambian con el tiempo. Por ejemplo, si 

miramos un cuadro pintado hace muchos años, donde se ven personas y comparamos sus cuerpos 

con los que se ven hoy en día, concluimos que son distintos. Esa diferencia se relaciona con cómo 

están vestidos y también con el tamaño, el peso y las formas de los cuerpos considerados más 

aceptables. Desde la medicina nos dicen cómo debe ser y verse un cuerpo sano; desde la moda y a 

través de los medios de comunicación se nos presentan modelos corporales de belleza a los cuales 

las personas debemos admirar y querer parecernos. Estos modelos los llamamos estereotipos de 

belleza y están muy relacionados con los estereotipos de género, que son los que nos dicen cómo 

debemos comportarnos las personas según seamos consideradas mujeres o varones. Por lo tanto, 

los cuerpos femeninos y masculinos tienen diferentes exigencias sobre cómo deben verse y 

comportarse. 
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Los estereotipos de belleza se definen socialmente y van cambiando a lo largo 

del tiempo. ¿Cuál es el modelo de cuerpo de mujer socialmente aceptado en 

la actualidad? Joven, alta, delgada, pero con curvas, delicada. ¿Y el de varón? 

Joven, alto, fuerte, musculoso pero delgado. ¿Todos los cuerpos que conocen 

se parecen a esos estereotipos? No. Los estereotipos influyen en la manera en 

que valoramos nuestro cuerpo y el de las demás personas. Quienes se acercan 

a los modelos aceptados, son considerados por la sociedad como personas socialmente atractivas, 

deseadas, exitosas, con mayores posibilidades que quienes no lo hacen. Esto genera una ilusión de 

éxito y felicidad para quienes encajan en esos modelos y, por el contrario, una sensación de fracaso 

e infelicidad para quienes no lo hacen. Los estereotipos de belleza, al igual que todos los 

estereotipos, deben ser cuestionados. Como dijimos, la mayoría de las personas no respondemos a 

esos modelos corporales y no hay ninguna razón para que seamos objeto de burlas o discriminadas 

por eso. 

 

1. Piensen en algún programa de la televisión o en alguna película que a ustedes 

les guste y respondan las siguientes preguntas en sus carpetas: 

¿Qué características tienen los personajes principales? ¿Y los secundarios? ¿Cómo 

son sus cuerpos? ¿Qué roles cumplen? ¿Encuentran en esos programas o 

películas la variedad de cuerpos que ustedes conocen? Si tuvieran la posibilidad 

de agregar personajes a ese programa o película para reflejar la variedad de 

cuerpos que conocen, ¿qué características físicas tendrían esas personas? 

Parada 6. ¿Cómo nos tratamos en la escuela? 

1. Presentar las siguientes situaciones para conversar y reflexionar sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede leer, todas refieren a escenas de maltrato entre pares, en las que se pone en juego el 

respeto por la diversidad: étnica, corporal, familiar y de capacidades (discapacidad). Se divide a la clase en 

grupos, y que cada uno trabaje con una de las situaciones. Estas son algunas preguntas guía: 
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• ¿Qué ocurre en esta escena? 

• ¿Cómo se sintieron ustedes al leerla? 

• ¿Cómo se sentirá el/la niño/a que recibe este trato? 

• ¿Por qué sufre ese maltrato? 

• ¿Es justo que sea maltratada o maltratado por su cuerpo, su nacionalidad, sus capacidades 

o por cómo es su familia? 

• ¿Cómo puede resolverse esta situación? 

• ¿Es fácil defenderse y decir “no”? 

• ¿Quién o quiénes pueden ayudar? 

Una vez que los grupos hayan compartido sensaciones, pareceres y reflexiones, se puede realizar 

una puesta en común para poder avanzar un poco más allá de la especificidad propia de la escena, 

y reflexionar acerca del derecho al buen trato en un marco de respeto y valoración de la diversidad. 

También será un buen momento para compartir experiencias concretas, charlar sobre situaciones 

que hayan observado o vivido en su escuela y las formas en que se fueron resolviendo los conflictos. 
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¿Qué sucede en esta escena? ¿Qué se le pide a la niña? ¿Qué se le pide al niño? ¿Reciben los dos el mismo 

trato? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Les parece justo? ¿Hay actividades que solo pueden hacer los nenes? ¿Hay 

actividades que solo puedan hacer las nenas? ¿Algo impide que las niñas jueguen al fútbol? ¿Es divertido 

saltar la soga? ¿Están de acuerdo con que los varones no deberían saltar la soga? ¿Por qué creen que se le 

pide a Ana que sirva la leche y a Felipe que acomode los bancos? ¿Por qué se le pide a Sofía que se peine y al 

niño no? ¿Por qué no se le pide a Julia que acompañe a lavar el auto? ¿Por qué Facu no va a hacer las compras 

con su mamá? ¿Solo los varones pueden disfrazarse de superhéroes? ¿Las mujeres no pueden querer jugar a 

salvar a las personas? 

Parada 7. ¿Cuáles son los cambios en la pubertad? 

Se podrá invitar al grupo a mirar “Muchos cambios”, capítulo 1 de la serie ¿Y ahora qué?, canal 

Pakapaka. En esta serie se abordan cuestiones relacionadas con los cambios en la pubertad. 

Una vez finalizada la proyección del video, es necesario disponer de un momento de intercambio 

grupal en el que los/as chicos/as puedan expresar sus ideas y sentimientos en relación con lo 

observado. A continuación, algunas preguntas que se podrán formular son: ¿Qué les pareció el 

video? ¿Qué temas aborda? ¿Les brindó información que no conocían? ¿Se sintieron identificados 

con algún testimonio? ¿Con cuál? ¿A qué edad, aproximadamente, empiezan a tener lugar estos 

cambios? ¿Qué cambios corporales se mencionan en el video? ¿Qué significa que el cuerpo cambia 

cuando está listo? ¿Por qué es común sentirse torpe en esa etapa? ¿A qué se le llama olor a chivo? 

En el video cuando se habla del olor a chivo lo vincula con algo masculino. ¿Las chicas no tienen 

olor a chivo? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos tratar el acné? ¿Qué sucede con la voz 

a medida que se crece? ¿Por qué cambia la voz? ¿En la pubertad no les cambia la voz a todas las 

personas? ¿Qué es la nuez de Adán? ¿Qué es la primera menstruación? ¿Cómo se la llama? ¿De qué 

otras formas se la puede llamar? ¿En qué edad, aproximadamente, se tiene la primera 

menstruación? ¿Sólo las mujeres menstrúan? ¿Qué sentimientos aparecen asociados a la 

menstruación? ¿Por qué se afirma: tener la menstruación no tiene que impedir hacer las cosas que 

querés? ¿Por qué es importante la higiene personal? ¿En qué consiste? ¿Cambiaron ustedes 

también los juegos, lo que les interesa, lo que les gusta? ¿Qué significa que durante la pubertad el 

cuerpo cambia por dentro y por fuera? ¿Por qué se afirma que ustedes ya no son las/os mismas/os 

que antes? ¿Por qué las personas adultas dicen que ustedes ya están grandes para ciertas cosas? 

¿Por qué se dice que a veces no podemos controlar nuestro cuerpo? ¿A qué se llama pubertad? 

¿Por qué se aclara que no todos/as entran a la pubertad a la misma edad ni de la misma manera? 

¿A quién pueden recurrir si tienen dudas sobre sus cambios y/o si algo les genera angustia? 
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Para comenzar esta actividad, la docente expondrá en el pizarrón diferentes frases que suelen 
escucharse de personas adultas, referidas a chicas y chicos que se encuentran atravesando la 
pubertad. Podrían ser algunas como las siguientes.  
 
Están todo el día usando el celular.  
Lo único que les importa es estar con sus amigas/os. 
Pueden estar todo el día jugando a la pelota.  
¿Cuánto dura la edad del pavo? 
No se sacan los auriculares ni cuando comen. 
Se ríen de cualquier pavada. 
No quieren que las/os acompañen ni a la puerta de la escuela. 
No prestan atención. 
Cuando los adultos hablan, los chicos se callan. 
Están todo el día en la computadora. 
No paran de mirarse al espejo. 
Es así porque lo digo yo. 
Hay que rogarles para que se bañen.  
No paran de hablar.  
Todo por un like. La angustia adolescente. 
La edad de la rebeldía. 

¿Dónde pueden leer o escuchar estas frases? ¿Quiénes pueden 

enunciarlas? Seguramente, a medida que los/as chicos/as vayan 

leyendo las frases, refieran como emisoras de estos mensajes a 

personas adultas (familiares, educadores/as, etc.). Luego, se 

podrá abrir el debate con preguntas del estilo: ¿Alguna vez 

escucharon estas frases? ¿Qué piensan acerca de ellas? ¿Cómo se 

caracteriza a los jóvenes en estos mensajes? ¿Están de acuerdo 

con esta caracterización? ¿Por qué motivos? ¿Hay otras miradas 

sobre la etapa de la adolescencia? ¿Qué otras frases suelen escuchar? ¿Reciben ustedes mensajes 

positivos de parte de las personas adultas cercanas?, ¿cuáles? ¿Cambió la forma de relacionarse 

con las personas adultas ahora que están más grandes?, ¿cuáles son esos cambios? ¿En qué 

situaciones sienten que las personas adultas les tienen paciencia?, ¿en cuáles no? 

Parada 8. Acerca de Grooming y Ciberbullying.  
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Reflexionar para ser responsables.  

Primer momento. Proyección del video y preguntas. 

1. La propuesta comenzará con la proyección del video "Cuidar nuestra integridad", que servirá para 

introducir el tema y dar lugar al desarrollo de las próximas actividades. 

2. Luego de la proyección, los alumnos reflexionarán, entre todos, en torno a las siguientes preguntas 

orientadoras: 

¿Cuál es el problema que cuenta este video? ¿Cómo creen que se fue construyendo? 

¿Qué personajes aparecen? ¿Qué roles cumplen? 

¿De qué maneras fue obteniendo el acosador la información personal acerca de la protagonista? 

(notar aquí que parte de la información era pública, y otra la suministró la chica directamente a él). 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de hacer público, en las redes sociales, algo privado (como 

tus datos personales o imágenes íntimas)? 

¿Cómo advertir un posible caso de acoso a través de las redes sociales? 

¿Qué creen que siente alguien que es presionado o extorsionado a través de las redes sociales? 

(miedo, vergüenza) 

 ¿Qué harían si estuvieran en una situación similar? 

 ¿Cuál creen que es la relación entre el grooming y la cuestión de género? ¿Podría también 

ocurrile a un varón? 

¿Qué podemos hacer para evitar una situación así? 

¿Alguna vez estuvieron en una situación similar? ¿Cómo la abordaron? (se sugiere trabajar aquí en 

grupo total, para, entre todos, buscar soluciones o caminos a seguir ante un intento de grooming). 

¿Saben cómo están configurados sus perfiles en redes sociales? ¿Conocen qué posibilidades 

existen al respecto? (perfiles privados, imágenes de perfil y denuncias y bloqueos de usuarios y 

sitios). 
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