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Estimados directivos y docentes:

Tenemos por delante un nuevo año con el enorme desafío y responsabilidad de trabajar juntos en 
consolidar un sistema educativo inclusivo y de calidad que garantice los aprendizajes fundamen-
tales y permita el máximo desarrollo de las potencialidades de todos los niños, jóvenes y adultos 
para su participación activa, responsable y comprometida en los distintos ámbitos de la vida.

El Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende” posee como eje fundamen-
tal el fortalecimiento de la formación docente; haciendo hincapié en el desarrollo profesional y 
en la enseñanza de calidad. De esta manera, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 
ha asumido el compromiso de acompañar a los docentes en su labor diaria y colaborar con la re-
solución de los desafíos concretos que se presentan en los distintos ámbitos de enseñanza. Esto 
conlleva la necesidad de generar espacios y oportunidades para reflexionar sobre las prácticas de 
enseñanza más adecuadas para una educación que responda a las características de la sociedad 
contemporánea, que contribuya al trabajo colaborativo y a la conformación de comunidades de 
aprendizaje entre docentes.

A partir del Plan Nacional de Formación Docente se presentan líneas de trabajo para promover 
la formación inicial y continua de los equipos docentes en términos de innovación en la práctica, 
autonomía, creatividad, compromiso y capacidad crítica. En este sentido y con el propósito de al-
canzar una mejora en los aprendizajes para todos, brindando materiales valiosos para la práctica 
docente, el Instituto Nacional de Formación Docente, propone líneas de trabajo que promuevan 
fortalecer el desarrollo de saberes y capacidades fundamentales, que faciliten poner en práctica 
los aprendizajes de una manera innovadora y prioricen al sujeto de aprendizaje como un sujeto 
activo, autónomo, creativo, comprometido y con capacidad crítica.

Esperamos que esta propuesta sea una experiencia transformadora para todos los equipos do-
centes del país y que encuentren en ella nuevas herramientas para potenciar su valiosa función en 
nuestra sociedad.

Muchas gracias por su compromiso y trabajo cotidiano.

María de las Mercedes Miguel
Secretaria de Innovación 

y Calidad Educativa  

Cecilia Veleda
Directora Ejecutiva

Instituto Nacional de Formación Docente
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Agenda del encuentro

PRIMER MOMENTO
Leer en Ciencias Naturales: qué y cuándo                          60 MIN

Actividad 1
EN PEQUEÑOS GRUPOS / ENTRE TODOS            30 MIN

Actividad 2
EN PEQUEÑOS GRUPOS / ENTRE TODOS            30 MIN 

Intervalo            30 MIN

SEGUNDO MOMENTO
Leer con el andamiaje del maestro:  
leer para desarrollar capacidades                           120 MIN

Actividad 1
EN PEQUEÑOS GRUPOS              20 MIN

Actividad 2
EN PEQUEÑOS GRUPOS              20 MIN

Actividad 3
EN PEQUEÑOS GRUPOS              20 MIN

Actividad 4
EN PEQUEÑOS GRUPOS              20 MIN

Actividad 5
EN PEQUEÑOS GRUPOS              40 MIN

TERCER MOMENTO
Acuerdos didácticos y reflexión final                       30 MIN

Actividad 1
INDIVIDUAL               20 MIN   

Actividad 2
INDIVIDUAL               10 MIN  
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Presentación
En esta jornada se volverá a trabajar con textos, esta vez con el propósito de analizar estrategias de 
enseñanza basadas en situaciones de lectura y escritura orientadas al desarrollo de capacidades 
en Ciencias Naturales. 

En particular, se abordará el uso de libros de texto como recurso didáctico, analizando sus posibi-
lidades, limitaciones y obstáculos en función del modelo de enseñanza propuesto. 

Objetivos
Se espera que los docentes encuentren oportunidades para:

XX promover un trabajo centrado en el uso de ideas clave de las Ciencias Naturales combinado con 
el desarrollo de capacidades, a partir del uso de textos escolares;

XX reflexionar acerca de los propósitos de la lectura en el área de Ciencias Naturales y sobre la ma-
nera en la que la maestra y el maestro pueden propiciar la enseñanza de capacidades mediante 
el trabajo con textos;

XX experimentar actividades que ponen en juego capacidades interpersonales y analizar la perti-
nencia de su implementación en el aula.

Metodología
Se implementarán las siguientes estrategias:

XX actividades de trabajo con textos;

XX espacios de reflexión didáctica sobre las actividades realizadas con el objetivo de identificar los 
aprendizajes buscados, las estrategias utilizadas y anticipar posibles modos de implementación 
en el aula.

Leer y escribir para 
aprender Ciencias Naturales
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Contenidos y capacidades 

Capacidades
XX Cognitivas

X� identificar características particulares de la comunicación oral de ideas científicas, tales como 
la necesidad de hacer visibles las relaciones entre las ideas o la definición de términos técni-
cos, o la contribución de otros recursos (demostración de fenómenos, imágenes, etc.) para 
lograr una comunicación adecuada a distintas audiencias;

X� construir criterios propios para planificar actividades que promuevan el desarrollo de la capa-
cidad de exposición oral de ideas científicas en las alumnas y los alumnos.

XX Intrapersonales

X� asumir el propio proceso de formación profesional de manera crítica y reflexiva;

X� contar con una mirada estratégica en torno a la planificación de su propuesta de enseñanza.

XX Interpersonales

X� trabajar en equipo con colegas, reflexionando sobre la práctica docente.

Contenidos
XX situaciones de lectura y de escritura de textos de Ciencias Naturales para el desarrollo de capa-
cidades; 

XX la historia de la ciencia como recurso didáctico; 

XX desarrollo de estrategias de acompañamiento para el abordaje de textos característicos de Cien-
cias Naturales. 
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PRIMER MOMENTO
Leer en Ciencias Naturales: qué y cuándo        60 MIN

Actividad 1
EN PEQUEÑOS GRUPOS / ENTRE TODOS             30 MIN

Actividad 2
EN PEQUEÑOS GRUPOS / ENTRE TODOS            30 MIN

Actividad 1 

¿Qué operaciones lingüísticas se ponen en juego en la lectura de textos de Cien-
cias Naturales?
En las Ciencias Naturales se busca describir y explicar los fenómenos construyendo teoría basa-
da en evidencias. Por esta razón, podemos decir que las operaciones lingüísticas (describir, de-
finir, explicar, justificar, argumentar) son elementos fundamentales del pensamiento científico y 
por consiguiente parte central de los contenidos de enseñanza del área.

Este tipo de operaciones ayuda a que las alumnas y los alumnos se vuelvan lectores críticos, por-
que de este modo pueden distinguir, por ejemplo, si el autor está explicando o argumentando su 
postura, si está describiendo o haciendo inferencias.

Para comenzar, les proponemos analizar la información del siguiente cuadro (basado en De Jor-
ba, J; Gómez, I; Prat, A., 2000). En él se definen, en formato de tabla, distintas operaciones lin-
güísticas que entran en juego en la lectura y en la producción de textos.

Actividades
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Luego de la lectura de este cuadro, reflexionen y discutan en pequeños grupos a partir de las 
siguientes preguntas disparadoras:

XX ¿podrían establecer una progresión de dificultad en las habilidades cognitivo lingüísticas 
mencionadas en la tabla? ¿Consideran que algunas de ellas implican que se hayan incorpora-
do previamente otras? ¿Por qué? Den ejemplos para ilustrar sus respuestas.

Orientaciones para el Coordinador 
En pequeños grupos, seguido por una puesta en común de todos los grupos.

Antes de comenzar con las primeras lecturas y reflexiones, se sugiere dedicar unos 
minutos a saludarse y presentarse, de manera informal, pero generando un clima de 
trabajo adecuado. 

La lectura de este cuadro permite establecer un marco de referencia para el trabajo 
posterior. Esta jornada se enfoca en la lectura en el área de Ciencias Naturales pero 
la propuesta se dirige a los docentes de todas las áreas. Es por eso que se vuelve 
relevante establecer cierto contexto que permita encuadrar luego las demás activi-
dades de trabajo tanto en escuelas urbanas como en rurales con pluriaño conside-
rando especialmente el segundo ciclo.

Además, esta primera lectura nos plantea la enorme diversidad de herramientas que 
los lectores deben manejar en la interacción con textos. ¿Para qué nos sirve como do-
cente entender que hay diferentes operaciones lingüísticas y encontrarlas en un texto? 

En este punto, es válido reflexionar acerca de las situaciones de lectura y escritura 
en las clases de Ciencias Naturales y el rol que estas tienen en el desarrollo de estas 
capacidades. Con estas ideas en mente, es posible abordar las siguientes preguntas: 
¿qué, para qué, cómo, y cuándo leemos y escribimos en la clase del área? 

Actividad 2

Aquí proponemos integrar lo trabajado en la actividad anterior con algunos textos que se pue-
den encontrar comúnmente en textos escolares o en Internet.

Para comenzar, los invitamos a leer estos 4 textos breves y trabajar a continuación con una consigna. 

TEXTO 1 
El sistema digestivo, de la secuencia didáctica Investigando el cuerpo  
humano (Programa de Educación en Ciencias, UdeSA, 2016). 

 EL SISTEMA DIGESTIVO

Cuando comemos, la comida empieza un largo recorrido a través de nuestro sistema 
digestivo. El sistema digestivo tiene la función de romper los alimentos en sustancias 
más simples, de modo de obtener de eso alimentos la energía y los materiales que 
necesitamos para vivir, desechando luego lo que el cuerpo no puede aprovechar. 
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Para entender cómo funciona el sistema digestivo, es importante saber que se trata de 
un tubo formado por varios órganos, por el cual van pasando y transformándose los 
alimentos. 

La digestión comienza en la BOCA. Allí, los dientes rompen los alimentos en partes 
más pequeñas. Por su parte la saliva, líquido proveniente de las glándulas salivales 
que contiene agua y enzimas (sustancias que ayudan a degradar los alimentos) se 
mezcla con la comida, comenzando a descomponerla. Luego, la comida baja por la 
FARINGE y por el ESÓFAGO, que están ubicados en la garganta. Mediante contracciones 
musculares, la comida es enviada hacia el ESTÓMAGO. 

El estómago es un órgano hueco (una especie de “bolsa”) que almacena la comida. Allí 
continúa el proceso de digestión que comenzó en la boca. Las células en el estómago 
secretan un ácido y enzimas, que hacen que la comida se continúe degradando en 
partes más pequeñas, con la ayuda de los músculos del estómago. 

Después del estómago, la comida sigue su recorrido y entra en el INTESTINO DELGADO. 
El intestino delgado es muy largo: puede medir hasta 8 metros de largo en un adulto. Allí 
se termina de descomponer la comida con la ayuda del PÁNCREAS y del HÍGADO. 

El hígado y el páncreas vierten sus líquidos (el jugo pancreático y la bilis) al interior del 
intestino delgado. Esos líquidos contienen enzimas que ayudan en la ruptura de los 
alimentos. 

En el intestino delgado se 
produce una etapa fundamental 
del proceso de digestión: la 
absorción. Allí, el alimento se 
termina de descomponer en 
sustancias pequeñas llamadas 
nutrientes, que son absorbidos 
por los vasos sanguíneos en las 
paredes del intestino y asÍ pasan a 
la sangre, que luego los distribuirá 
a todo el organismo. 

Desde el intestino delgado, lo que 
queda de la comida que no fue 
absorbida hacia la sangre pasa a 
la primera parte del INTESTINO 
GRUESO llamada COLON. En el 
colon se produce la absorción del 
agua que formaba parte de los 
alimentos, a través de las paredes 
del intestino. Los desechos que 
quedan después de todo el 
proceso digestivo terminan en 
forma sólida, como materia fecal, 
y salen por el ano. 
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TEXTO 2 
"La enfermedad de los marineros", del libro Ciencias Naturales. Diversidad, interacciones  
y cambios (2014), de Editorial Edelvives.
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TEXTO 3 
Actividad de laboratorio: los materiales y el calor.

Materiales
XX 4 varillas de distintos materiales y del mismo tamaño. Por ejemplo: madera, hierro, 

plástico y telgopor.

XX 1 vela.

XX Fósforos o encendedor.

XX 1 bol.

XX 4 botones.

XX Agua caliente.

XX Cronómetro.

Procedimiento

a. Peguen los botones en un extremo de cada una de las varillas, usando para ello una 
gota de parafina de la vela.

b. Llenen el bol con agua caliente.

c. Sumerjan las varillas en el bol al mismo tiempo. El extremo del botón debe quedar 
fuera del agua.

d. Controlen el tiempo que demora en caerse el botón de cada varilla.

e. Completen un cuadro como el que sigue en la carpeta con los resultados del 
experimento.

Material de la varilla Tiempo en que se despega el botón
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TEXTO 4 
Audiencia pública: un problema sucio en Limpiópolis. Fragmento del Ateneo de las accio-
nes de Formación Situada del programa Nuestra Escuela, Instituto Nacional de Forma-
ción Docente, 2016. 1. 
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Teniendo en cuenta la información del texto analizado en el primer momento acerca 
de las operaciones lingüísticas, los invitamos a identificar cuáles de estas entran en 
juego en los 4 textos anteriores. Puede que en un mismo texto convivan distintas 
operaciones lingüísticas. 
Para diferenciarlas pueden subrayar los párrafos con distintos colores.
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Orientaciones para el Coordinador
El trabajo en este momento, como en buena parte del encuentro, será en grupos. 
Mediante la lectura compartida y el análisis entre pares, los docentes deberán reco-
nocer distintas operaciones en juego en los textos elegidos. El coordinador podrá 
optar entre solicitar a todos los grupos que realicen las lecturas de todos los textos, 
o distribuir los textos entre los grupos, de modo que cada uno tenga la responsabi-
lidad de analizar un único texto y compartir luego, en la puesta en común colectiva, 
sus conclusiones. 

Durante la puesta en común el coordinador podrá ir registrando en el pizarrón o en 
un afiche las intervenciones que los docentes reconocen como necesarias para el 
desarrollo de las capacidades reconocidas.

SEGUNDO MOMENTO
Leer con el andamiaje del maestro:  
leer para desarrollar capacidades vinculadas con la experimentación   120 MIN

Actividad 1
EN PEQUEÑOS GRUPOS               20 MIN

Actividad 2
EN PEQUEÑOS GRUPOS               20 MIN

Actividad 3
EN PEQUEÑOS GRUPOS               20 MIN

Actividad 4
EN PEQUEÑOS GRUPOS               20 MIN

Actividad 5
EN PEQUEÑOS GRUPOS               40 MIN

Este momento estará dedicado a revisar los textos escolares anteriores para proponer pequeñas 
“vueltas de tuerca” que permitan aprovecharlos un poco más para el trabajo con capacidades. El 
objetivo de este momento será presentar alternativas modelizadoras del trabajo con textos que 
puedan resultar inspiradoras para el trabajo de los docentes.
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Actividad 1 

Les proponemos resolver las siguientes consignas sobre el texto 1 “El sistema digestivo”, anali-
zado en el primer momento.

1. Arma con tus palabras una guía paso a paso de lo que sucede a los alimentos a medida que 
atraviesan el sistema digestivo para enseñarle a un amigo que no sepa nada del tema.

2. ¿Qué significa que la comida se “digiera”? Explicalo con tus palabras.

3. ¿En qué parte del sistema digestivo las enzimas ayudan a digerir la comida? (nota: puede ser 
más que solo parte).

4. ¿En qué parte del sistema digestivo los nutrientes pasan a la sangre? ¿Qué pasa después de 
los nutrientes? ¿A dónde van?

5. ¿Por qué cuando el intestino grueso no funciona bien (por ejemplo, si tenemos una enferme-
dad como la colitis) la materia fecal sale con agua?

Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué tipo de capacidades se trabajan en estas consignas?

2. ¿Qué otras estrategias de enseñanza agregarían para acompañar la lectura de 
estos textos y por qué?

Orientaciones para el coordinador
En el texto predomina información descriptiva sobre la estructura del sistema diges-
tivo y las distintas etapas del proceso digestivo. 

En este caso, el texto está acompañado de una serie de consignas que ayudan al 
lector a poner el foco en la información central. 

Se trata de buenos ejemplos de preguntas para enriquecer la situación de lectura 
del alumnado. El coordinador puede destacar el dato en el análisis del texto, de 
manera que los participantes lo tengan presente en la resolución de otras consignas 
del encuentro.

El ítem 1 plantea transformar el texto informativo descriptivo, en el que claramente 
entra en juego la habilidad cognitivo-lingüística de describir, en un texto instructivo 
(una “guía paso a paso”) como una forma de contribuir a que los alumnos puedan 
comprender el proceso digestivo. 

Los ítems 2 y 5 se centran en la capacidad de explicar una idea a partir de la infor-
mación contenida en el texto. 

Los ítems 3 y 4 ayudan a que los alumnos recuperen un dato específico en el texto. 
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Actividad 2 

Les proponemos trabajar con el texto 2 sobre el experimento histórico “La enfermedad de los ma-
rineros”, del libro Ciencias Naturales. Diversidad, interacciones y cambios, de Editorial Edelvives. 

A partir de la lectura de ese texto, discutan las siguientes preguntas: 

1. ¿qué pregunta quería responder Lind?

2. ¿qué hizo para responderla?

3. ¿qué resultados se obtuvieron?

4. ¿cuál fue la respuesta a su pregunta inicial?

Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué otras estrategias de enseñanza agregarían para acompañar la lectura de 

estos textos y por qué?

2. ¿Qué otros textos sobre la historia de la ciencia han usado en sus clases que 
consideren que vale la pena compartir con los colegas? ¿De qué fuentes los han 
conseguido?

Orientaciones para el Coordinador
La historia de la ciencia suele ser un recurso que aparece en muchos libros de tex-
to, como modo de contextualizar la generación del conocimiento y acercar a los 
alumnos a los protagonistas de dicho proceso. Sin embargo, frecuentemente estos 
textos relatan información biográfica (por ejemplo, en qué época o lugar vivió el/
la investigador/a, etc.), y no siempre se aprovechan para hacer visible la dimensión 
metodológica de la construcción del conocimiento científico. Una alternativa para 
trabajar con estos textos es usarlos como insumo para realizar “experimentos se-
cos”, es decir actividades que proporcionan la oportunidad de trabajar sobre ca-
pacidades relacionadas con la experimentación (como el diseño experimental, el 
análisis de variables, la formulación de preguntas, hipótesis y predicciones, etc.) sin 
poner en juego aspectos instrumentales relativos a la realización de la experiencia 
con materiales concretos. Dicho de otro modo, es "hacer" experimentos sin poner 
"las manos en la masa". Este tipo de propuestas puede llevarse a cabo a partir de 
textos pero, además, puede realizarse con videos, animaciones y simulaciones.

Con textos de este tipo podemos enfocar la mirada en qué preguntas se habrán 
formulado los investigadores para realizar tal experimento o en interpretar los datos 
de una tabla de un determinado experimento, sacar conclusiones a partir de obser-
vaciones registradas por otros, etc. En este caso, las intervenciones del docente se 
centran en la formulación de preguntas que sirvan para analizar, poner en duda lo 
que el texto afirma, elaborar hipótesis sobre el fenómeno que allí se describe, etc. 
Las decisiones del docente involucran la elección de un texto adecuado y la formu-
lación de las preguntas apropiadas en los momentos justos. 

Los siguientes son ejemplos de preguntas que permiten abordar textos que des-
criben experimentos para desarrollar conocimientos vinculados con el diseño ex-
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perimental, la definición de preguntas investigables, el planteo de hipótesis y pre-
dicciones y la medición y el análisis de datos, entre otras capacidades: ¿Cuál es 
la hipótesis que los investigadores quisieron poner a prueba ahí? ¿Cuáles eran las 
distintas variables del experimento? ¿Qué medían los experimentadores y cómo? 
¿Qué otros resultados podría haber tenido el experimento?

Más allá de las preguntas específicas que pudiéramos “hacerle” a un texto que des-
cribe un experimento, existen otras de carácter general que pueden servir como 
guía a la hora de pensar posibilidades de intervención sobre un texto. Veamos al-
gunas: ¿Qué preguntas son respondidas en el texto? ¿Qué preguntas crees que se 
hicieron los científicos que trabajaron en el tema que propone el texto? ¿Da el tex-
to evidencias que sustenten la explicación que propone? ¿Qué experimento harías 
para poner a prueba las explicaciones que brinda el texto?

Estos interrogantes habilitan la posibilidad de que los alumnos aborden el texto con 
una mirada atenta sobre los aspectos que proporcionan claves para comprender la 
lógica del experimento en cuestión. 

Como puede apreciarse, los textos y las estrategias de acompañamiento analizadas 
conforman un pequeño muestrario de situaciones de lectura capaces de promover 
el desarrollo de capacidades. La idea de pensar qué tipo de intervenciones del do-
cente pueden contribuir a que un texto se transforme en un recurso valioso para el 
desarrollo de capacidades, guiará los distintos momentos del presente encuentro y 
permitirá avanzar en decisiones para cada ciclo de la escolaridad primaria.

Actividad 3

A continuación, les presentamos un texto que relata una actividad experimental y una serie de 
preguntas para trabajarlo: 

1. Agustín y Violeta son dos hermanos muy curiosos que decidieron hacer un experimento en la cocina de su casa.
Para eso usaron dos cucharas: una de metal y una de cerámica.

Los resultados del experimento fueron:

a. ¿Qué pensás que querían averiguar Agustín y Violeta con este experimento?

b. ¿Qué conclusiones sacaron del experimento?

c. ¿Teniendo en cuenta los resultados de este experimento, si tuvieras que fabricar una cuchara para revolver la sopa,
de qué material la harías?

La fabricaría de porque

2

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
DE CIENCIAS NATURALES. 6to año

1
Primero, Agustín metió
la cuchara de metal
dentro de la sopa
caliente. Con un
cronómetro, Violeta
midió el tiempo que
tardaba su hermano
en soltar la cuchara
cuando se quemaba

2
Después, hicieron
lo mismo pero con
la cuchara de
cerámica.

Tiempo que tardó Agustín
en soltar la cuchara
porque estaba caliente.

3 segundos

Material de la cuchara Metal Cerámica

60 segundos
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Preguntas para reflexionar
1. ¿De qué manera este texto y sus consignas permiten el trabajo con capacidades? 

¿Qué capacidades se podrían trabajar mejor?

2. Al comparar este texto con el texto 3 "Actividad de laboratorio" presentado en 
el primer momento, ¿qué diferencias observan? ¿Para alumnos de qué ciclos de 
escolaridad plantearían cada una?

Orientaciones para el Coordinador
Las actividades de laboratorio son muy valiosas para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Sin embargo, muchas veces son presentadas como una serie de pasos 
a seguir, como una "receta de cocina" que deja a un lado cuestiones que hacen a 
un desarrollo más profundo de capacidades. El texto 3 presentado en el momento 
anterior comenzaba con un listado de materiales y luego pasaba a explicar el proce-
dimiento. ¿Pero para qué hacer eso? ¿Cuál es la pregunta que se quiere responder 
haciendo esa actividad? 

El texto que se muestra acá, en cambio, resalta el valor de la pregunta y el hecho de 
que un experimento es diseñado y realizado con la intención de responder esa pre-
gunta. En este caso, se problematiza con una historia de 2 hermanos curiosos que 
llevan adelante un experimento que permite responder la pregunta de qué material 
es mejor conductor de calor.

1. Agustín y Violeta son dos hermanos muy curiosos que decidieron hacer un experimento en la cocina de su casa.
Para eso usaron dos cucharas: una de metal y una de cerámica.

Los resultados del experimento fueron:

a. ¿Qué pensás que querían averiguar Agustín y Violeta con este experimento?

b. ¿Qué conclusiones sacaron del experimento?

c. ¿Teniendo en cuenta los resultados de este experimento, si tuvieras que fabricar una cuchara para revolver la sopa,
de qué material la harías?

La fabricaría de porque

2

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
DE CIENCIAS NATURALES. 6to año

1
Primero, Agustín metió
la cuchara de metal
dentro de la sopa
caliente. Con un
cronómetro, Violeta
midió el tiempo que
tardaba su hermano
en soltar la cuchara
cuando se quemaba

2
Después, hicieron
lo mismo pero con
la cuchara de
cerámica.

Tiempo que tardó Agustín
en soltar la cuchara
porque estaba caliente.

3 segundos

Material de la cuchara Metal Cerámica

60 segundos
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Para transformar las experiencias de laboratorio características de los libros de tex-
to, que generalmente cumplen un rol confirmatorio de conceptos definidos con an-
terioridad en el mismo texto, es necesario plantear una pregunta investigable que 
dé sentido a la propuesta, invitar a los alumnos a elaborar hipótesis y predicciones 
vinculadas con la pregunta y propiciar un espacio de análisis de resultados para ela-
borar conclusiones. Una alternativa posible para transformar estas “recetas de coci-
na” en auténticas actividades de indagación, es plantear situaciones de lectura con 
experimentos ficticios, como el que plantea la actividad analizada en este punto. En 
ese sentido, un procedimiento de laboratorio cerrado puede transformarse en una 
situación válida para el reconocimiento de preguntas experimentales, el planteo de 
predicciones o el análisis de resultados ficticios, como en el caso analizado. 

Actividad 4 

Les proponemos trabajar con el texto 4 sobre el caso de Limpiópolis. A partir de la lectura de ese 
texto, que menciona que se realizaría una audiencia pública para escuchar las distintas voces 
involucradas en el problema, discutan las siguientes preguntas: 

1. ¿qué imaginás que diría cada una de las cinco posturas respecto de este problema de la ba-
sura en Limpiópolis?

2. ¿qué información te parece que necesitaría cada una de las cinco posturas para fundamentar 
su punto de vista?

3. ¿cómo te parece que podría hacer cada postura para lograr que los demás comprendan su 
punto de vista y lo tengan en cuenta para tomar una decisión final? 

Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué habilidades cognitivo lingüísticas les parece que podrían desarrollarse en 

base a este texto y las preguntas mencionadas más arriba?

2. ¿Qué capacidades les parece que se podrían trabajar con un texto de este estilo?

3. ¿Podrían organizar un debate con su grupo de alumnos sobre estos temas? 
¿Ustedes suelen realizar debates en sus disciplinas? Compartan con los demás 
sus experiencias al respecto.

Orientaciones para el Coordinador
El texto 4, junto a las preguntas para guiar el trabajo a partir del mismo, permite 
trabajar con habilidades cognitivo lingüísticas más complejas, como justificar o ar-
gumentar. En cuanto a las capacidades, puede servir como insumo para un debate, 
lo que permite el trabajo intenso con la capacidad de comunicación y resolución de 
problemas, por ejemplo. 
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Este texto, en particular, forma parte de una propuesta mucho más completa que 
apunta a desarrollar el debate como estrategia de trabajo en el aula de manera de 
fortalecer la enseñanza de capacidades, a la vez que se trabajan distintos aspectos 
más disciplinares. Pero, aún sin que el material se encuentre completo, este permite 
salir un poco del formato más típico de los textos escolares. Los docentes podrían 
crear sus textos, con este estilo, o podrían descargarlos de Internet y adaptarlos a 
sus propósitos. Para que un texto permita un debate, es importante que presente un 
problema complejo cuya resolución no sea evidente. Muchos de nuestros problemas 
sociales actuales son de este tipo, con lo cual, además, se puede vincular el traba-
jo con aspectos más políticos, económicos, sociales y culturales para enriquecer y 
complejizar la discusión entre los alumnos.

En nuestros días, la ciudadanía debe tomar decisiones fundadas en temáticas com-
plejas, sobre las cuales dialogan campos de conocimiento, posicionamientos éticos, 
religiosos e ideológicos diversos. Un objetivo central de la escuela de hoy es que 
nuestros alumnos y alumnas desarrollen herramientas de pensamiento crítico que les 
permitan comprender e interactuar de modo efectivo con la realidad cotidiana y ser 
capaces de tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión.

El Enfoque de Desarrollo de Capacidades plantea la necesidad de enfrentar a los 
alumnos y alumnas con problemáticas convocantes de saberes propios de distin-
tas disciplinas. Se propone que la escuela debe propiciar condiciones para que los 
estudiantes puedan desarrollar capacidades diversas en la resolución de situacio-
nes cercanas a aquellas que luego deberán enfrentar como ciudadanos. Problemas 
complejos, que requieren miradas complementarias, conocimientos interrelaciona-
dos, posturas con matices. Estas situaciones constituyen un escenario propicio para 
la enseñanza de los aspectos que definen una realidad compleja.

Actividad 5

Les proponemos elegir alguno de los 4 textos anteriores y realizar alguna de las siguientes actividades.

1. Hacerle preguntas al texto como si fueran alumnos: formular preguntas cuya respuesta esté 
en el texto. ¿Qué nuevas preguntas surgen de la lectura del texto?

2. Elegir uno de los textos y reescribirlo en otro formato: por ejemplo, una carta a un amigo que 
no pudo asistir a la clase, o adaptando el texto para un niño más pequeño. Hablar del forma-
to que se eligió, de qué es importante y qué no lo es.

3. A partir del texto hacer un organizador gráfico.
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Orientaciones para el Coordinador
En pequeños grupos.

Las consignas plantean estrategias de trabajo alternativas de los textos presentados al 
comienzo del encuentro. El propósito de la actividad es ampliar el repertorio de estra-
tegias para el trabajo sobre textos que los docentes desarrollan a lo largo del encuentro.

XX Producir textos con distintas finalidades: partir de textos expositivos para produ-
cir otros tipos textuales es una buena alternativa para acompañar al alumnado en 
su recorrido de decodificación de la información contenida en los textos. Producir 
una carta para explicarle a un amigo o una amiga un concepto, producir una his-
torieta que describa un experimento histórico, elaborar el guion de un micro radial 
para contar el desarrollo histórico de una idea determinada, son solo algunos de 
los ejemplos de situaciones que sitúan a los alumnos en la posición de producto-
res de textos que tienen por finalidad comunicar un concepto a otras personas. 

XX Analizar la información presente en los textos: acompañar la lectura con tablas 
que orienten a las chicas y chicos a buscar y seleccionar la información princi-
pal de un texto es otra de las estrategias útiles que se ponen de manifiesto en 
los ejemplos analizados antes. Analizar y jerarquizar la información de un texto, 
reconocer cuáles son los datos principales y cuáles son secundarios, identificar 
los aspectos que diferencian distintas entidades, son algunas de las acciones que 
resultan enriquecidas a partir de la producción de cuadros y tablas.

XX En el mismo sentido, producir organizadores gráficos, como mapas y redes con-
ceptuales, es otra de las estrategias de escritura que invitan a los alumnos a po-
ner en palabras los conceptos centrales de una unidad didáctica. 

Como en los momentos anteriores, el coordinador podrá regular la cantidad de textos 
a trabajar en este espacio, como así también el nivel de profundidad dado al abordaje. 

TERCER MOMENTO
Acuerdos didácticos y reflexión final         30 MIN

Actividad 1
INDIVIDUAL                20 MIN

Actividad 2
INDIVIDUAL                10 MIN



22

Jo
rn

ad
a 

In
st

it
uc

io
na

l N
° 

3 
- 

A
ño

 2
0

17
Le

er
 y

 e
sc

ri
b

ir
 p

ar
a 

ap
re

nd
er

 C
ie

nc
ia

s 
N

at
ur

al
es

N
iv

el
 P

ri
m

ar
io

 -
 C

o
o

rd
in

ad
o

r

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

E
d

uc
ac

ió
n 

y 
D

ep
o

rt
es

 

Orientaciones para el Coordinador
Para finalizar el encuentro, dediquen la actividad final a establecer acuerdos didác-
ticos en vistas a poder poner en práctica en el aula lo trabajado en la jornada.  Para 
ello, propongan a los docentes que, individualmente, planifiquen una situación de 
trabajo con los alumnos en la que puedan poner en juego los contenidos trabajados 
en esta jornada para el grado en el que se desempeñan o para el pluriaño con el que 
trabajan dediquen 20 minutos a este trabajo. No se espera que puedan planificar 
esta actividad en detalle en esta instancia, sino simplemente que puedan definir en 
el marco de qué tema y cuándo la implementarán, y que puedan compartir dichas 
definiciones con los colegas. 

A modo de cierre, les sugerimos que dediquen los 10 minutos finales del encuentro 
a elaborar una reflexión individual sobre lo trabajado.

Si lo desea, el coordinador puede solicitarles a los cursantes que entreguen sus res-
puestas a la actividad, como una forma de tener retroalimentación sobre la jornada y, 
eventualmente, revisar y ajustar aspectos de la propuesta en vista a futuros encuentros.

Actividad 1

Planifiquen una situación didáctica en la que puedan llevar a la práctica los contenidos trabaja-
dos en la jornada. Para ello, consideren el grado o pluriaño en el que se desenpeñan actualmen-
te. Anticipen también cuándo llevarían a cabo la actividad y compartan brevemente lo que han 
pensado con los colegas.

Actividad 2

Escriban una idea clara que se lleven de este encuentro.

Escriban una duda o cuestión que no haya resultado clara.

Escriban una pregunta o idea en la que se vayan pensando.
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Recursos necesarios
Cañón multimedia y computadora. 

Materiales de referencia

XX Benvegnu, M. (2010). Leer y escribir para aprender Ciencias Naturales. Buenos Aires: Sangari. 
Disponible en: https://issuu.com/pabsalomon/docs/leer_y_escribir

XX Jorba, J., Gómez, I., & Prat, À. (Eds.). (2000). Habilidades cognitivo lingüísticas en Hablar y 
escribir para aprender: uso de la lengua en situación de enseñanza-aprendizaje desde las áreas 
curriculares. Editorial Síntesis.

XX Sanmartí, N. (2007). Hablar, leer y escribir para aprender ciencia. La competencia en comuni-
cación lingüística en las áreas del currículo. Colección Aulas de Verano. Madrid: MEC.   
Disponible en: http://www.mrpmenorca.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=118&Itemid=31
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Formación Docente Situada

Coordinadora General
María Rocío Guimerans 

Equipo de trabajo
Magalí Trepiana, Karina Candas, 
Valeria Sagarzazu, Miriam López

Cs. Naturales
Melina Furman (Coordinador área)

Autores
Pablo Salomón, Guadalupe Nogués 

y Gabriel Gellon

Equipo del área
Pablo Salomón, Guadalupe Nogués, Gabriel Gellon  

y María Eugenia Podestá

Equipo de producción gráfico/editorial de la DNPS

Coordinación gráfico/editorial

Laura Gonzalez

Diseño colección
Gabriela Franca 

 Nicolás Del Colle

Diseño interior

Gabriela Franca

Diseño tapas

Nicolás Del Colle

Diagramación y armado
Yanina Olmo, Natalia Suárez Fontana 

y Nicolás Del Colle

Producción general
Verónica Gonzalez

Correción de estilos (INFD)
Iván Gordin
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