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Marco conceptual de la propuesta

La nueva serie de libros que preparó el equipo de Santillana para la escuela primaria tiene 
un objetivo central: promover el acercamiento de los niños y las niñas al conocimiento que 
desarrollan las ciencias. Proponemos la metáfora de la «aventura de aprender», ya que la in-
fancia tiene el gran potencial de la curiosidad y las ganas de saber y conocer el mundo. Ese 
«viaje» se asienta en los siguientes lineamientos pedagógicos a lo largo del libro:

Rutinas de pensamiento   Metacognición

Propuestas de convivencia escolar  Educación ambiental integral y ODS

En cada capítulo hay tres instancias de evaluación, donde se han incluido rutinas de 
pensamiento, que sustentan y afianzan la progresión de contenidos y la secuencia didácti-
ca, al tiempo que les dan sentido y coherencia. 

1  ¡COMIENZA EL VIAJE! Todos los capítulos inician con una imagen sobre la cual se aplica 
una rutina de pensamiento: «Veo, pienso, me pregunto». Se propone que diferencien los 
hechos («veo») de las interpretaciones («pienso»), mientras se promueven la reflexión me-
tacognitiva, apelando a los saberes previos, y la curiosidad («me pregunto»). En la misma 
página de apertura se incluye un organizador previo con los aprendizajes esperados, don-
de cada estudiante podrá evaluar su estado inicial.

 

La lechuza 
orienta la lectura 
de la imagen con 
preguntas o pistas 
que ayudan a 
focalizar en el tema 
del capítulo.
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2  UN ALTO EN EL CAMINO. Se trata de momentos para evaluar lo aprendido. Hay actividades 
que promueven la atención a la diversidad, están señaladas con «Elijo cómo resolver»: se 
trata de un mismo desafío con distintas formas de resolverlo. En otras actividades se inclu-
yen aquellas que promueven el trabajo entre pares y se las indica con «Pienso en grupo», 
cuyo fin es trabajar puntos de vista diferentes, intercambiar ideas, aprender a escuchar(nos), 
buscar consensos.

 

3  FIN DEL RECORRIDO. Esta página final propone actividades que buscan poner en eviden-
cia los aprendizajes logrados. Para eso, retomamos el organizador inicial y nos ponemos a 
prueba. Se cierra con la sección «Mi diario de viaje», un espacio de reflexión metacognitiva 
donde utilizamos otra rutina de pensamiento: «3, 2, 1». En este caso, «3 cosas nuevas que 
aprendí, 2 dudas que me quedaron, 1 dato que me sorprendió».
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Componentes didácticos destacados 

• CIENCIA EN LA MOCHILA. HISTORIA EN LA MOCHILA. GEOGRAFÍA EN LA MOCHILA. 
Son espacios donde se trabajan los modos de conocer, con técnicas y herramientas pro-
pias de cada una de las ciencias. 

 

• PSST... ¡ENTÉRATE! Contiene vocabulario de apoyo que facilita la lectura.
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• MI GPS AMBIENTAL. Es un espacio para trabajar temáticas de educación ambiental, 
con marco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). En cada capí-
tulo se plantea una problemática y, a partir de allí, actividades de reflexión que llevan a 
la acción. 

 

• PUNTO DE ENCUENTRO. Cada libro de la serie incluye dos propuestas relacionadas 
con la convivencia escolar, donde se plantean problemas para resolver en forma grupal, 
con modalidad de taller, y reflexionar en forma individual.  
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Rutinas de pensamiento

Comprender para aprender

A diario nos enfrentamos a situaciones que requieren poner en juego habilidades de 
pensamiento, de forma intencionada y dirigida, o no, para comprender diferentes cosas. 
Estudiar, realizar tareas laborales, jugar con amigos, mirar una película, visitar un museo o 
realizar alguna tarea cotidiana son ejemplos de situaciones en las que la comprensión tie-
ne un rol protagónico. Comprendemos aspectos que nos rodean habitualmente, aunque 
no reparemos en ello o no nos detengamos a pensar cómo lo hacemos y cómo podría-
mos hacerlo mejor. Pero ¿qué tal si lo hacemos con algunas preguntas?

Preguntas como estas y otras relacionadas despiertan el interés de gran cantidad de es-
pecialistas en pedagogía desde hace décadas y dieron lugar a diferentes iniciativas, como 
el Proyecto Zero, creado en 1967 en la Escuela de Graduados de Educación de Harvard 
(Estados Unidos) y centrado en el estudio y la mejora de los procesos cognitivos de orden 
superior. Algunos referentes de este proyecto son autores reconocidos en el mundo de 
la educación, como Howard Gardner y David Perkins. A principios del siglo xxi, desde este 
proyecto se propuso una idea novedosa: las rutinas de pensamiento. Se trata de activida-
des que tienen como finalidad profundizar y hacer visibles las acciones y habilidades de 
pensamiento que facilitan o permiten la comprensión.

¿Se puede aprender a comprender? 
¿Y enseñar a comprender?

¿Qué acciones realizamos al 

intentar comprender?  

Al «visualizar» cómo comprendemos, ¿podemos desarrollar 
habilidades que nos permitan comprender más y mejor? 

¿Podemos identificarlas? 

¿Es posible desarrollar hábitos 

asociados a la comprensión? 
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Características y beneficios de las rutinas de pensamiento

Integradas en una secuencia didáctica, las rutinas de pensamiento son propuestas muy 
potentes, no solo por las habilidades y hábitos que desarrollan, sino también por la motiva-
ción y las dinámicas que permiten. Constituyen un gran aporte a la educación, por lo que 
es importante conocer algunas de sus características.
•  Son actividades breves y con pocos pasos, sencillas de llevar a cabo.
•  Se asocian a algún organizador gráfico en el cual se responde, lo que hace sencilla la 

respuesta y permite ver mejor las relaciones entre ideas y otros constituyentes de aquella.
•  Favorecen el autoconocimiento, pero también conocer mejor a pares y aprender de 

ellos y ellas.
•  Se usan repetidamente, lo cual desarrolla habilidades y consolida hábitos de pensamien-

to y da lugar a cambios en los comportamientos y en los patrones de pensamiento.
•  Se utilizan en cualquier área del conocimiento y en todas las instancias de aprendizaje.
•  Algunas rutinas pueden usarse individualmente y en grupo, y otras son más apropiadas 

para una u otra modalidad.

Acerca de las rutinas, la investigadora y educadora argentina Melina Furman sostiene: 

Si tuviera que elegir una sola estrategia para empezar a innovar en la enseñanza, serían las 
rutinas de pensamiento. Se trata de un conjunto de actividades breves que ayudan a que los 

estudiantes pongan en palabras [...] aquello que entienden, creen y piensan (2021, p. 234). 

Las rutinas de pensamiento son muy variadas, involucran diversas dinámicas y ponen 
en juego diferentes habilidades y acciones. Veamos algunos ejemplos:

Color, símbolo, imagen 
Permite captar la esencia, el significado y 

las conexiones (incluso las emocionales) de 
lo aprendido al asociarlo a un color, 

un símbolo y una imagen.

Antes pensaba, ahora pienso 
Para expresar y visibilizar los cambios 

en el pensamiento respecto de un hecho 
o tema luego de trabajarlo.

¿Qué te hace decir eso? 
Una rutina que invita a interpretar y 

justificar las opiniones.
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Las rutinas de pensamiento en 

Una de las rutinas de pensamiento más sencillas y potentes es «Veo, pienso, me pregun-
to», incluida en las aperturas de los capítulos de Destino ciencias. Para aplicar esta rutina 
se presenta a las y los estudiantes una imagen (foto, pintura, dibujo, etcétera) y un espacio 
para escribir todo lo que ven en la imagen, lo que piensan acerca de ello y las preguntas 
que se les ocurren. La lechuza, por su parte, ayuda a que se enfoquen en el tema. 

Como docentes, pongámonos a prueba con la rutina de pensamiento. Elijan una de las 
dos imágenes. ¿Qué ven, piensan y se preguntan? ¿Sobre qué focalizan la mirada? ¿Con 
qué relacionan la imagen? ¿Les surgen dudas? ¿Qué quieren saber? ¡A escribir!

VEO PIENSO ME PREGUNTO

DESTINO 
CIENCIAS
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Para aprovechar la potencialidad de esta rutina, es útil recordar algunas de sus caracte-
rísticas y beneficios:
•  Permite identificar las acciones que realizamos al enfrentarnos a una imagen, ejercitarlas 

y agudizarlas. Esto puede dar lugar a nuevas y más profundas formas de ver y analizar 
imágenes. A observar también se aprende.

•  Es importante que sus estudiantes se enfoquen en una acción por vez, para concentrar 
sus esfuerzos en la habilidad puesta en juego y nunca influir en sus pensamientos. 

•  Se sugiere aplicar esta rutina primero de forma individual y luego entre toda la clase, 
en una puesta en común, aclarando que cada estudiante debe decir lo que le parece y 
nadie puede hacer valoraciones sobre lo que dice otra compañera o compañero. Esto 
permite que sus estudiantes se enriquezcan de las miradas, los pensamientos y las in-
quietudes de sus pares y que al expresarse libremente refuercen la autoconfianza.

•  Se puede aplicar al inicio o al final de una secuencia didáctica. En este caso, la propu-
simos al comienzo. Una linda idea es retomar la actividad de la apertura al finalizar el 
trabajo con el capítulo. Los y las estudiantes mirarán la misma imagen del principio y 
podrán poner a prueba si ven y piensan otras cosas acerca de la imagen, y si pueden 
hacerse más y diferentes preguntas. ¿Qué mejor indicador del aprendizaje de un tema 
que el cambio en las preguntas que alguien puede hacerse acerca de él? 

Para finalizar, retomemos dos de las preguntas iniciales: ¿se puede aprender a compren-
der? ¿Es posible enseñar a comprender? En ambos casos, la respuesta es un rotundo «SÍ». 
¡A comprender se enseña y a comprender se aprende! 

Luego de leer estas páginas, volvamos a nuestro ejercicio docente, ¿cómo completaría-
mos esta rutina?

ANTES PENSABA AHORA PIENSO
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La palabra evaluación es una de las más significativas en el mundo educativo. Despierta 
preocupación en toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y familias. La idea de 
evaluación más extendida entre las personas se vincula de forma directa con exámenes escri-
tos u orales, centrados en la evaluación de conceptos y en los cuales el desempeño suele ex-
presarse en forma de una calificación numérica que determina la acreditación y aprobación 
de la materia. Sin embargo, durante las últimas décadas, se han hecho grandes esfuerzos 
para comprenderla, aprovecharla y comunicarla como lo que realmente es: la mejor aliada 
para mejorar el aprendizaje. 

Pero esto no termina aquí: la evaluación también permite ajustar, adaptar, cambiar y me-
jorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, es una de las principales herramientas. Esto 
responde a la habitual pregunta: «¿Por qué o para qué evaluar?», pero abre la puerta a más 
reflexiones sobre la evaluación:
•  ¿Qué evaluar? En un sentido amplio, se puede evaluar todo, desde las habilidades 

del estudiantado (comprensión lectora, expresión oral y escrita, trabajo en equipo, 
compromiso, comunicación, etcétera) hasta la predisposición para con el estudio, la 
participación en clase, las preguntas que realizan, las formas de resolver consignas, los 
gestos, los conocimientos que adquieren, los hábitos de estudio.

•  ¿Cuándo evaluar? En todo momento. Cada interacción, afectiva o cognitiva, nos brinda 
información sobre sus conocimientos, sus habilidades, sus valores y sus hábitos. 

•  ¿Cómo evaluar? Esta pregunta puede llevar páginas y páginas de reflexiones y análisis 
teóricos, pero aquí nos limitaremos a afirmar que la evaluación debe ser un proceso 
constante e integral, en el que se evalúen diferentes fases del proceso educativo, se 
empleen distintas dinámicas e interacciones y se aprovechen variados instrumentos 
para recabar y organizar información sobre el desempeño de cada estudiante.

En suma, la evaluación es un proceso integral y continuo, en el que docentes y estudian-
tes, con sus diferentes roles, se valen de ciertos recursos, dinámicas e interacciones que 
les permiten monitorear y valorar 
los procesos de enseñanza y los de 
aprendizaje, así como sus resulta-
dos, con el fin de mejorarlos. 

Evaluar para mejorar  
la enseñanza y el aprendizaje 

Tener en cuenta el desempeño y 

el compromiso de cada estudiante es 

fundamental para la evaluación. 
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Algunos conceptos en torno a la evaluación

Lo presentado anteriormente nos permite abordar diferentes tipos y momentos de evalua-
ción, que atienden diferentes aspectos: la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. 

•  La evaluación diagnóstica busca conocer los saberes previos, intereses, dudas y 
habilidades de las y los estudiantes. Es útil para hacer visible la «caja de herramientas» con 
las que cada estudiante enfrentará los desafíos del aprendizaje. Se realiza al comenzar el 
año, pero también al iniciar una secuencia didáctica o una clase.

•  La evaluación formativa o evaluación de proceso se realiza en todo momento y 
constituye un monitoreo constante del trabajo y el desempeño del estudiantado. 
Permite ver sus cambios paulatinos, sus descubrimientos, la mejora en sus habilidades, 
entre otros etcéteras, que hace que esta evaluación sea disfrutable para quien educa. 
Para registrar y organizar la información de esta evaluación, son útiles las rúbricas, las 
escalas de valoración y las listas de cotejo, que se abordan más adelante.

•  La evaluación sumativa se realiza al finalizar un proceso educativo, como una secuencia 
didáctica o un período escolar, por ejemplo, un bimestre, un trimestre o un ciclo lectivo, 
y suele constar de un examen escrito o de uno oral. Esta evaluación permite «tomar una 
foto» del estado de situación y analizar los desempeños y conocimientos alcanzados. 
Los instrumentos de evaluación deben estar en consonancia con el tipo de tareas que 
se realizaron durante el período que se evaluará. Es deseable que puedan incluir tanto 
actividades cerradas como abiertas, que pongan en juego habilidades y permitan la 
metacognición.  Es necesario desterrar la idea de que esta evaluación es la determinante 
de la calificación final.

Una distinción importante es revisar quién o quiénes evalúan. Es así como podemos distin-
guir otros tres tipos de evaluación:

•  La heteroevaluación, en la que una persona con un rol, el o la docente, evalúa a otra 
con un rol diferente, el o la estudiante.

•  La coevaluación o evaluación entre pares, en la cual los y las estudiantes se evalúan 
entre sí, individual o grupalmente, por ejemplo, al finalizar la exposición de un trabajo. 
Es una acción de gran potencia educativa porque se aprende a dar devoluciones claras 
y respetuosas sobre el trabajo de pares y a recibir de forma positiva las opiniones sobre 
el trabajo propio, habilidades indispensables para su vida adulta.

•  La autoevaluación, en la que cada estudiante evalúa su propio desempeño o su propio 
aprendizaje. En sentido amplio, podemos considerar también a la metacognición como 
una forma particular de evaluación, ya que la o el estudiante reflexiona sobre lo que 
hace cuando aprende. Es decir, cada estudiante se conoce como estudiante, y esto 
abre una puerta enorme para el desarrollo de sus habilidades durante toda la vida.
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Instrumentos de evaluación

Para una correcta evaluación y retroalimentación, es necesario tener y organizar infor-
mación acerca del desempeño del estudiantado. Algunos instrumentos interesantes para 
ello son las rúbricas, las escalas de valoración y las listas de cotejo. Se trata de instrumentos 
con forma de tabla en los que se registran desempeños y logros. Los y las docentes pueden 
utilizar algunos de los siguientes ejemplos para evaluar lo aprendido con los contenidos del 
libro Destino ciencias.

•  RÚBRICAS. Se colocan los indicadores de desempeño en la primera columna y 
los niveles de logro en los encabezados de las columnas siguientes. En las celdas 
resultantes, los descriptores indican las acciones concretas que determinan cada 
nivel de logro. Estos permiten a cada estudiante comprender la valoración que hizo su 
docente e incluso le permite usar la rúbrica para autoevaluarse. Las rúbricas favorecen 
la evaluación formativa, ya que permiten a docentes y estudiantes visualizar los cambios 
en los desempeños y logros. La siguiente es una rúbrica posible para algunos indicadores 
relacionados con la capacidad de trabajo en grupo.

Lo logra
No lo logra  
totalmente

Lo logra con  
dificultad

Trabajo en 
equipo

Siempre participa en 
la organización de las 
tareas, intenta ayudar 
y acepta las decisiones 
grupales.

Participa en las tareas 
e intenta ayudar a sus 
pares, pero le cuesta 
aceptar decisiones gru-
pales.

Participa poco en las 
tareas y muestra poco 
interés en el trabajo de 
sus compañeras y com-
pañeros.

Aporte de ideas 
propias y  
respeto por las 
ideas de sus 
pares

Propone ideas y suge-
rencias propias y escu-
cha con interés las ideas 
de sus pares.

Propone ideas propias 
a veces y muestra poco 
interés por las de sus 
pares.

Pocas veces aporta 
ideas propias y no suele 
interesarse por las de sus 
pares.

Comunicación 
del trabajo  
realizado

Comunica a sus pares, 
de forma clara y 
ordenada, lo aprendido 
y realizado en las tareas 
grupales.

Suele comunicar a otras 
personas lo aprendido y 
realizado en grupo, pero 
no lo hace de forma  
ordenada.

Puede comunicar lo 
trabajado y aprendido, 
pero lo hace de 
forma poco clara y 
desorganizada.

•  ESCALAS DE VALORACIÓN. Presentan una serie de indicadores de aprendizaje y niveles 
de logro, pero no incluyen descriptores. Permiten a cada docente hacer un seguimiento 
rápido y sencillo del avance de sus estudiantes en ciertos aspectos.

•  LISTAS DE COTEJO. Se parecen a las escalas anteriores, pero no contemplan una 
graduación, sino una valoración dicotómica (lo logra, no lo logra; lo posee, no lo posee, 
etcétera), respecto del alcance de los alumnos y las alumnas en ciertos conocimientos, 
desempeños o logros. Son útiles en cualquier momento, y muy útiles en la evaluación 
diagnóstica y en la sumativa.
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La evaluación en 

Destino ciencias pone a disposición de docentes y estudiantes diferentes propuestas y 
recursos para una evaluación integral. ¡Veamos algunos de ellos!

•  Al inicio de cada capítulo, las aperturas presentan una imagen significativa y la rutina de 
pensamiento ya comentada, además de la sección «¿Qué puedes aprender en este capítu-
lo?». Ambos recursos son excelentes herramientas para la evaluación diagnóstica respecto 
de un tema de estudio, ya que permiten a cada estudiante percibir lo que sabe y abordar 
algo nuevo. Y para la evaluación formativa, porque muestran los avances en sus capacida-
des de observación, análisis, indagación y en la recuperación de saberes previos.  

•  Durante el desarrollo de los capítulos, la sección «Un alto en el camino» ofrece activida-
des pensadas para visualizar el progreso del estudiantado, tanto en conceptos como en 
sus habilidades, como parte de una evaluación formativa. Las actividades «Pienso en gru-
po» favorecen la interacción y el intercambio, al tiempo que enriquecen sus reflexiones y 
puntos de vista. Las actividades «Elijo cómo resolver» invitan a elegir una de las opciones 
propuestas. Esto, que resulta muy valioso para aportar a la educación inclusiva, nos per-
mite, además, conocer mejor a cada estudiante, sus fortalezas y potenciales mejoras. 

•  En el cierre de los capítulos, la sección «Fin del recorrido» propone actividades tanto ce-
rradas como abiertas, que pueden aprovecharse como instrumentos para la evaluación 
sumativa y para la formativa. Por último, la sección «Mi diario de viaje» constituye una 
instancia metacognitiva indispensable para la evaluación formativa y la autoevaluación y 
reflexión metacognitiva, ya que sugiere escribir tres cosas nuevas que aprendieron, dos 
dudas que les quedaron y un dato que les haya resultado sorprendente.

DESTINO 
CIENCIAS
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CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. La historia como ciencia

Introducción al estudio de la historia como ciencia. 

El tiempo histórico. 

El estudio de la historia a través de la diversidad de fuentes primarias e historiográficas.

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir del 
reconocimiento de las diversas fuentes apropiándose 
de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

2. La prehistoria

Prehistoria en Europa. 

Las manifestaciones artísticas como fuente de conocimiento histórico: pinturas rupes-
tres, construcciones megalíticas. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir del 
reconocimiento de las diversas fuentes apropiándose 
de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

3. La evolución humana
Estudio sobre casos: 

El origen del hombre: mitos, leyendas y explicaciones científicas. 

Construye una mirada propia del proceso histórico 
a partir de las fuentes con las que interactúa y de su 
interpretación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

4. El paleolítico y el neolítico

Prehistoria en Europa. 

Las manifestaciones artísticas como fuente de conocimiento histórico: pinturas 
rupestres, construcciones megalíticas. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir 
del reconocimiento de las diversas fuentes apropián-
dose de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

5. La Primera Guerra 
Mundial

Historia del siglo XX: las guerras mundiales. 
Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en 
el aula de historia, el valor de la convivencia democrá-
tica como garantía de los derechos de las sociedades. 

Reconoce el valor de la convivencia como garantía de 
los derechos al interpretarlo en las distintas sociedades 
históricas. 

6. El período de entre 
guerras

Historia del siglo XX: totalitarismos, revoluciones y crisis en el mundo. 
Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en 
el aula de historia, el valor de la convivencia democrá-
tica como garantía de los derechos de las sociedades. 

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades.

7. La Segunda Guerra 
Mundial

Historia del siglo XX: las guerras mundiales. 

La Segunda Guerra Mundial y la Promoción de la Paz y la Cooperación Internacional. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir 
del reconocimiento de las diversas fuentes apropián-
dose de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

8. La Guerra Fría en América 
Latina

Desarrollo y pobreza en América Latina durante la Guerra Fría. 

Elabora argumentos y contraargumentos sobre 
relatos y testimonios historiográficos participando en 
debates con la guía del docente para integrar voca-
bulario histórico. 

Identifica y elabora argumentos y contraargumentos 
debatiendo sobre relatos testimoniales e historiográficos 
basándose en las fuentes históricas. 

9. Uruguay en la década del 
sesenta

Uruguay en el marco de la Guerra Fría y Latinoamérica. 

La dictadura cívico-militar: el avasallamiento de las instituciones, los derechos huma-
nos, civiles y políticos. 

Construye explicaciones amplias incorporando inte-
rrogantes y supuestos sobre los procesos históricos y 
reconociendo las acciones de los sujetos sociales.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos. 

10. La dictadura civil-militar 
(1973-1985) 

La dictadura cívico-militar: el avasallamiento de las instituciones, los derechos huma-
nos, civiles y políticos. 

Distintas interpretaciones de la historia reciente. 

Construye una mirada propia del proceso histórico 
a partir de las fuentes con las que interactúa y de su 
interpretación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

11. La recuperación demo-
crática (1985-2018)

La restauración democrática y el Uruguay a partir de 1985. 
Reconoce el valor de la convivencia como garantía 
de los derechos al interpretarlo en las distintas socie-
dades históricas. 

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades. 

Recursos para la planificación  
adaptados a programas de EBI

Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad curricular: Historia

En el presente material se ofrecen, a modo de recursos para la planificación, 
recorridos sugeridos para cada capítulo. Consisten en asociar contenidos 
específicos, criterios de logro y competencias específicas a cada sección, a 
modo de ejemplo. Mas el capítulo no se agota allí. Cada docente podrá elaborar 
tantos recorridos como crea conveniente.

HISTORIA
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CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. La historia como ciencia

Introducción al estudio de la historia como ciencia. 

El tiempo histórico. 

El estudio de la historia a través de la diversidad de fuentes primarias e historiográficas.

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir del 
reconocimiento de las diversas fuentes apropiándose 
de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

2. La prehistoria

Prehistoria en Europa. 

Las manifestaciones artísticas como fuente de conocimiento histórico: pinturas rupes-
tres, construcciones megalíticas. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir del 
reconocimiento de las diversas fuentes apropiándose 
de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

3. La evolución humana
Estudio sobre casos: 

El origen del hombre: mitos, leyendas y explicaciones científicas. 

Construye una mirada propia del proceso histórico 
a partir de las fuentes con las que interactúa y de su 
interpretación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista e 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica. 

4. El paleolítico y el neolítico

Prehistoria en Europa. 

Las manifestaciones artísticas como fuente de conocimiento histórico: pinturas 
rupestres, construcciones megalíticas. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir 
del reconocimiento de las diversas fuentes apropián-
dose de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

5. La Primera Guerra 
Mundial

Historia del siglo XX: las guerras mundiales. 
Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en 
el aula de historia, el valor de la convivencia democrá-
tica como garantía de los derechos de las sociedades. 

Reconoce el valor de la convivencia como garantía de 
los derechos al interpretarlo en las distintas sociedades 
históricas. 

6. El período de entre 
guerras

Historia del siglo XX: totalitarismos, revoluciones y crisis en el mundo. 
Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en 
el aula de historia, el valor de la convivencia democrá-
tica como garantía de los derechos de las sociedades. 

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades.

7. La Segunda Guerra 
Mundial

Historia del siglo XX: las guerras mundiales. 

La Segunda Guerra Mundial y la Promoción de la Paz y la Cooperación Internacional. 

Interpreta los procesos históricos estudiados a partir 
del reconocimiento de las diversas fuentes apropián-
dose de estrategias de investigación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

8. La Guerra Fría en América 
Latina

Desarrollo y pobreza en América Latina durante la Guerra Fría. 

Elabora argumentos y contraargumentos sobre 
relatos y testimonios historiográficos participando en 
debates con la guía del docente para integrar voca-
bulario histórico. 

Identifica y elabora argumentos y contraargumentos 
debatiendo sobre relatos testimoniales e historiográficos 
basándose en las fuentes históricas. 

9. Uruguay en la década del 
sesenta

Uruguay en el marco de la Guerra Fría y Latinoamérica. 

La dictadura cívico-militar: el avasallamiento de las instituciones, los derechos huma-
nos, civiles y políticos. 

Construye explicaciones amplias incorporando inte-
rrogantes y supuestos sobre los procesos históricos y 
reconociendo las acciones de los sujetos sociales.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos. 

10. La dictadura civil-militar 
(1973-1985) 

La dictadura cívico-militar: el avasallamiento de las instituciones, los derechos huma-
nos, civiles y políticos. 

Distintas interpretaciones de la historia reciente. 

Construye una mirada propia del proceso histórico 
a partir de las fuentes con las que interactúa y de su 
interpretación. 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
e incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica. 

11. La recuperación demo-
crática (1985-2018)

La restauración democrática y el Uruguay a partir de 1985. 
Reconoce el valor de la convivencia como garantía 
de los derechos al interpretarlo en las distintas socie-
dades históricas. 

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades. 
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A. Uruguay a comienzos del 
siglo XX (1900-1930)

El proceso que conduce a la construc-
ción y consolidación del Estado Oriental 
del Uruguay a lo largo del siglo XIX: as-
pecto políticos, ecnómicos y culturales

Restricciones democráticas
Explora e identifica diferentes perspectivas según
las fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la
investigación histórica.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibiliades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica.

Última guerra civil 
Desarrolla y construye explicaciones incorporando
conceptos específicos de cada uno de los procesos
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos. 

Intervencionismo estatal
Construye e interpreta fuentes históricas elaborando 
explicaciones propias con base en indagaciones 
desde la investigación.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Legislación laboral progresista
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Derechos de las mujeres
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

Expansión de la educación pública
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

Propuesta gobierno colegiado la 
nueva constitución.

Construye e interpreta fuentes históricas elaborando 
explicaciones propias con base en indagaciones 
desde la investigación.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Ampliación democrática
Propone explicaciones elaboradas a partir de pre-
guntas y supuestos sobre las acciones de los sujetos 
sociales.

 Construye explicaciones elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

Evolución de costumbres
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

B. El Estado frente a la crisis 
(1930-1960)

El proceso que conduce a la construc-
ción y consolidación del Estado Oriental 
del Uruguay a lo largo del siglo XIX: as-
pecto políticos, ecnómicos y culturales

La crisis económica y sus efectos
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica.

Golpe de Estado y dictadura
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones más elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

La vuelta a la democracia 
Reconoce el valor de la convivencia como garantía 
de los derechos al interpretarlo en las distintas socie-
dades históricas.

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades.

Identidad y patrimonio cultural
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica.

Nueva crisis política y económica
Propone explicaciones elaboradas a partir de pre-
guntas y supuestos sobre las acciones de los sujetos 
sociales.

Construye explicaciones más elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

Anexo: URUGUAY EN LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX (1900-1960)

CAPÍTULO    CONTENIDOS ESPECÍFICOS RECORTE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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A. Uruguay a comienzos del 
siglo XX (1900-1930)

El proceso que conduce a la construc-
ción y consolidación del Estado Oriental 
del Uruguay a lo largo del siglo XIX: as-
pecto políticos, ecnómicos y culturales

Restricciones democráticas
Explora e identifica diferentes perspectivas según
las fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la
investigación histórica.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

 

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibiliades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investiga-
ción histórica.

Última guerra civil 
Desarrolla y construye explicaciones incorporando
conceptos específicos de cada uno de los procesos
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos. 

Intervencionismo estatal
Construye e interpreta fuentes históricas elaborando 
explicaciones propias con base en indagaciones 
desde la investigación.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Legislación laboral progresista
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Derechos de las mujeres
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

Expansión de la educación pública
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

Propuesta gobierno colegiado la 
nueva constitución.

Construye e interpreta fuentes históricas elaborando 
explicaciones propias con base en indagaciones 
desde la investigación.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista 
para incorporar estrategias de abordaje propias de la inves-
tigación histórica.

Ampliación democrática
Propone explicaciones elaboradas a partir de pre-
guntas y supuestos sobre las acciones de los sujetos 
sociales.

 Construye explicaciones elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

Evolución de costumbres
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones elaboradas formulando interrogan-
tes sobre las acciones de los sujetos sociales y los procesos 
históricos para ampliar sus conocimientos.

B. El Estado frente a la crisis 
(1930-1960)

El proceso que conduce a la construc-
ción y consolidación del Estado Oriental 
del Uruguay a lo largo del siglo XIX: as-
pecto políticos, ecnómicos y culturales

La crisis económica y sus efectos
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica.

Golpe de Estado y dictadura
Desarrolla y construye explicaciones incorporando 
conceptos específicos de cada uno de los procesos 
históricos en estudio.

Construye explicaciones más elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

La vuelta a la democracia 
Reconoce el valor de la convivencia como garantía 
de los derechos al interpretarlo en las distintas socie-
dades históricas.

Reconoce, a partir del estudio de casos concretos en el 
aula de historia, el valor de la convivencia democrática 
como garantía de los derechos de las sociedades.

Identidad y patrimonio cultural
Explora e identifica diferentes perspectivas según las 
fuentes de la historia dando inicio al abordaje en la 
investigación histórica.

Construye e interpreta las fuentes históricas o materiales 
reconociendo las múltiples sensibilidades y puntos de vista, 
incorporando estrategias de abordaje propias de la investi-
gación histórica.

Nueva crisis política y económica
Propone explicaciones elaboradas a partir de pre-
guntas y supuestos sobre las acciones de los sujetos 
sociales.

Construye explicaciones más elaboradas formulando inte-
rrogantes sobre las acciones de los sujetos sociales y los 
procesos históricos para ampliar sus conocimientos.

CAPÍTULO    CONTENIDOS ESPECÍFICOS RECORTE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. La superficie terrestre y su 
representación  

La Tierra en sus diferentes representaciones y proyecciones (invertida, Mercator, Peters y 
Goode). 

La ubicación de lugares geográficos usando las coordenadas y los husos horarios (latitud 
y longitud). 

La distribución de las masas continentales y oceánicas. 

Analiza y compara las diferentes proyecciones y re-
presentaciones con diversas cartografías en diferentes 
formatos. 

Analiza, crea referencias y maneja las escalas en la 
cartografía empleando diferentes soportes. 

Analiza y ubica las masas continentales y oceánicas en 
diferentes cartografías.  

Analiza y construye con la cartografía convencional y social 
el espacio local, regional y nacional empleando diferentes 
herramientas para la interpretación o intervención geográfica 
en el territorio.  

2. Los bienes ambientales

La geopolítica de los bienes ambientales. 

El acceso al agua dulce, su cuidado, escasez, sobreexplotación, degradación y su inci-
dencia en la economía mundial. 

El petróleo como recurso energético no renovable, reservas, su circuito espacial de 
producción y el impacto ambiental. 

El impacto de los monocultivos y del uso de biocombustibles sobre los bienes ambienta-
les en la producción alimentaria a escala nacional o mundial. 

Participa y reflexiona sobre el acceso al agua dulce y 
sus consecuencias a través de situaciones cotidianas o 
de debates. 

Explora, reconoce, representa y reflexiona ante el 
circuito espacial productivo del petróleo con diferentes 
herramientas y soporte. 

Explora, participa y reflexiona sobre los bienes comunes 
ambientales en situaciones cotidianas para el disfrute, 
conservación o recuperación, de acuerdo a los intereses y 
motivaciones. 

3. La agricultura y la indus-
tria alimentaria

Mundialización y globalización de las actividades económicas. 

Las características del comercio a escala mundial, la oferta y la demanda; la incidencia 
de las empresas multinacionales y trasnacionales. Los conflictos ambientales. 

Las relaciones entre bloques económicos y sus desigualdades. 

El poder del agroextractivismo y los agronegocios, la extranjerización de la tierra. 

Reconoce, argumenta y reflexiona sobre el papel de las 
empresas multinacionales en las actividades económi-
cas de los países combinando ideas propias y de otras 
personas. 

Reconoce y argumenta sobre los problemas y oportunidades 
socioambientales y busca sus causas y consecuencias con la 
combinación de ideas propias y de otras personas. 

4. La globalización

Mundialización y globalización de las actividades económicas. 

Las características del comercio a escala mundial, la oferta y la demanda; la incidencia 
de las empresas multinacionales y trasnacionales. Los conflictos ambientales. 

Reconoce, argumenta y reflexiona sobre el papel de las 
empresas multinacionales en las actividades económi-
cas de los países combinando ideas propias y de otras 
personas. 

Reconoce y argumenta sobre los problemas y oportunidades 
socioambientales y busca sus causas y consecuencias con la 
combinación de ideas propias y de otras personas.

5. La población del mundo

La población mundial: su crecimiento, migraciones, los desafíos y oportunidades. 

Las ciudades: desafíos y oportunidades, zonas de sacrificio, metrópolis, conurbación y 
megalópolis. 

Interpreta datos, participa, argumenta opiniones sobre 
el crecimiento y movimiento de la población mundial 
en situaciones cotidianas o a través de diferentes herra-
mientas y soportes. 

Indaga, participa y argumenta sobre el crecimiento de 
las ciudades y las problemáticas que conlleva a través 
de diferentes formatos y soportes.  

Reconoce, participa y crea argumentos sobre las 
diferentes organizaciones de la población en situacio-
nes cotidianas o a través de diferentes herramientas y 
soportes.

Participa y argumenta opiniones sobre la población en activi-
dades colaborativas para conocer y valorar su composición y 
diversidad. 

Recursos para la planificación  
adaptados a programas de EBI

Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad curricular: Geografía

En el presente material se ofrecen, a modo de recursos para la planificación, 
recorridos sugeridos para cada capítulo. Consisten en asociar contenidos 
específicos, criterios de logro y competencias específicas a cada sección, a 
modo de ejemplo. Mas el capítulo no se agota allí. Cada docente podrá elaborar 
tantos recorridos como crea conveniente.

GEOGRAFÍA
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CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. La superficie terrestre y su 
representación  

La Tierra en sus diferentes representaciones y proyecciones (invertida, Mercator, Peters y 
Goode). 

La ubicación de lugares geográficos usando las coordenadas y los husos horarios (latitud 
y longitud). 

La distribución de las masas continentales y oceánicas. 

Analiza y compara las diferentes proyecciones y re-
presentaciones con diversas cartografías en diferentes 
formatos. 

Analiza, crea referencias y maneja las escalas en la 
cartografía empleando diferentes soportes. 

Analiza y ubica las masas continentales y oceánicas en 
diferentes cartografías.  

Analiza y construye con la cartografía convencional y social 
el espacio local, regional y nacional empleando diferentes 
herramientas para la interpretación o intervención geográfica 
en el territorio.  

2. Los bienes ambientales

La geopolítica de los bienes ambientales. 

El acceso al agua dulce, su cuidado, escasez, sobreexplotación, degradación y su inci-
dencia en la economía mundial. 

El petróleo como recurso energético no renovable, reservas, su circuito espacial de 
producción y el impacto ambiental. 

El impacto de los monocultivos y del uso de biocombustibles sobre los bienes ambienta-
les en la producción alimentaria a escala nacional o mundial. 

Participa y reflexiona sobre el acceso al agua dulce y 
sus consecuencias a través de situaciones cotidianas o 
de debates. 

Explora, reconoce, representa y reflexiona ante el 
circuito espacial productivo del petróleo con diferentes 
herramientas y soporte. 

Explora, participa y reflexiona sobre los bienes comunes 
ambientales en situaciones cotidianas para el disfrute, 
conservación o recuperación, de acuerdo a los intereses y 
motivaciones. 

3. La agricultura y la indus-
tria alimentaria

Mundialización y globalización de las actividades económicas. 

Las características del comercio a escala mundial, la oferta y la demanda; la incidencia 
de las empresas multinacionales y trasnacionales. Los conflictos ambientales. 

Las relaciones entre bloques económicos y sus desigualdades. 

El poder del agroextractivismo y los agronegocios, la extranjerización de la tierra. 

Reconoce, argumenta y reflexiona sobre el papel de las 
empresas multinacionales en las actividades económi-
cas de los países combinando ideas propias y de otras 
personas. 

Reconoce y argumenta sobre los problemas y oportunidades 
socioambientales y busca sus causas y consecuencias con la 
combinación de ideas propias y de otras personas. 

4. La globalización

Mundialización y globalización de las actividades económicas. 

Las características del comercio a escala mundial, la oferta y la demanda; la incidencia 
de las empresas multinacionales y trasnacionales. Los conflictos ambientales. 

Reconoce, argumenta y reflexiona sobre el papel de las 
empresas multinacionales en las actividades económi-
cas de los países combinando ideas propias y de otras 
personas. 

Reconoce y argumenta sobre los problemas y oportunidades 
socioambientales y busca sus causas y consecuencias con la 
combinación de ideas propias y de otras personas.

5. La población del mundo

La población mundial: su crecimiento, migraciones, los desafíos y oportunidades. 

Las ciudades: desafíos y oportunidades, zonas de sacrificio, metrópolis, conurbación y 
megalópolis. 

Interpreta datos, participa, argumenta opiniones sobre 
el crecimiento y movimiento de la población mundial 
en situaciones cotidianas o a través de diferentes herra-
mientas y soportes. 

Indaga, participa y argumenta sobre el crecimiento de 
las ciudades y las problemáticas que conlleva a través 
de diferentes formatos y soportes.  

Reconoce, participa y crea argumentos sobre las 
diferentes organizaciones de la población en situacio-
nes cotidianas o a través de diferentes herramientas y 
soportes.

Participa y argumenta opiniones sobre la población en activi-
dades colaborativas para conocer y valorar su composición y 
diversidad. 



22 23

©
 S

an
til

la
n

a 
S.

A
. P

er
m

iti
d

a 
su

 fo
to

co
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
ce

n
te

.

©
 S

an
til

la
n

a 
S.

A
. P

er
m

iti
d

a 
su

 fo
to

co
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
ce

n
te

.

CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

6. El territorio uruguayo

El ordenamiento territorial del país, sus acciones, desafíos y oportunidades. La centraliza-
ción del poder económico, político y cultural. 

Las alteraciones en la biodiversidad en los diferentes ecosistemas (bosque, humedales, 
pastizales, costas y palmares). 

La interacción entre el cambio climático, la variabilidad climática y los ambientes. 

Las dinámicas de la corteza terrestre y los riesgos de desequilibrio/estabilidad ambiental. 

Representa y explica las características del ordenamien-
to territorial del país identificando diversas centralidades 
a través de diferentes herramientas y soportes. 

Representa, explica y propone respuestas a los desafíos sobre 
las características de los diferentes territorios para comprender 
su dinámica. 

7. La naturaleza y sus 
impactos

La organización del territorio con base en las cuencas, acciones, desafíos y 
oportunidades. 

Los principales biomas de las Américas: oportunidades y desafíos. La deforestación en la 
selva amazónica. 

El desequilibrio ecológico y sus efectos. 

Climas de las Américas: los factores climáticos y su relación con los biomas. 

Los terremotos y volcanes: desequilibrio y estabilidad ambiental. 

Identifica, experimenta y explica los factores climáticos 
a través de diversos soportes y dispositivos. 

Propone respuestas a los desafíos sobre los terremotos 
y volcanes a través de diversos soportes, dispositivos y 
modelaciones. 

Representa, explica y propone respuestas a los desafíos sobre 
las características de los diferentes territorios para comprender 
su dinámica. 

8. La ingeniería genética
Las tecnologías de la información y la comunicación: su incidencia en la democratiza-
ción de la información y el desigual acceso a ellas. 

Indaga, identifica y reflexiona sobre causas y conse-
cuencias de la incidencia de la democratización de la 
información en América utilizando los recursos tecno-
lógicos disponibles. 

Indaga, identifica y reflexiona sobre la influencia en el uso y 
acceso de las tecnologías con mediación para reconocer el 
impacto socioambiental. 
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CAPÍTULO CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

6. El territorio uruguayo

El ordenamiento territorial del país, sus acciones, desafíos y oportunidades. La centraliza-
ción del poder económico, político y cultural. 

Las alteraciones en la biodiversidad en los diferentes ecosistemas (bosque, humedales, 
pastizales, costas y palmares). 

La interacción entre el cambio climático, la variabilidad climática y los ambientes. 

Las dinámicas de la corteza terrestre y los riesgos de desequilibrio/estabilidad ambiental. 

Representa y explica las características del ordenamien-
to territorial del país identificando diversas centralidades 
a través de diferentes herramientas y soportes. 

Representa, explica y propone respuestas a los desafíos sobre 
las características de los diferentes territorios para comprender 
su dinámica. 

7. La naturaleza y sus 
impactos

La organización del territorio con base en las cuencas, acciones, desafíos y 
oportunidades. 

Los principales biomas de las Américas: oportunidades y desafíos. La deforestación en la 
selva amazónica. 

El desequilibrio ecológico y sus efectos. 

Climas de las Américas: los factores climáticos y su relación con los biomas. 

Los terremotos y volcanes: desequilibrio y estabilidad ambiental. 

Identifica, experimenta y explica los factores climáticos 
a través de diversos soportes y dispositivos. 

Propone respuestas a los desafíos sobre los terremotos 
y volcanes a través de diversos soportes, dispositivos y 
modelaciones. 

Representa, explica y propone respuestas a los desafíos sobre 
las características de los diferentes territorios para comprender 
su dinámica. 

8. La ingeniería genética
Las tecnologías de la información y la comunicación: su incidencia en la democratiza-
ción de la información y el desigual acceso a ellas. 

Indaga, identifica y reflexiona sobre causas y conse-
cuencias de la incidencia de la democratización de la 
información en América utilizando los recursos tecno-
lógicos disponibles. 

Indaga, identifica y reflexiona sobre la influencia en el uso y 
acceso de las tecnologías con mediación para reconocer el 
impacto socioambiental. 
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CAPÍTULO
UNIDAD 

CURRICULAR
CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Los seres vivos y su 
clasificación

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Seres vivos: clasificación en reinos: animal, vegetal, fungi, monera y 
protista.

Explica y argumenta sobre la clasificación 
de los diferentes seres vivos, utilizando datos 
recabados.

Usa datos e información para predecir, relacionar y argumentar sus 
opiniones con relación a temáticas biológicas o ambientales presen-
tando y visualizando información a través de herramientas digitales.

2. Las plantas, 
los hongos y los 
microorganismos

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Seres vivos unicelulares representados en los reinos: fungi, monera y 
protista.

Explica y argumenta sobre la clasificación 
de los diferentes seres vivos, utilizando datos 
recabados.

Usa datos e información para predecir, relacionar y argumentar sus 
opiniones con relación a temáticas biológicas o ambientales presen-
tando y visualizando información a través de herramientas digitales.

3. Las relaciones 
tróficas y el cuidado 
del ambiente 

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Nutrición heterótrofa: cadenas, redes y pirámides tróficas.
Reflexiona sobre redes tróficas asociando los se-
res presentes en cada nivel al tipo de nutrición.

Organiza, reorganiza y planifica sus argumentaciones de forma co-
laborativa, ante hechos y fenómenos del mundo natural, para tomar 
decisiones respecto al cuidado de sí mismo y del ambiente.

4. Los ambientes 
terrestres

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Formas de organización ecosistémica.

Explica y argumenta opiniones con relación a 
los niveles ecológicos tomando conciencia de 
la relación entre acciones cotidianas y el cuida-
do del ambiente.

Reflexiona, planifica y expone estrategias de resolución de forma 
colaborativa para anticipar resultados posibles en problemas socioam-
bientales, causas, consecuencias y la incidencia de la acción humana.

5. Los ambientes 
acuáticos

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Formas de organización ecosistémica.

Explica y argumenta opiniones con relación a 
los niveles ecológicos tomando conciencia de 
la relación entre acciones cotidianas y el cuida-
do del ambiente.

Reflexiona, planifica y expone estrategias de resolución de forma 
colaborativa para anticipar resultados posibles en problemas socioam-
bientales, causas, consecuencias y la incidencia de la acción humana.

6. La reproducción en 
el ser humano

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Aparato genital humano.
Organiza información relacionada al aparato 
genital humano que le permite el cuidado de sí 
y del otro.

Organiza, reorganiza y planifica sus argumentaciones de forma co-
laborativa entre hechos y fenómenos del mundo natural para tomar 
decisiones respecto al cuidado de sí mismo y del ambiente.

7. El sonido y la luz Física Química.

Las ondas sonoras, la velocidad de propagación del sonido en distintos 
medios. Nivel de intensidad del sonido.

Indaga sobre fenómenos que involucren las 
mediciones de la intensidad del sonido autorre-
gulando sus emociones.

Indaga, predice y argumenta fenómenos sociales y naturales cotidia-
nos acerca de los sistemas materiales y sus transformaciones para su 
estudio buscando caminos alternativos a partir de la recolección de 
datos o mediante algoritmos para generar soluciones y comprender 
el valor de perseverar ante el error con sus reacciones, emociones y 
actitudes.

La luz y sus interacciones con diferentes materiales.

Identifica situaciones problemáticas relaciona-
das con la composición y descomposición de 
la luz, plantea hipótesis y explora preguntas que 
permiten abordarlas con un grado sencillo de 
abstracción.

Plantea preguntas para aclarar e interpretar la información acerca 
de sistemas materiales y sus transformaciones explorando causas 
y consecuencias, utilizando sus experiencias para pensar y adaptar 
ideas que resultan novedosas en su contexto, generando alternativas 
y prediciendo posibles resultados en distintos lenguajes técnicos.

8. El aire y las  
reacciones químicas

Física Química. El aire y su composición, causas de la variación de su composición.
Explica la composición del aire y analiza su 
variación con las condiciones ambientales a 
partir de información y evidencias.

Interpreta los sistemas materiales y sus transformaciones cons-
truyendo tablas sencillas y realizando estudios que impliquen dos 
o más variables con la finalidad de argumentar sobre temas de 
estudio e intercambiar posturas adecuándolas al contexto.

9. La Tierra
Ciencias de la Tierra 
y del Espacio.

Dinámica de la litósfera. La tectónica de placas y sus movimientos.

Indaga, analiza y explica la dinámica de la 
litósfera, la tectónica de placas y sus mo-
vimientos a través de diferentes soportes, 
dispositivos y modelos.

Indaga, analiza y explica los procesos geológicos de manera cola-
borativa para resolver problemas y plantear hipótesis.

Los bordes divergentes y convergentes. Sismicidad y vulcanismo.

Indaga, reconoce, valora, reflexiona y comu-
nica sobre los tipos de borde, terremotos, 
volcanes tomando conciencia sobre los ries-
gos y vulnerabilidades con mediación docente 
y de pares.

Indaga, reconoce, valora, reflexiona y comunica sobre los pro-
cesos geológicos para la toma de conciencia de los riesgos y 
vulnerabilidad de los territorios.

Recursos para la planificación  
adaptados a programas de EBI

Espacio Científico-Matemático
Unidades curriculares: Ciencias del Ambiente (Biología), Física Química,
Ciencias de la Tierra y del Espacio

En el presente material se ofrecen, a modo de recursos para la planificación, 
recorridos sugeridos para cada capítulo. Consisten en asociar contenidos 
específicos, criterios de logro y competencias específicas a cada sección, a 
modo de ejemplo. Mas el capítulo no se agota allí. Cada docente podrá elaborar 
tantos recorridos como crea conveniente.

CIENCIAS NATURALES
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CAPÍTULO
UNIDAD 

CURRICULAR
CONTENIDOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE LOGRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Los seres vivos y su 
clasificación

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Seres vivos: clasificación en reinos: animal, vegetal, fungi, monera y 
protista.

Explica y argumenta sobre la clasificación 
de los diferentes seres vivos, utilizando datos 
recabados.

Usa datos e información para predecir, relacionar y argumentar sus 
opiniones con relación a temáticas biológicas o ambientales presen-
tando y visualizando información a través de herramientas digitales.

2. Las plantas, 
los hongos y los 
microorganismos

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Seres vivos unicelulares representados en los reinos: fungi, monera y 
protista.

Explica y argumenta sobre la clasificación 
de los diferentes seres vivos, utilizando datos 
recabados.

Usa datos e información para predecir, relacionar y argumentar sus 
opiniones con relación a temáticas biológicas o ambientales presen-
tando y visualizando información a través de herramientas digitales.

3. Las relaciones 
tróficas y el cuidado 
del ambiente 

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Nutrición heterótrofa: cadenas, redes y pirámides tróficas.
Reflexiona sobre redes tróficas asociando los se-
res presentes en cada nivel al tipo de nutrición.

Organiza, reorganiza y planifica sus argumentaciones de forma co-
laborativa, ante hechos y fenómenos del mundo natural, para tomar 
decisiones respecto al cuidado de sí mismo y del ambiente.

4. Los ambientes 
terrestres

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Formas de organización ecosistémica.

Explica y argumenta opiniones con relación a 
los niveles ecológicos tomando conciencia de 
la relación entre acciones cotidianas y el cuida-
do del ambiente.

Reflexiona, planifica y expone estrategias de resolución de forma 
colaborativa para anticipar resultados posibles en problemas socioam-
bientales, causas, consecuencias y la incidencia de la acción humana.

5. Los ambientes 
acuáticos

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Formas de organización ecosistémica.

Explica y argumenta opiniones con relación a 
los niveles ecológicos tomando conciencia de 
la relación entre acciones cotidianas y el cuida-
do del ambiente.

Reflexiona, planifica y expone estrategias de resolución de forma 
colaborativa para anticipar resultados posibles en problemas socioam-
bientales, causas, consecuencias y la incidencia de la acción humana.

6. La reproducción en 
el ser humano

Ciencias del Ambiente 
(Biología).

Aparato genital humano.
Organiza información relacionada al aparato 
genital humano que le permite el cuidado de sí 
y del otro.

Organiza, reorganiza y planifica sus argumentaciones de forma co-
laborativa entre hechos y fenómenos del mundo natural para tomar 
decisiones respecto al cuidado de sí mismo y del ambiente.

7. El sonido y la luz Física Química.

Las ondas sonoras, la velocidad de propagación del sonido en distintos 
medios. Nivel de intensidad del sonido.

Indaga sobre fenómenos que involucren las 
mediciones de la intensidad del sonido autorre-
gulando sus emociones.

Indaga, predice y argumenta fenómenos sociales y naturales cotidia-
nos acerca de los sistemas materiales y sus transformaciones para su 
estudio buscando caminos alternativos a partir de la recolección de 
datos o mediante algoritmos para generar soluciones y comprender 
el valor de perseverar ante el error con sus reacciones, emociones y 
actitudes.

La luz y sus interacciones con diferentes materiales.

Identifica situaciones problemáticas relaciona-
das con la composición y descomposición de 
la luz, plantea hipótesis y explora preguntas que 
permiten abordarlas con un grado sencillo de 
abstracción.

Plantea preguntas para aclarar e interpretar la información acerca 
de sistemas materiales y sus transformaciones explorando causas 
y consecuencias, utilizando sus experiencias para pensar y adaptar 
ideas que resultan novedosas en su contexto, generando alternativas 
y prediciendo posibles resultados en distintos lenguajes técnicos.

8. El aire y las  
reacciones químicas

Física Química. El aire y su composición, causas de la variación de su composición.
Explica la composición del aire y analiza su 
variación con las condiciones ambientales a 
partir de información y evidencias.

Interpreta los sistemas materiales y sus transformaciones cons-
truyendo tablas sencillas y realizando estudios que impliquen dos 
o más variables con la finalidad de argumentar sobre temas de 
estudio e intercambiar posturas adecuándolas al contexto.

9. La Tierra
Ciencias de la Tierra 
y del Espacio.

Dinámica de la litósfera. La tectónica de placas y sus movimientos.

Indaga, analiza y explica la dinámica de la 
litósfera, la tectónica de placas y sus mo-
vimientos a través de diferentes soportes, 
dispositivos y modelos.

Indaga, analiza y explica los procesos geológicos de manera cola-
borativa para resolver problemas y plantear hipótesis.

Los bordes divergentes y convergentes. Sismicidad y vulcanismo.

Indaga, reconoce, valora, reflexiona y comu-
nica sobre los tipos de borde, terremotos, 
volcanes tomando conciencia sobre los ries-
gos y vulnerabilidades con mediación docente 
y de pares.

Indaga, reconoce, valora, reflexiona y comunica sobre los pro-
cesos geológicos para la toma de conciencia de los riesgos y 
vulnerabilidad de los territorios.
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Una propuesta para conversar y pensar

Con la progresiva definición de los derechos de la infancia se avanzó hacia una compren-
sión más amplia e integral de la sexualidad, ya no solo entendida como genitalidad, sino con 
un sentido mucho más abarcativo, que implica reconocer a la sexualidad como una dimen-
sión constitutiva de las personas, la cual, además de aspectos biológicos, incluye también 
aspectos psicológicos, sociales, éticos y afectivos. 

Esta comprensión más amplia de la sexualidad implica aprender a expresar emociones y 
sentimientos, a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimi-
dad propia y ajena, y a cuidarnos y cuidar a las demás personas. Tiene que ver también, y fun-
damentalmente, con los derechos de las personas, los propios y los de quienes nos rodean. 

Al estimular la reflexión sobre los prejuicios y creencias que sostienen actitudes discrimina-
torias, así como al dar a conocer derechos y obligaciones, propicia ciudadanías más democrá-
ticas, informadas, respetuosas y con mayor compromiso y participación. 

La sección «Punto de encuentro»

El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho 

de ser humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. 

La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. 

[…] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos.
Organización Mundial de la Salud
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¿Cómo organizar los contenidos?

En la escuela, se instala un espacio de enseñanza y aprendizaje que vincula contenidos 
de distintas áreas curriculares abordados de manera transversal, y adaptados a las edades 
de niñas y niños. 

Uno de los propósitos será que niños y niñas reciban información correcta, científicamen-
te validada y adecuada a su etapa de desarrollo. Sin embargo, este no será el único. También 
se abordará el plano de la afectividad y el desarrollo de capacidades emocionales, aspec-
tos que tampoco se trataban sistemáticamente en la escuela tradicional. Ahora sabemos 
que, así como en lo cotidiano abordamos situaciones en las que es posible trabajar estos 
aspectos, también es necesario diseñar propuestas orientadas a desarrollar las capacidades 
emocionales de nuestros y nuestras estudiantes, buscando mejorar sus relaciones interper-
sonales y promoviendo su crecimiento integral. 

Estos contenidos deben ser abordados de forma integral y transversal, por eso es que 
se sugiere trabajarlos a partir de cinco ejes conceptuales propuestos en las mismas reso-
luciones. 

   EJERCER NUESTROS DERECHOS

   GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

EJES  RESPETAR LA DIVERSIDAD

   VALORAR LA AFECTIVIDAD

   CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD

La sección «Punto de encuentro» fue elaborada a partir de estos cinco ejes, adecuan-
do el tratamiento a las distintas edades de niños y niñas. Si bien cada eje se presenta por 
separado, es necesario tener en cuenta que, en la práctica educativa, están íntimamente 
relacionados.
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La sección «Punto de encuentro» está organizada en dos 
secuencias para el trabajo en distintos momentos del año. Cada 
secuencia aborda uno o dos de los cinco ejes antes señalados. En 
su desarrollo, estas secuencias suponen distintas modalidades de 
trabajo y apelan a diferentes recursos para convocar a los niños y 
las niñas desde variadas estrategias. 

Sabemos que el trabajo con esta sección en el aula requiere generar el clima apropiado, 
con la confianza indispensable para poder conversar y exponer los propios puntos de vista 
sobre temas que, en ocasiones, no acostumbramos a comentar en la escuela. Con esta 
intención, las dos secuencias inician con una fotografía de niños y niñas que, a través 
de sus diálogos, plantean diferentes situaciones, en su mayoría habituales en el ámbito 
escolar. Son situaciones cotidianas, conflictos diarios que revisten la mayor importancia 
para los niños y las niñas, y así deben ser considerados también por las personas adultas. 
Se trata de no restarle valor ni seguir de largo, corriendo siempre detrás de los contenidos, 
sino de detenerse, y que los niños y las niñas logren percibir el respeto con que la persona 
adulta, y a través de ella toda la escuela, reflexiona sobre lo que les sucede, sobre lo que 
les preocupa o sobre lo que los y las angustia. Se trata del adulto mostrando respeto –y 
no minimizando– las experiencias cotidianas de «la vida en común» dentro de la escuela.

¿Cómo es «Punto de encuentro»?

PUNTO
encuentro

de
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Veamos cómo se estructura cada uno de los momentos de las secuencias.

1. PARA PENSAR Y CONVERSAR
La imagen con la que comienza cada secuencia va acompañada de una serie de pre-

guntas para guiar y contribuir al debate, buscando, principalmente, llevar a los niños y las 
niñas a cuestionar sus propias pos-
turas o prejuicios, permitiéndose re-
flexionar sobre el punto de vista de 
sus pares. Se propone muy a me-
nudo la pregunta por el otro, que 
también es un modo de preguntar-
nos por nosotros mismos: ¿cómo 
se habrá sentido el compañero o 
la compañera en ese momento?, 
¿cómo nos sentiríamos nosotros? 

Se busca que los niños y las niñas 
comiencen a hablar de temas sobre 
los que no saben «qué se espera 
que digan», puede llevar un tiempo 
lograr que confíen y comiencen a 
participar; por eso la propuesta ini-
cia con una conversación acerca 
de una situación que les sucede «a 
otras personas», si bien hay pregun-
tas que invitan luego a reflexionar 
si es posible vincularlas con lo que 
sucede en ocasiones en la escuela.

2. TALLER
La secuencia continúa con un espacio de taller en el que se diferencian dos instancias. 

El primero presenta una actividad para que los niños y las niñas, en grupos pequeños, se 
animen a debatir, conversar y concluir. Y un segundo momento en el que se realiza la 
puesta en común de las producciones. La propuesta, en este caso, es generar conversación, 
mucho diálogo en grupos más pequeños, buscando favorecer la participación de cada es-
tudiante, incluso de quienes se ma-
nejan con más reserva. Por eso, en 
algunas ocasiones podrán trabajar 
en grupos designados por el o la do-
cente y, en otros momentos, en gru-
pos organizados por los niños y las 
niñas de acuerdo con su amistad o 
preferencia. Habrá que ir cambiando 
la conformación de los grupos a lo 
largo del año, para generar la mayor 
posibilidad de intercambios.
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3. PUESTA EN COMÚN
El tercer momento de la secuencia es siempre la puesta en común en el grupo total, pro-

poniendo que cada equipo cuente las discusiones que se generaron y las conclusiones a las 
que pudieron arribar, en ocasiones para elaborar algo con toda la clase, otras veces solo por 
el hecho de compartir lo debatido y escuchar lo conversado en otros grupos. 

4. MI DIARIO 
Luego de todo este trabajo en equipo, llega el momento de la introspección, de repen-

sar las propias ideas a partir de lo trabajado en la secuencia. Con esta finalidad, «Mi diario» 
propone elaborar textos breves, responder preguntas vinculadas con el contenido trabaja-
do, a menudo dando respuesta a los conflictos planteados en la fotografía inicial. Queda 
como una instancia personal que los alumnos y las alumnas compartirán solo si su docente 
lo considera apropiado, y si el alumno o la alumna desea hacerlo. 

Como parte de esta propues-
ta, también se presentan las op-
ciones para tildar («En la jornada 
de hoy…») que proponen una re-
flexión de cada estudiante sobre su 
propio trabajo en toda la secuen-
cia. Este será un material a tener en 
cuenta por cada docente, ya que 
revela cuestiones que su estudian-
te podría no estar logrando contar.

En parejas, en grupos o en el grupo total, la propuesta de «Punto de 

encuentro» tiene que ver con la palabra, con el poner en palabras, con 

nombrar, contar, escuchar y, en el mejor de los casos, salir diferentes 

luego de haber compartido la experiencia.
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Las problemáticas ambientales forman parte de las agendas políticas y mediáticas. Sin 
embargo, las acciones eficaces para hacerles frente no avanzan en profundidad, y la so-
ciedad, en general, es una espectadora con poca participación, y a veces hasta indiferente. 

Ante problemas que se desarrollan en todas las escalas –local, nacional y planetaria–, la 
participación debe ser de todas las personas: ciudadanos y ciudadanas, gobiernos, organis-
mos internacionales y toda organización e institución que pueda contar con recursos para 
la acción. En este sentido, la escuela tiene un rol muy importante para lograr aprendizajes 
medioambientales e incorporarlos a la conciencia ciudadana. 

Por otra parte, las nuevas generaciones están mostrando mayor conciencia y compromiso 
con respecto a los problemas ambientales. Niños, niñas y adolescentes pueden ser los mejo-
res aliados para el desarrollo de una educación ambiental orientada al desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible implica lograr una calidad de vida adecuada para 
los seres humanos y el desarrollo de las sociedades sin comprometer las ne-
cesidades y el bienestar de las generaciones futuras. Implica reducir la con-
taminación, no extraer recursos a mayor velocidad de la que requieren para 
regenerarse, proteger la biodiversidad, etcétera. Pero también apunta a redu-
cir la pobreza, erradicar el hambre, mejorar la vivienda, la educación, la salud, 
los servicios sanitarios y otros aspectos fundamentales para una vida digna. 

En este contexto, la educación ambiental busca generar una conciencia y una for-
mación ciudadana para el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. 
Explicita los principios, por ejemplo: 
•  Respeto y valor de la biodiversidad. 
•  Principio de equidad y de igualdad desde el enfoque de género.
•  Reconocimiento de la diversidad cultural y la preservación de las culturas de los pue-

blos indígenas.
•  Participación y formación ciudadana; cuidado del patrimonio natural y cultural. 

Como parte de estos principios, es importante evitar ciertas ideas erróneas, como 
enfrentar al ser humano con la naturaleza o responsabilizar a los sectores más desfavo-
recidos y vulnerables de la población por los problemas ambientales.

La educación ambiental en     

Los ODS

Es un eje central de esta serie y tiene como marco conceptual los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los ODS son 

La educación ambiental  
en la escuela primaria

DESTINO 
CIENCIAS
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OBJETIVO LIBRO Y PÁGINA

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo.

Historia, p. 97.

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todas
las personas en todas
las edades.

Geografía, p. 100; 
Ciencias Naturales, p. 86. 

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad.

Historia, p. 12;
Anexo Historia, p. 16.

Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Historia, pp. 27 y 63;
Geografía, p. 129;
Ciencias Naturales, p. 64.

Garantizar la
disponibilidad de
agua, su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todas las personas.

Geografía, pp. 37, 43 y
120;
Ciencias Naturales, p. 89.

Garantizar el acceso
a una energía
asequible, segura,
sostenible y moderna.

Ciencias Naturales, p. 21.

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
sostenible y fomentar 
la innovación.

Historia, p. 45;
Geografía, p. 68; 
Anexo Historia, p. 31.

Reducir las
desigualdades y
garantizar que nadie
se quede atrás.

Historia, p. 145;
Geografía, p. 87.

OBJETIVO LIBRO Y PÁGINA

Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles.

Historia, p. 17;
Ciencias Naturales, p. 74.

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos.

Ciencias Naturales, p. 58.

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos.

Geografía, p. 28.

Gestionar los bosques, 
luchar contra la 
desertificación y la 
degradación de las 
tierras, y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Geografía, p. 54; 
Ciencias Naturales, pp. 12, 
32 y 45.

Paz, justicia e 
instituciones sólidas.

Historia, p. 84.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Historia, p. 92.

metas a nivel global para lograr un mundo y un futuro mejor y sostenible para todas las 
personas. En cada capítulo, el espacio «Mi GPS ambiental» aborda uno de los 17 ODS de 
manera integrada al contenido curricular de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, para 
lograr un enfoque holístico orientado a la sostenibilidad. Esto implica el trabajo en las 
aulas en torno a temáticas como la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción 
de las desigualdades, la reducción de la contaminación, el cuidado del agua, las iniciati-
vas sustentables en la comunidad, etcétera.

En los libros de sexto grado de la serie se presentan los siguientes ODS.
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¿Quiénes somos?

«Ambientalizarnos» es una propuesta que elaboramos desde Repapel (www.repapel.
org), una asociación civil dedicada a la educación ambiental y la economía circular en 
Uruguay. Promovemos sistemas de gestión de materiales reciclables en empresas, or-
ganizaciones y centros educativos, donde acompañamos el desarrollo de muy diversos 
programas que se integran al espacio escolar y comunitario.

Desde hace más de veinte años, recorremos el camino de la educación ambiental 
porque creemos en ella como principal motor para aportar a la construcción de una 
sociedad más justa y comprometida con su entorno presente y futuro.

Agradecemos a niñas, niños, docentes y comunidades educativas que son 
parte de Repapel, quienes han ido construyendo colectivamente mucho de 
lo compartido en estos textos, y al equipo docente que se conformó para esta 
ocasión:

Silvana Dalmás, maestra de educación común e inicial, referente y coordi-
nadora de proyectos de educación ambiental en Repapel.

Cecilia Marzaroli, coordinadora y docente en Chacra Educativa Santa Lucía.
Elisa Michelena, maestra de educación común y desarrolladora de educa-

ción ambiental digital en Repapel.
Cecilia Laporta, contadora pública, especialista en manejo costero integra-

do y coordinadora general en Repapel.

Ambientalizarnos: educación ambiental, la naturaleza inspira

Este espacio fue creado con la convicción de in-
centivar el conocimiento y la valoración de la na-
turaleza, para promover, de esa forma, la educación 
ambiental en estrecho vínculo con la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales. Es una enorme 
oportunidad hacerlo desde temprana edad y dentro 
de las instituciones educativas formales y no forma-
les. Entendemos que el saber, el hacer y el sentir son 
aliados indispensables para la construcción del am-
biente y la sociedad que queremos.

La propuesta  
«Ambientalizarnos»

https://repapel.org/
https://repapel.org/
http://chacraeducativasantalucia.blogspot.com/
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La educación ambiental [EA] es una herramienta pedagógica, ética y política 
orientada a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten 
transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida. […] La EA 
integra una conjugación de saberes, conocimiento y destrezas diversas, académi-
cas y populares. […] Conlleva una pedagogía nutrida de la educación popular, en 
que los aprendizajes se forjan a partir de la experiencia de los sujetos del proceso 
educativo en su medio cotidiano y propone una visión comprensiva de su géne-
sis histórica, sus características y sus potenciales biofísicos, económicos, sociales 
y culturales (Red Nacional de Educación Ambiental, 2014, pp. 28-29).

David Sobel (1995) plantea una idea central para abordar temas de educación am-
biental cuando desarrolla el concepto de ecofobia y las posibles formas de abordarla: 
«Qué importante es para los niños tener la oportunidad de vincularse con la naturaleza, 
aprender a amarla y sentirse cómodos en ella, antes de comenzar a preguntarles cómo 
sanar sus heridas» (p. 5).

Otra idea inspiradora de este material es que docentes y estudiantes, por la metodolo-
gía de trabajo utilizada donde las y los niños son protagonistas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, puedan tener efecto multiplicador, siendo parte de comunidades profe-
sionales de aprendizaje; Stoll (2007, en Sabbatini e Indij, 2019) desarrolla este concepto.

En este capítulo encontrarán una secuencia de propuestas organizadas por seccio-
nes (tramos) que se relacionan unas con otras, pero no necesariamente implica que 
deban realizarlas todas. Se propone que cada docente oriente el trabajo según la selec-
ción y la adaptación que considere apropiada para su grupo y comunidad educativa. Si 
bien hay un centro en las ciencias naturales, verán que surgirán con rapidez evidentes 
conexiones con las ciencias sociales u otras disciplinas.

El recorrido se inicia con la invitación a evocar espacios naturales significativos, a tra-
vés de un juego. Se continúa con experiencias grupales en espacios cotidianos al aire 
libre, para promover la curiosidad y el conocimiento de sus componentes.

Luego se suceden propuestas para investigar y conocer el origen y la naturaleza de 
diversos materiales observados, entre los cuales seguramente surja como tema el de 
los residuos.

Para cerrar, como forma de vincular lo vivido con la capacidad humana de construir 
los espacios colectivos, se comparte la experiencia de la ONG Repapel, que invita a la 
clasificación de plásticos para reciclar. De esta forma, se abordan los conceptos de eco-
nomía circular, ciclo de vida, revalorización de los residuos cotidianos, reducción del 
consumo de materiales, reutilización y reciclaje, entre otros.

Esta propuesta de trabajo busca desarrollar competencias inherentes al quehacer 
científico en tanto promueve la observación y la descripción, la elaboración de hipótesis 
y predicciones, la búsqueda de información, la comprensión de material bibliográfico y 
la argumentación. A la vez, desarrollarán competencias generales como trabajo cola-
borativo, que se sostienen durante todo el recorrido. Como expresa Anijovich (2016), es 
posible asegurar una base común a través de una diversidad de opciones y recorridos. 
Las diferentes estrategias propuestas buscan contemplar diversidad de intereses, sen-
sibilidades y capacidades de las y los estudiantes, con sentido para la vida, donde lo 
aprendido pueda ser utilizado en nuevas situaciones dentro y fuera del contexto escolar.

Se presentan propuestas desafiantes, que dan espacio para disfrutar la naturaleza 
observándola con ojos curiosos; esto favorece la creatividad, provoca el pensamiento, 
la reflexión y la resolución de problemas. Se cree que las actividades y el andamiaje pro-
puestos posibilitan desarrollar la idea que plantea Perkins (2010), comprender un tema 

https://renea.edu.uy/
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tiene mucho que ver con poder actuar con los conocimientos de diversas maneras, 
pudiendo aplicarlos a otros ámbitos, encontrando otros ejemplos y analogías.

Aportes para el tramo «Adivina, adivinanza…»

Se inicia este recorrido con una dinámica lúdica de adivinanzas 
en duplas, en donde cada participante evocará espacios naturales 
conocidos con los que tenga un vínculo afectivo. Luego tendrán 
que compartirlo mediante relatos y dibujos. Al cerrar, nos acer-
camos al concepto de medio ambiente y su conmemoración el 
día 5 de junio.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
•  Valorar las experiencias vividas en espacios naturales, an-

clando en la subjetividad el inicio del recorrido propuesto.
•  Desarrollar la escucha, la capacidad de realizar descripcio-

nes orales y de representarlas mental y gráficamente.
•  Generar instancias de trabajo colaborativo entre estudiantes 

para que progresivamente lo incorporen como metodología 
de trabajo, haciendo visible sus beneficios.

•  Acercarse al concepto de medio ambiente y a por qué se conmemora el 5 de junio.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
•  Que es importante dar tiempo para que cada estudiante pueda explorar en su me-

moria y emociones, para llegar a identificar ese lugar verdaderamente significativo. 
Dar lugar a los diferentes tipos de recuerdos (visuales, auditivos, táctiles, olfativos, 
vivencias afectivas, etcétera), además de las descripciones de elementos visuales o 
anécdotas. Furman (2021) rescata una afirmación de Pepe Méndez: «La educación 
tiene que conectar con el proyecto de vida de cada estudiante. Hacer que ese 
proyecto de vida crezca, se transforme, expanda sus límites. Y hacerlo para todos, 
sin dejar a nadie afuera» (p. 31). En este capítulo y en particular en este tramo, se 
pone en juego la conexión de las y los estudiantes con sus recuerdos, con sus emo-
ciones, para construir nuevos conocimientos arraigados en sus vivencias. Harlen 
(2010) menciona que, si las ideas previas se dejan de lado, seguramente las y los 
estudiantes sigan asiéndose a ellas, porque son ideas que ellos mismos elaboraron. 
Trabajar sobre ellas no garantiza que se logre un aprendizaje profundo, pero al me-
nos se partiría con un mejor escenario actitudinal y de mayor motivación, ambos 
componentes son muy relevantes para la incorporación de nuevos aprendizajes.

•  Que puedan tomarse un tiempo para organizar la dinámica de la propuesta y cada 
dupla pueda encontrar un lugar especial, cómodo y amigable. Será clave recordar 
que no es una competencia, sino un juego.

•  Que lo esperable es encontrar tanto diferencias como aspectos en común. Se bus-
ca, entre otras cosas, empezar a identificar cómo la naturaleza es siempre parte de 
los ambientes que disfrutamos.
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Aportes para el tramo «Sentidos atentos: ¡nos 
sumergimos en el ambiente!»

En este tramo salimos del salón para explorar el ambiente cercano con 
una mirada curiosa y detallista. La clase elegirá un lugar, organizará una 
salida de campo, recogerá muestras y las analizará para categorizarlas se-
gún su origen.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Motivarse al diseñar y planificar una salida didáctica.
• Observar, describir y registrar.
• Trabajar colaborativamente.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que es de inmenso valor encontrar en la escuela la emoción de aprender en con-

tacto con la naturaleza, permitiendo que las ciencias naturales provean cono-
cimientos profundos y significativos.

• Que salir del aula y entrar al medio natural favorece la curiosidad, despierta los 
sentidos y la comprensión. Al exponerse y sentirse en medio de elementos inertes 
y seres vivos propios del ambiente y observar sus relaciones, las y los estudiantes se 
plantean desafíos conceptuales que deben resolver comparando, asociando ideas 
y sacando conclusiones; en definitiva, desarrollando competencias generales y par-
ticulares de las ciencias. Será importante, previo a la salida didáctica, realizar una 
preparación adecuada que se ajuste al contexto grupal e institucional. Por ejemplo:
• Subgrupos de trabajo con roles claros y precisos.
• Planillas de registro con soporte para apoyar.
• Hojas, cuadernos o libretas para anotaciones y dibujos.
• Dispositivos cargados para toma de imágenes.
• Recipientes para eventuales colectas (bolsas, por ejemplo).
• Guantes.
• Lupas de mano, reglas, termómetro.
• Protector solar y repelente para insectos.
• Gorro y vestimenta adecuada.

 Los anteriores son aspectos para tener en cuenta para evitar inconvenientes, inco-
modidades y falta de herramientas que pueden llegar a ser distractores en el fluir de 
la secuencia. Lo fundamental es que niñas y niños se involucren en toda esta plani-
ficación y que no sean listas de materiales confeccionadas por las y los docentes.

• Que la curiosidad es una de las bases fundamentales del pensamiento científico, 
por lo tanto, debe ser desarrollada en todos los niveles educativos. Furman (2016, 
p. 18) toma de Harlen (2008) lo siguiente:

… el pensamiento científico podría resumirse en:
• La capacidad de sostener y desarrollar la curiosidad y un sentido de la maravilla 

sobre el mundo que nos rodea.
• El acceso a modos de pensar y razonar basados en la evidencia y razonamiento 

cuidadoso.
• La satisfacción de encontrar respuestas por uno mismo a preguntas por medio de 

la actividad mental y física propia.
• La flexibilidad en el pensamiento y el respeto por la evidencia.
• El deseo y la capacidad de seguir aprendiendo.

• Que al realizar la salida didáctica ocurra un encuentro significativo con los espacios y 
la naturaleza. Aragón Méndez (2004) expresa: «… debemos dar respuesta a esa inquie-



36 37

©
 S

an
til

la
n

a 
S.

A
. P

er
m

iti
d

a 
su

 fo
to

co
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
ce

n
te

.

©
 S

an
til

la
n

a 
S.

A
. P

er
m

iti
d

a 
su

 fo
to

co
p

ia
 s

o
lo

 p
ar

a 
u

so
 d

o
ce

n
te

.

tud primera que ha provocado nada más y nada menos que la aparición de la ciencia, 
a esa necesidad por explicar racionalmente las pequeñas y grandes cosas que nos ro-
dean, a la inquietud por conocer…» (p. 110); «… como profesores podemos, en primer 
lugar, mantener la curiosidad por lo cercano si tenemos presente lo cotidiano en el 
aula y en segundo lugar, y solo después de lo anterior, fomentar la curiosidad por lo 
desconocido…» (p. 110). El diseño y planificación de una salida didáctica a un entorno 
natural o con más elementos naturales que el edificio escolar está presente en esta 
secuencia para favorecer y desarrollar la curiosidad, la reflexión y el pensamiento, así 
como también el movimiento del cuerpo que se dispone de otra forma para aprender.

• Que observar es muy diferente a mirar un fenómeno u objeto. Es preciso que la o 
el docente acompañe a poner foco en lo que se desea que observen, que compa-
ren situaciones u objetos, que miren con otros ojos, con otra conciencia. La plaza, 
luego de la salida didáctica, deberá dejar de ser solo un lugar con una canchita de 
básquetbol para estar con amigos y amigas; la playa dejará de ser únicamente un 
lugar de baño los días de calor. Habrá que «mirar» de tal forma esos espacios que 
permita poner a la naturaleza, sus componentes y cómo nos relacionamos con ella 
los seres humanos como centro.

• Que la descripción de lo observado también se debe enseñar. Describir es, en 
algún formato, relatar lo que se ve. Para ello no se deben mezclar las explicacio-
nes de un fenómeno u objeto con sus observaciones. De lo contrario, el qué y el 
porqué se mezclan. Como expresan Furman y De Podestá (2013),

Enseñar la diferencia entre los datos (el QUÉ) y las explicaciones (el POR-
QUÉ) es clave para sentar las bases de las competencias más complejas, 
como el análisis de las experiencias en las que los alumnos tienen que 
imaginar explicaciones que den cuenta de manera coherente de los datos 
recolectados (p. 78).

 Por ejemplo, en una plaza podrá haber más pasto en unas partes que en otras. Lo 
que se observa es la presencia de más o menos cobertura vegetal, eso es el qué. 
Los porqués pueden ser variados: más o menos radiación solar, más o menos per-
sonas que allí pisan, diferentes especies de pastos, usos, etcétera.

• Que los y las estudiantes durante la recorrida observen, registren, fotografíen 
una gran cantidad de materiales, objetos, elementos, para que al regresar a la 
clase tengan suficiente material para continuar trabajando. Muchas veces se hacen 
difíciles las clasificaciones de los materiales porque son escasos y falta información. 
Por eso sería muy importante el registro para luego investigar y concluir.

• Que la clasificación que se sugiere de los elementos registrados (tienen vida, tuvi-
eron vida, nunca tuvieron vida) tiene como criterio el origen de los materiales. Estos 
son algunos ejemplos para comprender esta idea: un banco de cemento se transfor-
ma en un material inorgánico compuesto por arena y pórtland que tiene su origen 
en los minerales de las rocas (nunca tuvieron vida); una pasarela de madera deja de 
verse como un montón de tablas colocadas con clavos o tornillos para comenzar 
a ser un material orgánico proveniente de un árbol que tuvo que ser cultivado, co-
sechado, industrializado (tuvo vida). Esto permite empezar a conocer y comprender 
el origen de los materiales, los usos que los humanos les damos, el costo ambiental 
y económico de su utilización y los destinos posibles luego de que perezcan.
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Aportes para el tramo «¡Es hora de reflexionar!»

En este tramo se analizan los materiales encontrados, pensando más 
allá del lugar y el momento presente: cuál es su origen y destino, cómo 
llegó hasta allí, etcétera. De esta manera, se introduce el análisis del ci-
clo de vida que permitirá poner la mirada en los residuos y comprender 
que los distintos tipos de materiales impactan de forma diferente en el 
ambiente.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Comenzar a comprender el concepto de ciclo de vida de los ma-

teriales.
• Conocer el origen de algunos de los materiales detectados en la 

salida didáctica.
• Diseñar alternativas para encontrar las respuestas a las preguntas que se plantean 

sobre el elemento que seleccionen.
• Reflexionar sobre los beneficios o perjuicios de su presencia en distintos ambientes.
• Socializar la información obtenida acompañada de argumentación.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que luego de la observación y la descripción del ambiente siempre hay innumera-

bles preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿por qué no todos los árboles en sus ramas 
tienen hojas en invierno?, ¿por qué a algunas plantas les vemos flores y a otras no?, 
¿por qué hay más insectos en unas flores que otras?, ¿de dónde habrá salido el pe-
dregullo de los caminos del parque?, ¿con qué estará construido el piso de la cancha 
de básquetbol de la placita?, ¿con qué estará elaborado el cable que lleva electrici-
dad a los artefactos de iluminación?, ¿de dónde habrán llegado todos los envoltorios 
que se observan en el cauce de la cañada del parque o playa que visitamos?, ¿qué 
pasará con los juegos plásticos del parque una vez que se vayan rompiendo por su 
uso?, ¿a dónde llevarán la basura que hay en los recipientes de basura?, ¿qué pasa 
si no recolectan la basura a diario? Todas estas preguntas pueden surgir luego de la 
salida didáctica. Son preguntas guía; cada una de ellas contiene un sinfín de pregun-
tas en su interna, pues son preguntas abiertas, grandes, amplias. Cada una de ellas 
son augurio de que hubo motivación, curiosidad y ayudará a comprender, como 
expresan Furman y De Podestá (2013),

… detrás de la actividad científica, hay siempre una pregunta […] y esas 
preguntas guía son una buena entrada a los temas. Esta visión del cono-
cimiento como resultado de un proceso de búsqueda, llevado a cabo por 
gente de carne y hueso que intenta responder preguntas no solo es una 
visión que se corresponde con la realidad, sino que también acerca a los 
alumnos a la idea de que ellos mismos pueden ser actores en ese proceso 
de generación de ideas (p. 79).

• Que no todas las preguntas se podrán responder y que muchas veces para respon-
der puede no alcanzar con volver a observar el fenómeno en cuestión. Habrá que 
disgregar esas grandes preguntas en varias que nos conduzcan por diferentes vías 
a encontrar respuestas o, al menos, aproximaciones. Muchas veces a la escuela 
llegan los conocimientos cerrados, como verdades absolutas para ser transmitidas 
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de docente a estudiante. Sin embargo, para desarrollar auténticamente la compe-
tencia de hacerse preguntas, es indispensable que los y las estudiantes recorran el 
camino de generarlas, de encontrar los mecanismos de formularlas de tal forma 
que logren obtener respuestas. En concordancia con Gellon, Rosenvasser Feher, 
Furman y Golombek (2005): «El simple acto de recordar que detrás de los conoci-
mientos, generalmente, hay preguntas es un primer paso para reconocer que hay 
un proceso de búsqueda, de hipótesis fallidas, de experimentos vanos y de resulta-
dos negativos» (p. 75). En suma, preguntarse y «bien preguntarse» es una compe-
tencia fundamental para enseñar a aprender ciencias.

• Que es importante que hayan quedado claras las categorías en las que clasificaron 
los materiales anteriormente porque son el punto de partida para entender el ciclo de 
vida de los materiales y sus posibles destinos finales (cuando pasan a ser residuos).

• Que, para responder las preguntas del inicio, relacionadas con los elementos que 
encontraron para analizar, es importante que analicen tres momentos clave:
• Origen.
• Proceso de transformación.
• Destino final.

 En el caso de productos elaborados, puede ayudar pensar en algunos aspectos como:
• Materia prima (material, origen, formas de producción o extracción).
• Transportes que intervienen en el proceso (distancias, combustibles).
• Procesos de transformación que sufre el material (tecnología, equipamiento, tipo 

de energía utilizada, trabajo/empleo, etcétera).
• Residuos, emisiones gaseosas o efluentes líquidos que se generan en el proceso.
• Comercialización (infraestructura requerida, empaques, etcétera).
• Destino final (en qué se transforma una vez que cumplió su función: residuo, 

reutilización, reciclaje).
 En tal sentido, compartimos un Recurso Educativo Abierto elaborado por Repapel, 

en Ceibal, sobre el ciclo de vida de las cosas.
• Que cuando sugerimos buscar información, tiene que haber un método y una 

intención clara. Furman y De Podestá (2013) plantean: para complementar las expe-
riencias prácticas y extenderlas; para aprender conceptos nuevos sobre determina-
do tema; para aprender otras competencias científicas, como por ejemplo el aná-
lisis de resultados; para aprender a buscar información, clasificarla y analizarla. En 
este tramo particular será para aprender conceptos nuevos. Muchas veces llevará 
un tiempo de investigación conocer los componentes de un material encontrado, 
su proceso de elaboración y las implicancias para el ambiente y la sociedad de su 
fabricación. Aquí el o la docente dará una guía oportuna para lograr, por un lado, 
que sus estudiantes puedan conocer el material, saber su origen, su composición, 
su deposición final, su impacto en el ambiente, pero también deberá acompañar 
para que la información recabada y analizada sirva para ser comunicada a las de-
más personas. Furman y De Podestá (2013) lo dicen con claridad cuando expresan: 
«De la tarea de enseñar a otros grupos, surge la necesidad genuina de encontrar 
material relevante, de comprender qué es lo importante y de buscar formas claras y 
atractivas de comunicárselo a otro» (p. 113). De lo contrario, el trabajo colaborativo 
no habrá sido eficaz y cada grupo terminará este tramo conociendo únicamente 
sobre el material en que trabajó.

• Que, si bien hacia el final se abre una puerta al tema de la contaminación de los 
ecosistemas a causa de los residuos humanos, se trata de una oportunidad para 
acercarse a esta problemática ambiental y a la realidad actual. El enfoque será desde 

https://rea.ceibal.edu.uy/elp/el-ciclo-de-vida-de-las-cosas/inicio
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allí, y no tomando el problema como centro del abordaje; de lo contrario, como ya 
vimos en el concepto de ecofobia, podría generar efectos opuestos a los esperados.

Aportes para el tramo «¿La naturaleza es sabia?»

Este tramo propone reflexionar sobre nuestros desechos, diferenciar 
los conceptos de basura y residuo y analizar el ciclo de vida del papel, 
como un ejemplo circular inspirado en los ciclos de la naturaleza. Es 
una invitación a ver más allá de lo inmediato, de conocer y reflexionar 
críticamente sobre las opciones que están a nuestro alcance.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Comprender que la naturaleza es la inspiradora del ciclo del reciclaje.
• Reconocer, diferenciar y comparar el ciclo de vida circular y recorri-

do lineal del papel, como un ejemplo de reciclaje.
• Familiarizarse con los conceptos de economía circular y de las tres 

erres (reducir, reutilizar y reciclar).
• Reflexionar acerca de la diferencia entre basura y residuo.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que lo central es ver más allá del momento en que estamos en contacto con los 

materiales (una botella de bebida, un cuaderno, un juguete) y ver que hay un antes 
y un después. Hacerlo nos permitirá empezar a pensar en las diferentes alternativas 
que tenemos a la hora de elegir qué consumir y qué y cómo desechar.

• Que nuestro foco en este momento no es centrarse en los problemas ambientales 
de la basura, sino en la comprensión de que, así como la naturaleza se regenera 
gracias a sus propios ciclos de reciclaje (nada se desperdicia, todo se aprovecha 
y se transforma en algo útil), los seres humanos nos inspiramos en ese modelo y 
creamos nuevas posibilidades. Si quieren profundizar, compartimos un recurso en 
el que podrán acceder al ciclo de vida interactivo de los residuos orgánicos. Una 
idea divertida para jugar con la creatividad es proponer imaginar un bosque donde 
la materia orgánica nunca se descompone. Se puede realizar, de forma individual 
o en grupos, un dibujo, un texto descriptivo, un collage con material de desecho o 
mediante recursos digitales.

• Que es muy valioso el recurso aportado en el QR, trabaja el concepto de economía 
circular desde un enfoque y forma muy atractivos. La economía circular es una pro-
puesta que busca cambiar la idea que tenemos sobre el crecimiento económico. 
Hasta ahora la humanidad ha usado el modelo de extraer, producir, desechar; dicho 
modelo está llegando al límite de lo que el planeta puede soportar. Lo que busca 
la economía circular es dejar de pensar que para que haya actividad económica 
debamos consumir recursos finitos. A su vez, propone eliminar los desechos en el 
diseño del ciclo de vida de los materiales. En esta lógica, se intenta que los materia-
les y la energía permanezcan en circulación la mayor cantidad de tiempo posible. 
La clave está en el diseño de los bienes y servicios que puedan permitir esto desde 
el origen. En este video pueden ampliar la información. Sugerimos visitar la web de 
la Fundación Ellen MacArthur.

• Que es importante repasar la idea de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. 
Se busca que, al encontrarlas luego de este recorrido, puedan darle un nuevo sig-
nificado, más profundo y con nuevos fundamentos.

https://view.genial.ly/612f8485d806e40d95dd3c9f/interactive-image-ciclo-de-vida-organicos-2021
https://www.youtube.com/watch?v=MJwbe1D3rEk&ab_channel=Repapel
https://www.youtube.com/watch?v=7caAxy3Gkd4
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es
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• Que el abordaje de estos temas debe ser «emocionalmente cuidadoso», buscando 
que las y los docentes aporten la mirada crítica y reflexiva, sin caer en reforzar la 
sensación de amenaza que muchas veces los medios de comunicación transmiten. 
Se debe aportar desde una perspectiva positiva, de posibilidad de lo que sí pode-
mos hacer, y se hace central transmitir la idea de que no es responsabilidad de las 
niñas y los niños «salvar el planeta».

• Que será muy valioso generar espacios de interpretación y análisis de imágenes y 
de información, lo que da lugar a que afloren también las ideas, conocimientos 
previos, asociaciones y preguntas.

REDUCIR: Disminuir la cantidad de recursos que usamos y desechamos. Tiene 

que ver con evitar su uso (por ejemplo, rechazar una bolsa de compras, usar un 

medio electrónico en lugar de papel).

REUSAR: Dar un nuevo uso a los materiales para que no se transformen en basura. 

Una vez que un producto cumplió el fin para el que fue elaborado, se le encuentra 

un nuevo uso, sin hacer grandes transformaciones. Podemos reconocer en él el 

producto original (por ejemplo, rellenar una botella con agua, hacer macetas con 

botellas, portalápices con una lata, escribir del otro lado de un papel usado).

RECICLAR: Crear un objeto nuevo a partir del material de desecho. Se recupera la 

materia prima mediante una transformación profunda del producto, para volver a 

crear algo nuevo, similar o diferente (por ejemplo, el papel reciclado para impre-

soras, telas plásticas a partir de botellas de PET). Cuando reciclamos le damos una 

segunda vida a los residuos, de esta manera generamos valor, nuevos productos 

y empleos.

Es muy frecuente confundir reutilizar con reciclar («hice este portalápices con una bo-

tella reciclada»); es normal y, de hecho, a veces los límites no son tan claros. En definitiva, 

todo tiende a reducir (reducir los residuos, los materiales utilizados, la energía, el transporte 

utilizado, etcétera). Una forma de diferenciar ambos conceptos es ver la complejidad de la 

transformación que sufrió, qué procesos, energía y materiales estuvieron implicados. Como 

expresaba la definición, en el reciclaje se da una transformación profunda. Aquí lo que debe 

quedar claro es que si pensamos en minimizar el impacto ambiental de nuestros hábitos de 
consumo y descarte lo importante es buscar acciones que tiendan a las tres erres, en ese or-

den, priorizando siempre reducir (aquí evitamos todo el impacto). En segundo lugar, reutilizar 

(hay un impacto al haber producido el material y al transformarlo). Por último, reciclar, que 

evitará acumular residuos en un vertedero o relleno sanitario, a la vez que evita que tomemos 

nuevamente insumos de la naturaleza como materia prima.
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Aportes para el tramo «Recolectamos información sobre 
nuestros residuos»

Este tramo busca un acercamiento a la situación de los residuos, tanto 
a nivel país como a nivel institucional. Implica organizarse para acceder 
y relevar información y así comenzar a hilar más fino y sentar las bases 
para que luego puedan proyectar una intervención en su institución.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Interesarse en información básica relativa a la generación y el 

reciclaje de residuos en nuestro país.
• Organizarse (con acompañamiento docente) para investigar 

la situación de los residuos en su centro educativo y obtener 
información relevante para la toma de decisiones.

• Explorar diferentes fuentes de información para acercarse a 
otras organizaciones vinculadas a los residuos y al reciclaje 
(Repapel y otros).

• Asumir la responsabilidad y desplegar estrategias individuales 
y grupales para relevar, procesar e interpretar información, 
analizando y reflexionando críticamente sobre ella.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que es relevante hablar de los residuos que generamos en nuestro país. Si bien 

cuidamos mucho no ser alarmistas ni transmitir angustia o ansiedad por los pro-
blemas ambientales, aportar algunos datos ayuda a comprender el contexto y dar 
una mirada más amplia relacionada con el mundo en que vivimos. Podrán saber un 
poco más sobre la situación de los residuos y en qué pueden contribuir en caso de 
decidir desechar o reciclar. Recomendamos los siguientes recursos al respecto:
• La lectura de Más allá de la ecofobia. Poniendo el corazón en la educación na-

tural que extrae ideas fundamentales de David Sobel (al final de la página web se 
encuentra el link para ver y descargar).

• La columna radial de Cristhian Clavijo, de la ONG Vida Silvestre, sobre ecofobia, 
ambiente y niñez.

 También es una oportunidad para integrar otras disciplinas, por ejemplo, la 
matemática, mediante la elaboración de cálculos. Reflexionar acerca de la dife-
rencia que hay entre los residuos que se desechan y lo que finalmente se valoriza 
también es un impulso para el debate, la investigación, la reflexión y la acción.

• Que para pensar una intervención en la escuela que permita clasificar algún residuo 
para reciclar, implementar acciones para evitar algunos consumos o reutilizar algu-
nos materiales siempre será fundamental partir de un diagnóstico de la situación 
actual. Por ello, le dedicamos un espacio específico. Se detallan los aspectos más 
importantes para relevar, pero será esencial toda otra información que surja del 
contexto, de las miradas particulares de quienes están a cargo. Aquí se requiere de 
una mirada docente que colabore en la organización (lo ideal es delimitar tareas y 
organizar el trabajo en equipos, para luego hacer una puesta en común) y que se 
involucre junto con sus estudiantes en el proceso de búsqueda de información, 
mas no como proveedor: el protagonismo recae en niñas y niños.

• Que cuando hablamos de reciclaje, es importante incorporar la perspectiva humana, 
es decir, qué personas están detrás de las diferentes etapas, qué aporta cada una, en 

https://www.sendadarwin.cl/inicio/mas-alla-de-la-ecofobia/
https://www.sendadarwin.cl/inicio/mas-alla-de-la-ecofobia/
https://www.youtube.com/watch?v=F5nm5MAvdtI
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qué lugar estamos y qué está a nuestro alcance hacer, cómo la acción de una puede 
influir en la otra, de qué estoy siendo parte cuando me involucro en alguna acción par-
ticular, qué impacto social y ambiental hay detrás, etcétera. En este sentido, es muy in-
teresante el video compartido mediante QR, elaborado en las plantas de clasificación, 
a cargo de cooperativas de exclasificadores. También podrán conocer cómo trabaja 
la ONG Repapel y los programas que desarrolla u otras organizaciones que aportan 
información relevante. Además de las sugeridas, es probable que en su comunidad es-
colar conozcan otras, así como personas o pequeños emprendimientos que aporten 
alternativas. En la mirada de la educación ambiental situada se torna fundamental 
valorar y conectarse con lo que el propio territorio tiene para mejorar y para proponer.

Aportes para el tramo: «Actuemos: ¡aportemos a la gestión 
de nuestros residuos!»

En este tramo se invita a poner manos a la obra para pensar en un proyec-
to de gestión de residuos plásticos en la escuela. Capitalizando el recorrido 
hecho hasta el momento y sumando la organización del trabajo colabo-
rativo, podrán diseñar y aplicar propuestas para reducir, reutilizar y reciclar.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Resignificar saberes previos para aplicarlos en un nuevo contexto 

(proyecto de intervención).
• Evaluar la información recabada para tomar en consenso las deci-

siones que se ajusten a sus intereses, necesidades y posibilidades.
• Armar un plan de trabajo integrador, con roles, etapas, tareas y re-

sultados esperables.
• Acercarse a los plásticos: su ciclo de vida, el impacto ambiental y 

los códigos de identificación de los diferentes tipos.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que el trabajo en un proyecto de intervención real abre un abanico enorme de 

posibilidades de integración, no solo curricular (integrar competencias, espacios 
curriculares o contenidos diferentes), sino socioafectiva, en la medida que permite 
a cada participante encontrar su propio lugar, aquel en que se sienta útil y pueda 
disfrutar. Es frecuente ver cómo niñas o niños que no se integran a propuestas de 
aula son muy responsables en contextos como este. Esto abre la posibilidad de 
cambiar la mirada interna y externa. Asimismo, se integra la escuela a la comunidad, 
se tejen redes de mutua colaboración.

• Que el camino recorrido para llegar hasta aquí les permitirá justificar, argumentar y 
fundamentar sus propuestas.

• Que aquí se presenta el ejemplo del plástico porque se trata de un residuo co-
tidiano, en el que es posible intervenir a través de cambios de hábito, pero el es-
quema de trabajo es válido para cualquier otro material con el que deseen trabajar. 
Vemos también que, de los ejemplos, el plástico es el material que demora más en 
descomponerse. Vale aclarar que el plástico común no se biodegrada, sino que se 
fotodegrada (por acción de la luz) y genera microplásticos que se diseminan por el 
ambiente. Compartimos los siguientes recursos:
• Episodio «Plásticos» de la serie Escuela circular (sobre la gestión del plástico en 

la escuela, desde una perspectiva de la economía circular).

https://www.youtube.com/watch?v=WRbVXA_FFAY&ab_channel=CempreUruguay
https://repapel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mJXpk61FRKU
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• Episodio «Papel» de la serie Escuela circular (sobre la gestión del papel en la escuela).
• Tutorial de vermicompostaje en la escuela (Repapel).
• Presentación Plásticos y tortugas marinas en Uruguay. Plastic in the ocean. A par-

tir del minuto 11:30 aporta información sobre el plástico en las aguas uruguayas 
y su impacto en las tortugas marinas, incluye datos de la ONG Karumbé.

• El video La historia de una cucharita de plástico. Este último material invita a abrir 
una reflexión crítica: ¿consideran apropiado que niños y niñas vean el video?, 
¿pueden modificar de forma individual la cultura de usar desechables?, ¿el video 
en sí aporta herramientas para la acción?, ¿no quedará en una simple discusión 
de lo que está bien o mal? Consideramos que, si promovemos la verdadera com-
prensión del ciclo de vida, es probable que esa comprensión les dé herramientas 
para que luego transfieran ideas a otros ámbitos de su vida, para tomar más y 
mejores decisiones. El video, entonces, podría ser un disparador de reflexiones 
en este sentido, sabiendo que no son las niñas y los niños de hoy quienes deben 
resolver los problemas generados por la historia de los territorios.

• Que uno de los fundamentos de hacer un buen trabajo, previo a implementar un 
sistema de clasificación de residuos, es cargarlo de sentido. Esto se logra ubicando 
a niñas y niños como protagonistas del proceso. Muchas veces sucede que se colo-
can contenedores de clasificación de residuos en instituciones o lugares públicos y 
terminan siendo parte del mobiliario, algo «que corresponde tener», pero vacío de 
significado real para quienes habitan ese espacio. Esto genera que no se construya un 
genuino interés, las personas no estén bien informadas y el sistema no funcione, ya 
que no se respetan los criterios de clasificación.

• Que resulta muy interesante descubrir los diferentes códigos con los que se iden-
tifican mundialmente los diferentes plásticos, a fin de promover su reciclaje. Una 
dinámica atractiva puede ser solicitar que traigan diferentes plásticos de sus hogares, 
colocarlos todos juntos y tener que agruparlos según su código. ¡Hay que agudizar 
mucho la mirada hasta encontrarlos! Seguramente haya algunos plásticos que no 
cuenten con esta información; en ese caso, pueden desafiarse a deducir cuál será. 
Compartimos el siguiente recurso: Ficha sobre plásticos realizada por el Colectivo 
Costa+. Además de mucha información interesante, en las páginas 5 y 6 de esta 
publicación encontrarán descripciones más detalladas de cada tipo de plástico.

• Que conocer los emprendimientos o empresas que están trabajando a partir del re-
ciclaje, la reutilización o la reducción de plásticos es una excelente oportunidad para 
transmitir la mirada positiva de la realidad que queremos construir: la de la posibilidad. 
Es esencial no olvidar recuperar y valorar aquellas buenas prácticas que la escuela, la 
casa o el barrio ya estén desarrollando.

Algunos detalles que contribuyen al buen funcionamiento del proyecto

Los recipientes para clasificar un material reciclable:

• No deberán colocarse en espacios donde circulen personas no informadas.

• Deben estar acompañados de información clara de qué sí y qué no colocar allí.

• Siempre debe tener al lado un tacho de basura, para evitar que, por ser la única opción, 

tiren cualquier residuo en el recipiente para clasificar.

Otro detalle importante es que antes de colocar los recipientes ya esté definido con 

claridad y resuelto el destino del material reciclable: quiénes se encargarán del acopio, 

del retiro, etcétera.

https://www.youtube.com/watch?v=BLy0wHnzf60&ab_channel=Repapel
https://www.youtube.com/watch?v=Qlpou5X-BBg
https://www.youtube.com/watch?v=uLpXDOruHIY&ab_channel=Karumb%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=o77ZnbHxbtM&ab_channel=KucyBoy
https://www.costamas.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/FICHA-PLASTICOS-final-alta.pdf
https://www.costamas.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/FICHA-PLASTICOS-final-alta.pdf
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• Que se trata de un momento donde se pone en juego y se desarrolla la capacidad de 
trabajar colectiva y colaborativamente. El acompañamiento docente es importante, 
pero se deberá tener presente que el foco no está en el resultado final, sino en el 
proceso, seguramente con idas y vueltas, planes, evaluaciones y ajustes. ¡Eso será lo 
más valioso! Al respecto, compartimos los siguientes recursos:
• Grupo de Repapel en CREA, recurso público para cualquier usuario de la plataforma 
(código de acceso: 4F92-4SMZ-DSWSP). Dentro de «Recursos», en la columna de 
la izquierda, accederán a los materiales.

• Sección de Recursos educativos en la web de Repapel. Contiene filtros por temas, 
niveles educativos y tipos de recurso.

Aportes para los tramos: «Luego de actuar, un momento para 
reflexionar» y «A comunicar y a replicar la experiencia»

Casi cerrando este ciclo, llega el momento de argumentar. Al ana-
lizar de forma colectiva el ciclo de vida del plástico y sus propias vi-
vencias, surgirán reflexiones e ideas para socializar la rica experiencia 
compartida. Crearán formas de comunicar y difundir su proyecto para 
hacerlo crecer.

Las propuestas buscan que las y los estudiantes puedan:
• Realizar una lectura profunda y crítica de recorrido lineal y circular del 

plástico, comprendiendo las relaciones existentes entre los diferentes 
componentes del ciclo.

• Identificar en qué lugar del ciclo están y cómo se puede influir en él 
con sus decisiones.

• Reflexionar individual y colectivamente sobre la información y las 
experiencias acumuladas, expresando sus ideas a través de un texto 
argumentativo relacionado con el reciclaje.

• Basados en la comprensión de las tres erres, imaginar alternativas 
para reducir los plásticos.

• Diseñar y ejecutar de manera colectiva estrategias de comunicación 
para generar un impacto positivo en el entorno.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente:
• Que es muy interesante trabajar con el ciclo de vida ilustrado y con el in-

teractivo, para conocer un poco más de cerca los procesos implicados 
en el recorrido lineal y el ciclo circular que promoverán. Visualizar que, 
por ejemplo, si se decide colocar un residuo en un recipiente para clasi-
ficar, se puede afectar la extracción de petróleo o los volúmenes de basura que llegan 
a la tierra. Se trata de construir conciencia acerca de las consecuencias de nuestras de-
cisiones. Apostamos a que en este proceso establezcan conexiones entre sus vivencias 
personales, las que conectan con su propio conocimiento y la relación con la naturaleza, 
que es en definitiva de donde sale y a donde llegan los materiales que usamos.

• Que es importante no caer en una «visión romántica» del reciclaje, sabiendo que este 
proceso también implica impactos ambientales, por eso siempre volvemos a la impor-
tancia de reducir el consumo. Dentro de este mismo análisis se puede reflexionar acerca 
de cuáles son los rubros (empleos, industrias, insumos, etcétera) que crecen dentro del 
ciclo de reciclaje y cuáles decrecen.

https://ingreso.ceibal.edu.uy/loginunico/username.xhtml?service=https%3A%2F%2Fceibalsso.schoology.com%2F%3Fdestination%3Dgroup%252F5184069488%252Fmaterials%26domain%3Dceibal.schoology.com%26timestamp%3D1710865540#/group/5184069488/materials
https://repapel.org/recursos-educativos/
https://view.genial.ly/61239890db777c0dc03c2f0e/interactive-image-ciclo-de-vida-plasticos-2021
https://view.genial.ly/61239890db777c0dc03c2f0e/interactive-image-ciclo-de-vida-plasticos-2021
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• Que hacer una síntesis del proceso vivido ayuda a incorporar las ideas o conceptos 
centrales y a evacuar dudas o estimular nuevas ideas por dónde seguir. También podrá 
servir como insumos para la evaluación.

• Que es necesario expresar no solo los acuerdos, sino también diferentes miradas u 
opiniones, y es importante darles lugar y valorarlas.

• Que comunicar lo hecho y construir un mensaje que busque posicionarse ante las 
demás personas o invitar a un cambio actitudinal es una forma de poner en valor el 
esfuerzo realizado hasta el momento. También, permite continuar con el aprendizaje 
colaborativo. Para esta última etapa, es fundamental dejar volar la imaginación, dar lugar 
a las habilidades personales con las que cuente el grupo, con arte, creatividad y la diver-
sión de asumir nuevos desafíos. Este tipo de experiencias son las que quedan grabadas 
en profundidad y sin dudas lo aprendido podrá ser resignificado en nuevas situaciones.

Aportes sobre el tramo «Mis ideas para ambientalizarnos»

Durante todo el recorrido, al finalizar cada tramo, se plantea una 
breve rutina de pensamiento diseñada para habilitar la reflexión. Son 
actividades que les permiten pensar sobre el propio proceso y así 
contribuir a que participen activamente en los recorridos.

Al finalizar todo el capítulo, retomamos los aspectos relacionados 
con la metacognición, el autoconocimiento y la subjetividad a través 
de una pequeña propuesta que termina plasmándose por escrito 
(pueden integrarse otras formas de representación).

Las propuestas buscan que cada estudiante pueda:
• Reflexionar sobre las resonancias que el recorrido transitado ha deja-
do a nivel personal.
• Valorar la importancia de dar voz a las ideas propias y su valor para la 
construcción colectiva.
• Animar a trascender la vivencia pasada y proyectar ideas a futuro que 
puedan ser impulsadas de forma individual, grupal o institucional.

En esta sección es importante que las y los docentes tengan presente que el desarro-
llo de propuestas de este tipo requiere de un trabajo reflexivo también por el equipo 
docente, donde puedan reflexionar sobre su propio pensamiento y revisar sus decisio-
nes en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Sabiendo que cualquier vínculo educativo es atravesado por la cognición y la emoción, 
es fundamental que destinemos tiempo para mirar los procesos desde la individualidad. 
Relacionar lo que se piensa con lo que se siente y expresarlo es algo que se aprende y se 
ejercita. La escuela tiene el poder y el deber de construir espacios de este tipo, que carguen 
de sentido los aprendizajes y se puedan proyectar futuras acciones desde ese motor.
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