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Ciencias naturales da respuesta a los cuatro ejes fundamentales:

Ciencias naturales

CONOCÉ EL PROYECTO

Para 
comenzar 

Para  
ampliar 

Para  
finalizar

Para  
integrar

Savia es una propuesta que promueve el desarrollo de capacidades fundamenta-
les mediante el aprendizaje significativo y que te acompaña a vos y a tu docente con 
una propuesta personalizable.

Savia propone la innovación como una forma de mejorar la calidad educativa,  
considerando principalmente los siguientes aspectos:

• Propuestas para mejorar 
la comprensión lectora y 
la expresión oral.

• Herramientas y técnicas 
de estudio que te ayuda-
rán a aprender a aprender.

Desarrollo de capacidades

• Evaluación diagnóstica.
• Evaluación de proceso.
• Autoevaluaciones.
• ¡Retos! Para integrar los  

saberes de las diferentes  
asignaturas.

Aprendizaje efectivo

• Cuidado de uno mismo.
• Convivencia y cuidado 
 de los demás.
• Cuidado del ambiente.

Pedagogía del cuidado

Contás con un entorno virtual de 
aprendizaje en el que, junto con tus 
compañeros y guiado por tu docente, 
podrás acceder a más recursos y 
actividades, así como profundizar  
y ampliar los contenidos.

Este    impreso en las páginas del 
libro indica que en tu entorno virtual 
encontrarás más actividades, recursos 
y retos integradores.

Videos, animaciones o actividades grupales para abordar el tema 
de la unidad, recordar lo que ya sabés y seguir aprendiendo.

Presentaciones, animaciones, actividades interactivas y textos 
para reforzar tu aprendizaje y comprender mejor los temas.

Actividades con las que podrás comprobar todo lo que aprendiste  
y cómo trabajaste.

Retos interdisciplinarios que propician la resolución de proble-
mas ligados a la realidad.

  CONOCÉ TU LIBRO

Los materiales y sus transformaciones

Energías, cambio y movimiento

La Tierra y el universo

La vida: unidad y diversidad
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  CONOCÉ TU LIBRO

Ampliá tu mirada:  
un texto breve que 
amplía la información 
de la imagen haciendo 
foco en lo que se va a 
trabajar en la unidad.

Leé y analizá: una 
reflexión sobre 
los conocimientos 
previos y su relación 
con los temas que se 
desarrollarán.

Compartí tu opinión:
un espacio de 
intercambio de ideas 
que busca motivar la 
expresión oral  
y la comunicación.

En    encontrarás 
videos y animaciones 
que te permitirán 
acercarte desde otra 
perspectiva al tema de 
la unidad. 

Inteligencia social 

Te animamos a la reflexión, a la 
participación y al debate sobre 
diversos temas. Podrás compartirlos 
en   , en el foro de valores.

Textos claros, acompañados 
de ejemplos, imágenes y 
actividades, para que puedas 
comprender y ejercitar los 
contenidos de estudio.

Podrás estudiar o ampliar 
distintos temas 
a través de imágenes y 
distintos recursos gráficos.

Aprender a aprender

Propuestas para aplicar 
técnicas de estudio e integrar 
herramientas digitales a tu 
aprendizaje.

Herramientas para aprender

Desarrollo de contenidos Infografías Taller de Ciencias naturales

Resolución de problemas 

Al finalizar cada unidad, podrás 
evaluar tus aprendizajes y 
reflexionar sobre cómo trabajaste 
y qué estrategias aplicaste para 
alcanzar los objetivos.
 
En    encontrarás más actividades 
para comprobar todo lo que 
aprendiste.

Propuestas para aplicar  
los procedimientos 
específicos de las  
Ciencias naturales.

Me comprometo

Lectura comprensiva

Una selección de diferentes 
fuentes para ejercitar la 
comprensión lectora y repensar 
conocimientos.

Con el Glosario activo podrás 
pensar acerca del significado de 
las palabras en su contexto  
y enriquecer tu vocabulario.

Comprensión lectora

Tu libro está organizado en unidades. Cada una se inicia con una imagen que te invita 
a comenzar el recorrido.

Comenzamos en tres pasos

Pensamiento crítico - Comunicación - Trabajo con otros

Lectura comprensiva  - Comunicación de ideas

Integro lo aprendido

Resolución de problemas  
Pensamiento crítico

Antes de terminar la unidad  
podrás relacionar y ampliar  
los contenidos estudiados, 
mediante organizadores gráficos  
y actividades de la página  
Integro lo aprendido.

Me pongo a prueba

Toma de decisiones - Inteligencia social

¿Cómo argumentar tu opinión y respetar las de los demás?  
Para hacer una investigación se necesita curiosidad y un 
buen equipo. 
Esta sección te propone variados temas para que ejerzas tu 
pensamiento crítico y tu capacidad para comunicar  
y defender tus ideas.

Taller de debate
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El sistema solar6

La imagen recrea el sistema  
solar y algunos de sus componentes 

principales. Si bien la representación  
no está realizada a escala,  

porque no representa los tamaños  
reales de los diferentes astros, permite 

conocer su ubicación y la relación  
de tamaños que existe entre ellos.  

El astro más grande del sistema  
solar es el Sol, una estrella, pero  
además, hay planetas, planetas  

enanos, satélites naturales,  
asteroides y cometas.

Ampliá tu mirada

 Las unidades de 
medida utilizadas  
en astronomía. 

 Los componentes del 
sistema solar y sus 
dimensiones. 

 Características del 
Sol, los planetas y los 
planetas enanos.

 Satélites naturales, 
asteroides y cometas.
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quam resequi odita intet
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 Te nostio esedit eligenimus ipsa 
quam resequi odita intet quam 
facessed quamet re ni

 Te nostio esedit eligenimus  
ipsa quam resequi odita intet

 Te nostio esedit eligenimus ipsa quam 
resequi odita intet

 

Hasta el siglo XVI, 
el pensamiento dominante en 
muchas sociedades era que la 

Tierra estaba fija en el centro del 
universo y que el Sol, los demás 
planetas y las estrellas, también  

fijas a una esfera que era el límite del 
universo, giraban a su alrededor.  

¿Cómo vemos desde la Tierra al Sol, 
a la Luna y las estrellas? ¿Parecen 
estar fijos o en movimiento según  

se los observa en el cielo? 

Imaginen que no saben  
nada del sistema solar y les 

muestran esta imagen, ¿pensarían 
que algunos de los astros del 

sistema solar se mueven?, ¿cuál 
o cuales?, ¿por qué?¿Piensan lo 
mismo al analizar esta imagen 
que al observar los astros  

en el cielo?, ¿por qué?

 

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

 Los movimientos 
aparentes y reales 

 de los astros.

 Los modelos 
geocéntrico 

 y heliocéntrico.

å

Leé y analizá

 

¿Desde cuándo el ser humano ha 
estudiado el espacio? Miren el video 
para aprender más sobre el tema.



 

Las magnitudes en astronomía
Las distancias en el universo son muy grandes, por eso, en astronomía, 

se utilizan unidades, como la unidad astronómica (UA), el año luz (AL) y el 
pársec (PC) para poder medirlas.

La relación entre las unidades mencionadas y el kilómetro es la siguiente:

Los científicos usan un sistema llamado notación científica para expresar números muy 
grandes o muy pequeños. Este sistema utiliza potencias de base 10. Si la potencia es positiva, 
el superíndice indica la cantidad de ceros que hay a la derecha del número (que siempre debe 
estar entre 1 y 9). Por ejemplo, el número 100 = 10 x 10 = 102 y el 1.000 = 10 x 10 x 10 = 103.

Podemos representar las unidades antes mencionadas con notación científica. Estas son:
1 UA = 1,5 x 108 km         1 AL = 9,5 x 1.012 km        1 PC = 3,08 x 1.013 km

La equivalencia entre estas unidades, tomando como referencia el año luz, es aproximadamente:
1 AL = 63.310 UA = 0,308 PC.

108

Herramientas para aprender

1 UA

1‘‘

1 PC
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El año luz o año-luz (AL) es igual 
a la distancia recorrida por la luz 

en un año. La Vía Láctea tiene 
100.000 años luz de diámetro: 
la luz demora eso en recorrerla 
desde un “borde” hasta el otro.

UNIDADES ASTRONÓMICAS DE LONGITUD

La unidad astronómica (UA) es 
muy empleada en el estudio 
y la descripción del sistema 

solar; 1 UA equivale a la 
distancia promedio que existe 

entre la Tierra y el Sol.  

Para distancias interestelares, se 
utiliza otra unidad de longitud: el 
pársec (PC). Un pársec se define 
como la distancia desde la que 
la UA abarca un ángulo de un 

segundo de arco (1”).

UA = 150.000.000 km     1 AL = 
9.460.800.000.000 km     1 PC = 

30.800.000.000.000 km
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Ubicación y estructura general 
del sistema solar

La observación del cielo y la búsqueda de una respuesta a qué 
lugar ocupa el ser humano en el universo son cuestiones que han 
interesado a las personas desde hace miles de años. Actualmente, 
contamos con un importante conocimiento acerca de los astros 
y del universo gracias al importante desarrollo de la astronomía  
y de otras ciencias en los últimos siglos. Esta ciencia que estudia 
los objetos del cielo y las leyes que gobiernan los astros y el uni-
verso en general. Los astrónomos utilizan numerosos instrumen-
tos para obtener más información del espacio, tanto de aquellos 
cuerpos celestes que observamos a simple vista como de los que 
no lo están.

Nuestro planeta, la Tierra, forma parte del sistema solar. A 
su vez, todo el sistema solar se encuentra en una galaxia llamada 
Vía Láctea, que está formada por unos doscientos mil millones 
de estrellas, y que es tan solo una entre las cientos de miles de 
millones de galaxias conocidas en la actualidad.

Los componentes del sistema solar
En el centro del sistema solar, se halla su componente de ma-

yor tamaño: el Sol, que es una estrella. La fuerza de gravedad 
ejercida por él mantiene los planetas y el resto de los astros en 
órbita a su alrededor. 

Los planetas son ocho: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. Seis de ellos poseen satélites natu-
rales o lunas. También, giran alrededor del Sol los planetas ena-
nos, como Plutón. 

Entre los cuerpos más pequeños que se pueden hallar en el 
sistema solar, se encuentran los asteroides, que por lo general 
se hallan entre las órbitas de Marte y Júpiter y son rocosos o me-
tálicos, y los cometas, formados por hielo y polvo, que provienen 
de más allá de la órbita de Neptuno. 

El sistema solar está ubicado en uno 
de los brazos de la Vía Láctea.

Los astrónomos se dedican a 
realizar observaciones, mediciones 
y a elaborar teorías. 

Actividades

1. Expliquen dónde se encuentra ubicado el sistema solar.
2. Marquen con una cruz los componentes del sistema solar que se observan en la imagen de la apertura.

a. Sol  
b. Planetas 
c. Planetas enanos 

3. Conversá con tu compañera o compañero de banco acerca de las siguientes preguntas.
a. ¿En qué se diferencian los planetas y los planetas enanos?
b. ¿Qué diferencia hay entre los asteroides y los cometas? ¿Saben a qué se debe?

d. Satélites naturales 
e. Asteroides 
f. Cometas 
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Origen del sistema solar
Se cree que el universo se originó hace unos 15.000 millones de 

años. Según la teoría del Big-Bang, o Gran Explosión, en un prin-
cipio todo lo existente estaba concentrado en un único punto, hasta 
que se produjo un gran estallido, todo se “esparció”. De esta forma, se 
originaron el espacio, la energía y la materia. 

El sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años, a 
partir de una nube de gas (hidrógeno y helio) y polvo interestelar.

Actividades

1. ¿Cuál fue el origen del sistema 
solar? ¿Cuándo ocurrió?

2. Investiguen acerca de la teoría 
del Big-Bang. 
a. ¿Cuáles fueron los orígenes 

de esta teoría? 
b. El descubrimiento de que las 

galaxias se alejan entre sí 
fue una prueba importante 
para esta teoría. ¿Por qué? 
¿Cómo se relaciona este he-
cho con la teoría?

Marcá la definición correcta de 
“polvo interestelar”.

 Restos de estrellas que ya no 
existen, pero que ahora forman 
parte de nuevas estrellas.

 Pequeñas partículas sólidas 
que componen las galaxias, 
se encuentran en las grandes 
distancias que separan a las 
estrellas entre sí.

Glosario activo

1 La nube comenzó a rotar y a contraerse por efecto de la grave-
dad hacia un punto central.

2 La densidad y la temperatura aumentaron y así surgió una pro-
toestrella, que luego formó el Sol. El resto de la nube en rota-
ción se aplanó y formó un disco.

3 El viento solar, corriente de partículas emitidas a gran veloci-
dad por el Sol, expulsó los materiales más livianos (gases) ha-
cia la zona exterior del disco y el material pesado se mantuvo 
más cercano al Sol.

4 En diferentes puntos del disco, la materia comenzó a concen-
trarse y formó anillos. En los anillos cercanos al Sol, el material 
“pesado” empezó a chocar y formó los protoplanetas. En los 
alejados, ocurrió lo mismo con los materiales más livianos.

5 A partir del choque de los protoplanetas, terminaron de for-
marse los planetas. 

1

2

3

5

4
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El Sol
El Sol es el único astro que produce luz propia en el sistema so-

lar. Está compuesto por 75% de hidrógeno (H), 24% de helio (He) 
y 1% de otros elementos más pesados, como carbono, sodio, calcio 
y hierro. Su masa es unas 330.000 veces la masa de la Tierra, y su 
volumen es un millón de veces mayor que el de nuestro planeta. 
Posee una estructura con capas bien diferenciadas, cada una de 
composición y características particulares:

• Núcleo: allí ocurren las reacciones nucleares de fusión, 
que son la fuente de energía solar: núcleos de hidrógeno 
se unen y originan núcleos de helio. Su temperatura supera 
los 10.0000.000 ºC.

• Zona de radiación: la temperatura desciende y la energía 
generada en el núcleo se transmite por radiación: uno tras 
otro, los átomos de esta parte del Sol la absorben y la ree-
miten haciéndola avanzar.

• Zona de convección: la temperatura desciende aún más. 
El calor transmitido desde la zona de radiación calienta la 
parte de la zona de convección que está pegada a ella. Este 
calor se transmite por convección hacia la parte más exter-
na de esta capa y, de allí, a la fotosfera.

• Fotósfera: emite la mayor parte de la luz visible del Sol. Se 
la considera la “superficie” solar. Tiene apariencia granular 
y su temperatura es de unos 6.000 °C.

• Cromósfera: es una capa transparente que puede verse du-
rante los eclipses de Sol, de un característico color rojizo. 

• Corona: es la parte más externa y tenue. La temperatura 
asciende a 1.000.000 °C. Solo puede verse durante los 
eclipses totales de Sol.

Actividades

1. ¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas del Sol?

2. ¿En cuántas capas se divide?
3. Piensen y entre todos discutan 

por qué la vida no sería posible 
si la Tierra estuviese mucho más 
cerca del Sol o mucho más aleja-
da de él. Compartan sus conclu-
siones en el foro del capítulo.

Núcleo

Las manchas solares son zonas de 
menor temperatura dentro de la 
fotosfera. Se ven como regiones 
oscuras que aparecen en la 
superficie del Sol.

Fotósfera

Zona de 
radiación

Zona de 
convección

Cromósfera

Corona

Estructura del Sol.
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Los planetas
Los planetas presentan las siguientes características: tienen for-

ma esférica, se encuentran en órbita alrededor del Sol y poseen 
una órbita “limpia”, libre de objetos con un tamaño similar al suyo.

Los planetas del sistema solar se dividen en dos grupos: los inter-
nos o rocosos y los externos o gigantes gaseosos.

Planetas internos o rocosos
Los planetas internos o rocosos son Mercurio, la Tierra, Venus, 

y Marte. Se ubican entre el Sol y el cinturón de asteroides. Su 
diámetro es pequeño, tienen un interior compacto (dividido en 
capas) con centro metálico y poseen pocas lunas o ninguna.

Planeta Diámetro ecuatorial 
(Tierra = 1)

Diámetro ecuatorial 
(km)

Mercurio 0,39 4.878

Venus 0,95 12.100

Tierra 1,00 12.756

Marte 0,53 6.787

Júpiter 11,2 142.984

Saturno 9,41 120.536

Urano 3,98 51.108

Neptuno 3,81 49.538

Es el planeta más pequeño y más 
cercano al Sol, con un diámetro 
similar al de la Luna. No tiene 
atmósfera ni satélites y su 
temperatura oscila entre -180 °C 
y 430 °C. Posee un gran núcleo 
de hierro, que genera un campo 
magnético.

Mercurio

Es el segundo planeta más cercano 
al Sol y el de mayor temperatura: su 
superficie alcanza los 480 °C. Posee 
un tamaño similar al de nuestro 
planeta, una atmósfera densa formada 
por nubes de ácido sulfúrico y dióxido 
de carbono (CO2), que la hacen 
corrosiva y con focos de tormenta, y 
un núcleo metálico. No tiene satélites. 

Venus

Es el planeta más grande de este grupo. Está cubierto por una 
atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno. Hasta ahora, es el único 
planeta donde se ha descubierto vida y agua líquida en la 
superficie. Su temperatura oscila entre -70 °C y 50 °C, con un 
promedio de 15 °C. Posee un único satélite natural: la Luna.

Se lo conoce también como “el planeta rojo”, debido al tono rojizo 
de su superficie, que se explica por el alto contenido de hierro 
que posee. Mide cerca de la mitad de la Tierra, tiene una delgada 
atmósfera de dióxido de carbono y una temperatura que oscila entre 
-120 °C y 25 °C, con un promedio de -55 °C. Hay indicios de que en 
algún momento pudo haber habido agua líquida en este planeta. 
Posee un núcleo completamente sólido y dos satélites naturales.

Tierra

Marte
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Planetas externos o gaseosos
Los planetas externos son Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno. Son 

los más grandes del sistema solar y poseen anillos; los más notables 
son los de Saturno. También, se los conoce como planetas exterio-
res. Tienen una gran cantidad de lunas o satélites naturales.

Planeta Distancia al Sol 
(UA)

Masa
(Tierra = 1)

Mercurio 0,39 0,06

Venus 0,72 0,82

Tierra 1,00 1,00

Marte 1,52 0,11

Júpiter 5,20 318

Saturno 9,54 95

Urano 19,19 14,6

Neptuno 30,06 17,2

Actividades

1. ¿Cómo se dividen los planetas? 
¿Cuántos hay en cada grupo?

2. Enuncien tres grandes diferen-
cias entre los planetas internos 
y los externos.

3. Investiguen el caso de Plutón. 
¿Hasta qué año fue considerado 
un planeta? ¿Por qué se lo sacó 
de esa categoría? ¿Qué organis-
mo tomó la decisión?

4. Utilicen la información de esta 
página sobre la distancia de los 
planetas al Sol en UA para calcu-
lar dichas distancias, pero en can-
tidad de kilómetros. Recuerden 
que 1 UA equivale a exactamente 
149.597.870,691 kilómetros.

Se trata del segundo planeta más 
grande del sistema solar. Posee un 
vistoso sistema de anillos, cuyo ancho 
es de 282.000 km y tan solo 1 km de 
espesor, formados por hidrógeno y 
helio. Su temperatura promedio es de 
-140 °C. Tiene más de 60 satélites; el 
más grande es Titán.

Saturno

Es el más alejado de los planetas 
respecto del Sol, y de un tamaño un poco 
más pequeño que Urano. Tiene anillos 
delgados y unos 15 satélites. Posee una 
atmósfera tormentosa y de color azulado, 
con nubes alargadas y blanquecinas de 
metano helado causadas por los vientos 
de altísima velocidad de la atmósfera. Su 
temperatura promedio es de -220 °C.

Neptuno

Este planeta posee un sistema de anillos muy 
finos compuestos de grandes piedras y de 
polvo. Está formado por hidrógeno y helio, 
también metano. Es uno  
de los cuerpos más fríos del sistema solar, 
con una temperatura de -214 °C. Su superficie 
tiene un color verdeazulado bastante parejo. 
Cuenta con 27 satélites y su tamaño es casi 
cuatro veces mayor que el de la Tierra. 

Urano

Dentro de este grupo, es el más cercano al Sol. Tiene más masa que 
todos los demás planetas juntos, lo que lo convierte en el más grande 
del sistema solar. Su atmósfera es espesa, y en ella se observa una 
gran tormenta: la “gran mancha roja”. Posee un pequeño núcleo 
sólido y una temperatura media de -150 °C. Cuenta con anillos 
tenues, no visibles desde la Tierra, y más de 67 satélites. 

Júpiter
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Lunas de 
Saturno

Lunas de 
Júpiter

Luna de Neptuno

Lunas de Urano

Titán

Ganímedes

Calisto

Europa

La Luna

Lunas de Marte

Io

Fobos Deimos

Tritón

Titania Oberón

Rhea
Tetis

Ceres

Nix

PlutónHydra

Namaka

Haumea

Hi’aca

Makemake

Eris

Disnomia

Tierra

Caronte

Otros componentes  
del sistema solar

Además de los cuerpos celestes mencionados anteriormente, 
en el sistema solar, existen otros astros: los planetas enanos, las 
lunas o satélites naturales, los asteroides y los cometas. 

Planetas enanos
Hace unos años, la Unión Astronómica Internacional, organiza-

ción que establece los nombres y estándares en el campo de la as-
tronomía, creó la categoría de “planetas enanos”: son aquellos astros 
que, si bien tienen forma esférica y orbitan alrededor del Sol, no han 
conseguido limpiar su órbita de otros objetos más grandes, por lo que 
no clasifican como planetas propiamente dichos. Entre los planetas 
enanos se encuentra Ceres, en el cinturón de asteroides, y Plutón, 
Eris, Makemake, Haumea y otros, ubicados más allá de Neptuno.

Satélites naturales o lunas
Los satélites naturales o lunas son cuerpos menores, que 

giran alrededor de los planetas o de los planetas enanos. Pue-
den tener un tamaño muy grande, como Ganímedes, uno de los 
satélites de Júpiter. Los satélites naturales pueden originarse por 
capturas (un cuerpo mayor captura a otro), impacto (un cuerpo im-
pacta contra otro y arranca material del que se forma el satélite) o 
formación conjunta (los dos se forman al mismo tiempo).

Nuestro planeta posee un único satélite natural: la Luna, que 
no posee ni atmósfera ni agua líquida. 

Principales satélites del sistema solar.
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Asteroides
Los asteroides son cuerpos menores rocosos y metálicos de 

diversos tamaños: pueden medir desde unos pocos centímetros 
hasta cientos de kilómetros. La mayoría se encuentra en el cintu-
rón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter.

Puede ocurrir que los asteroides sean atraídos por la gravedad de 
los planetas y que impacten en su superficie. En ese caso, se los lla-
ma meteoritos. Dependiendo de la dimensión del impacto, pueden 
dejar distintos tipos de cráteres en la superficie impactada.

Cometas
En la Antigüedad, los cometas eran motivo de inquietud entre 

las personas, que veían aparecer imprevisiblemente a estas “es-
trellas de cabello largo” en el cielo. Hoy sabemos que están for-
mados por rocas, hielo y polvo. Son residuos de la formación del 
sistema solar y que se encuentran en el cinturón de Kuiper, más 
allá de la órbita de Neptuno. Cada tanto, un cometa se desprende 
del cinturón y toma una órbina más alargada que lo acerca al 
Sol. Al pasar cerca del Sol, el viento solar les arranca diferentes 
partículas, lo que forma sus características colas luminosas: una 
de gas y otra de polvo, que apuntan en dirección contraria al Sol.

La trayectoria que los cometas siguen alrededor del Sol se conoce 
como período: se acercan al astro, luego continúan su órbita hacia 
los confines del sistema solar y regresan. Cada vez que se acercan al 
Sol, generan sus colas y pierden parte del material que las produce, 
hasta que del cometa solo queda la roca: un asteroide. Muchos co-
metas caen en el Sol o pierden totalmente su masa y desaparecen.

Además, hay cometas de períodos largos y otros de perío-
dos cortos. Los primeros pueden tardar hasta 30 millones de 
años en dar una vuelta alrededor del Sol, mientras que los de 
período corto la dan en menos de 200 años.

Actividades

1. ¿Cuáles son las diferencias y si-
militudes entre los planetas y los 
planetas enanos?

2. Investiguen a qué se llama “lluvia 
de meteoritos”. ¿Es un fenómeno 
visible desde nuestro planeta?

3. Definan con sus palabras qué 
son los satélites naturales y den 
al menos dos ejemplos de ellos.

4. ¿Qué es un asteroide? ¿En qué 
parte del sistema solar se hallan 
principalmente estos astros?

5. Describan el movimiento que 
realizan los cometas y relacionen 
esta información con la clasifica-
ción entre aquellos de período 
corto y los de período largo.

El cometa Halley es un cometa de 
período corto, pasa cerca del Sol 
cada 76 años.

El cometa Hale-Boop es de período  
largo, se acerca al Sol cada 3.600 años.

Imagen comparativa del tamaño 
de diferentes asteroides.

4 Vesta
21 Lutetia

253 Matilde

243 Ida

433 Eros

951 Gaspra

2867 Steins

5535  
Anna Frank
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Panorama general 
del sistema solar
Nuestro sistema solar es uno de los tan-
tos sistemas planetarios que existen en 
el universo. Para explorarlo, los científi-
cos utilizan radiotelescopios, telescopios 
montados en vehículos espaciales, satéli-
tes artificiales que son lanzados al espa-
cio y sondas espaciales, que son instru-
mentos que han logrado incluso salir del 
sistema solar. Todos estos instrumentos 
les permiten elaborar representaciones 
cada vez más precisas.

Sol

Mercurio

Venus
Tierra

Cinturón de 
asteroides

Marte
Ceres

Luna

Componentes del sistema solar

Sol

Planetas Planetas enanos Satélites naturales Asteroides  
y cometas

es una estrella

Giran a su alrededor 

que también giran 
en torno a

Comparación de tamaño entre
el Sol y los planetas
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Júpiter

Cometa

Urano Neptuno

Haumea
Eris

Plutón

Makemake

Saturno

Cinturón 
 cometario

La sonda espacial Pioneer 10 se lanzó 
al espacio en 1972. Se convirtió en la 
primera sonda en atravesar con éxito 
el cinturón de asteroides, y llegó hasta 
Júpiter. Unos años después, atravesó la 
órbita de Neptuno.

El núcleo del cometa es de hielo. Cuando el come-
ta se acerca al Sol, el viento solar provoca que las 
capas heladas del núcleo se evaporen. Durante ese 
proceso, se liberan el polvo y los gases que forman 
las colas luminosas, “empujados” por el mismo 
viento solar. A medida que se reduce la distancia 
entre el cometa y el Sol, las colas se vuelven más 
grandes y más luminosas. 

La sonda espacial Voyager 1 se lanzó 
en 1977 desde los Estados Unidos. Su 
misión era llegar a Júpiter y a Saturno. 
En 2012, consiguió cruzar los límites 
de nuestro sistema solar. Al día de hoy, 
continúa operativa.
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Los movimientos aparentes  
de los astros

Desde nuestro planeta, puede parecernos a simple vista que 
estamos quietos y que el Sol, las estrellas y los planetas se mue-
ven a nuestro alrededor. Hoy sabemos que estos movimientos son 
aparentes y que se deben al movimiento de rotación de la Tierra.

El Sol visto desde la Tierra
El Sol “aparece” cada día por el Este y se pone por el Oeste. 

Sale por un determinado punto del horizonte, luego se eleva pro-
gresivamente hasta alcanzar su altura máxima (al mediodía) y 
desciende hasta desaparecer de nuestra visión por otro punto, 
en la zona opuesta del horizonte. Esta trayectoria aparente se 
denomina arco solar diurno y vuelve a comenzar cada 24 horas. 

Si bien todos los días del año tienen la misma cantidad de horas, 
no todos tienen la misma cantidad de horas de sol: esto es algo que 
depende de nuestra ubicación en el planeta y, por lo tanto, de la 
estación climática en la que nos encontremos. 

En el hemisferio sur, alrededor del 21 de diciembre, el arco 
solar es el mayor del año: es el día de máxima duración y la noche 
más corta. Esa fecha es el solsticio de verano. Análogamente, 
alrededor del 21 de junio, cuando el arco solar es el menor del 
año, se observa el día más corto y la noche más larga: se trata 
del solsticio de invierno. La situación inversa ocurre exacta y 
simultáneamente en el hemisferio norte.

En cambio, en ambos hemisferios, días y noches tienen igual du-
ración (12 horas) en dos fechas llamadas equinoccios, que ocurren, 
una alrededor del 21 de marzo y la otra cerca del 23 de septiembre.

El arco solar cambia todos los días. Solo en los equinoccios, el Sol 
sale por el Este; y únicamente en los solsticios, se oculta por el Oeste. 
El resto de los días del año, surge por lugares algo apartados del Este; 
lo mismo ocurre con su puesta respecto del Oeste. 

Durante el solsticio de verano, el Sol alcanza 
su máxima altura aparente en el cielo.

En cambio, en el solsticio de invierno, esta estrella 
llega a su menor altura aparente en el cielo.

Arco solar en verano

Sol

Sol

Arco solar

Arco solar

Arco solar en invierno
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El cielo durante la noche
Si observamos el cielo poco tiempo después de comenzada 

una noche despejada, lo veremos de una apariencia muy dife-
rente a la que tendrá pasadas unas horas. Esto se debe a que las 
estrellas, también, describen un movimiento aparente en el cielo, 
aunque en su caso lo hacen durante la noche. Dicho movimiento 
aparente posee forma de arco y cambia con el correr de los días. 

Si bien las estrellas aparentan moverse, no vemos que cambie la 
posición que tienen unas respecto de las otras. Gracias a esto, en la 
Antigüedad, las personas pudieron unir imaginariamente las estrellas 
entre sí para formar figuras: las constelaciones, que aún hoy son 
conocidas. Las constelaciones ayudaron durante cientos de años a 
los navegantes a orientarse durante sus viajes.

Los planetas en el cielo de noche 
Los planetas, que se ven como puntos luminosos en el cielo noc-

turno, noche tras noche avanzan en relación con las estrellas. Aunque 
si se los observa detenidamente, se verá que su trayectoria no es la 
misma que la de las estrellas, sino que cambian de posición respecto 
de estas. Realizan un movimiento aparente en el que avanzan, se fre-
nan, retroceden un poco y luego retoman la dirección original. Apa-
rentan, entonces, describir un “rulo” o movimiento retrógrado en 
el cielo. Pero este movimiento, también, es aparente: se debe a que 
la Tierra completa su órbita en menos tiempo que dichos planetas.

Actividades

1. Reflexionen acerca de la denominación “movimientos aparentes”. ¿Por qué se los llama así?
2. ¿A qué se denomina equinoccios y solsticios? 
3. Describan el movimiento que parecen describir las estrellas en el cielo nocturno.
4. ¿Siempre están fijas las estrellas? ¿Cambia la distancia entre ellas?

En un determinado momento, desde la Tierra puede parecernos 
que Marte gira hacia atrás. Esto se debe a que su órbita es 
mayor que la de nuestro planeta.

Si se deja abierta la lente 
de la cámara durante un 
tiempo prudencial, es posible 
visualizar el movimiento 
aparente de las estrellas.

Movimiento
aparente

Movimiento
aparente

Movimiento
aparente

Marte

Sol Sol Sol
Tierra

Tierra

Tierra

Marte
Marte

BA C
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Los movimientos reales  
de los astros

El movimiento aparente del Sol y el de las estrellas se debe al 
giro que realiza nuestro planeta sobre su propio eje, por un lado, 
y alrededor del Sol, por el otro. 

El movimiento de rotación
Todos los planetas, los satélites y el Sol giran sobre sí mismos 

en torno a un eje imaginario. A este movimiento se lo denomina 
rotación, y su duración varía de un astro a otro. 

Los planetas giran en sentido contrario al de las agujas del 
reloj, excepto Venus. La Tierra demora 24 horas en completar un 
giro sobre su propio eje: a este período se lo llama día terrestre. 
En todo momento, una mitad de nuestro planeta está iluminada 
por el Sol, y la otra, a oscuras: en la primera, es de día, y en la 
segunda, de noche.

En cuanto al Sol, este astro también gira sobre sí mismo, aunque 
en su caso, la velocidad de rotación es distinta para las diversas 
zonas de su superficie. Así, el tiempo que su zona ecuatorial demora 
en dar una vuelta es de unos 25 días, mientras que las regiones po-
lares tardan un poco más: 30 días. Esto, en parte, puede ser la causa 
de algunos fenómenos solares, como las protuberancias.

El movimiento de traslación
La traslación es el otro movimiento que realizan los planetas: 

se trasladan alrededor del Sol describiendo un camino llamado 
órbita, cuya forma es elíptica. El tiempo que tarda un astro en 
completar una órbita se llama año o período de revolución. 
En el caso de la Tierra, el año dura 365 días y 6 horas. Debido a 
estas seis horas que sobran, cada cuatro años se agrega un día al 
calendario terrestre: el 29 de febrero. 

Los planetas completan sus órbitas en diferente tiempo. Los pla-
netas más cercanos al Sol, como Mercurio, se mueven más rápido y 
los que están más alejados, como Neptuno, demoran más.

Planeta
Duración de 
la rotación 

(horas)

Duración de 
la traslación 
(días/años)

Mercurio 1.416 88 días

Venus 5.382 225 días

Tierra 24 365 días

Marte 24 686 días

Júpiter 10 11,86 años

Saturno 10 24,46 años

Urano 17 84 años

Neptuno 16 164,8 años

Sentido de 
la rotación

Noche
Rayos 
solares

Día

Venus es el único planeta cuyo 
sentido de la rotación es igual  

al de las agujas del reloj.
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Las estaciones
El movimiento de traslación y la inclinación constante del eje 

terrestre determinan las estaciones del año y su sucesión.
Debido a que el eje imaginario de la Tierra está inclinado unos 

23 grados, en ciertos momentos, uno de los hemisferios terres-
tres queda más enfrentado al Sol que el otro. Por esto, los rayos 
solares llegan perpendiculares a la superficie y más concentra-
dos en el hemisferio enfrentado al Sol. Además, allí la duración 
del día será mayor que la de la noche. En ese hemisferio, es 
verano. Por el contrario, en el hemisferio opuesto, los rayos so-
lares caen oblicuos a la superficie y menos concentrados, por lo 
que este hemisferio recibe menos calor; y allí, la noche es más 
larga que el día. Se trata del invierno.

En los puntos de la órbita intermedios entre el invierno y el ve-
rano, el Sol ilumina la Tierra “de costado”: los dos hemisferios son 
igualmente iluminados, y el día y la noche tienen duraciones simila-
res en ambos: se trata de la primavera y el otoño.

En ciertos momentos del año, los hemisferios 
norte y sur son iluminados de manera desigual.

Actividades

1. Diferencien los movimientos 
reales de los astros de los apa-
rentes. 

2. ¿Cómo se relacionan los equinoc-
cios y solsticios con el movimien-
to de traslación de la Tierra?

3. Redacten una breve explicación 
sobre qué son las estaciones y la 
causa de que se produzcan. Com-
pártanla con el resto de la clase. 

Rayos solares

Duración
de la 
noche Duración

del día

Duración
del día Duración

de la 
noche

Rayos solares

Hemisferio norte:
verano

Hemisferio sur:
invierno

Hemisferio sur:
verano

Otoño:  
20 o 21 de marzo

Primavera: 22 o 23 
de septiembre

Verano: 21 de 
diciembreInvierno:  

21 de junio

Noches y días 
iguales

Noches y días  
iguales

Inclinación del  
eje terrestre: 23°

 Días más largos

 Días más largos

Polo norte 
iluminado

Polo norte oscuras

Polo sur a oscuras Polo sur iluminado

 Días más cortos

 Días más cortos

Hemisferio norte:
invierno

La inclinación del eje terrestre y su movimiento 
alrededor del Sol explican el hecho de que haya 
distintas estaciones climáticas.

Sucesión de las estaciones del año

Vean la animación “Tamaños, 
distancias y velocidades en 
el sistema solar”, que integra 
los contenidos trabajados.
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El sistema Sol-Tierra-Luna
Los movimientos de la Tierra y la Luna determinan distintos fe-

nómenos, como las fases de la Luna, los eclipses y las mareas.  

Las fases de la Luna
La Luna no tiene luz propia, sino que refleja aquella que le llega del 

Sol. Debido a que su forma es esférica, en todo momento, solo una de 
sus caras está iluminada, mientras que la otra permanece a oscuras. 

A su vez, la Luna se traslada alrededor de la Tierra en un movi-
miento que tarda cerca de de 28 días. En simultáneo, rota sobre su 
propio eje, en un período de aproximadamente 28 días. Es decir que 
también demora lo mismo en rotar que en trasladarse. Como conse-
cuencia, siempre vemos la misma cara de la Luna: su parte iluminada.

Según la posición de la Luna con respecto al Sol y a la Tierra, 
cambia la forma en que vemos su mitad iluminada. Durante los 28 
días que dura su traslación en torno a la Tierra, vemos a la Luna 
pasar por distintas fases, que en total forman el ciclo lunar.

Marcá el significado de la palabra 
“menguante”.

 Que crece.
 Que tiende a reducirse.
 Que desaparece.

Glosario activo

1. Cuando la mitad 
iluminada de la Luna 
coincide exactamente con 
la percibida desde la Tierra, 
es luna llena. 

3. Días después, la mitad iluminada 
de la Luna queda del lado opuesto 
a la Tierra y no podemos verla: se 
trata de la fase de luna nueva.

4. Pero poco a poco la mitad iluminada volverá a 
ser visible, nuevamente en forma de medialuna: es 
el cuarto creciente.

2. Si la seguimos observando diariamente, la parte 
iluminada de la Luna que podemos ver desde la Tierra 
se hace cada vez más pequeña y parecida a una media 
luna: a esta fase se la llama cuarto menguante. 

Luna nueva

Luna llena

Cuarto creciente

Cuarto menguante

1

3

4

2
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Los eclipses
Cuando un astro se interpone sobre otro y proyecta su sombra 

sobre él, se produce un eclipse. Podemos observar este fenómeno 
cuando la Tierra, la Luna y el Sol quedan perfectamente alineados.

Cuando La luna se interpone entre la Tierra y el Sol, “tapa” a 
este último. Si todo el Sol queda oculto, es un eclipse total de 
Sol; si solo deja de verse una parte, es un eclipse parcial de Sol. 

Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyecta 
su sombra sobre esta, que queda a “oscuras”. Si la sombra de la 
Tierra tapa toda la Luna, se trata de un eclipse total de Luna; si 
tapa solo una parte de ella, es un eclipse parcial de Luna.

Las mareas
Las mareas son sucesivos ascensos y descensos de las aguas 

provocados por la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol sobre 
los océanos. Al estar más cerca, la influencia de la Luna es mucho 
mayor que la del Sol, pero la marea aumenta cuando ambos están 
del mismo lado de nuestro planeta y suman sus fuerzas. Esta se 
llama marea viva y ocurre durante la luna nueva o la luna llena. 
Cuando las aguas ascienden del lado de la Tierra enfrentado a la 
Luna, se habla de marea alta o pleamar.

Cuando retroceden y bajan de nivel en la parte de la Tierra que 
no está enfrentada a la Luna, se llama marea baja o bajamar.

Eclipse de Sol.

Eclipse de Luna.

En esta zona, se ve 
un eclipse total.

En esta zona, se ve 
un eclipse parcial.

Actividades

1. ¿Cuántas son las fases de la 
Luna? ¿Cómo la vemos en cada 
una de ellas?

2. Comparen el eclipse lunar con 
el de Sol y describan las simi-
litudes y diferencias que tienen 
entre sí.

3. Redacten con sus propias pa-
labras una breve explicación 
acerca del efecto de la Luna so-
bre los océanos. Compartan su 
trabajo en el foro del capítulo.

Luna
Tierra

Eje terrestre

Bajamar

Ecuador

Pleamar

384.00 Km aproximadamente

Eclipse parcial de Sol.
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Sistemas geocéntrico  
y heliocéntrico

A lo largo de la historia de la humanidad, han existido diversas 
ideas sobre la forma de la Tierra y su ubicación en el espacio. 

Modelos geocéntricos: Aristóteles y Ptolomeo
Aristóteles concibió el universo como un ensamblaje de esfe-

ras. Fue uno de los primeros en sostener que la forma de nues-
tro planeta, en realidad, era esférica. En su modelo, que tomaba 
ideas del modelo de Pitágoras, colocó a la Tierra como el centro 
del universo, mientras que el Sol y las estrellas, los demás plane-
tas y la Luna están en esferas, en cuyos centros se ubica la Tierra. 
El universo culmina en la última esfera, la de las estrellas. 

Las esferas de este modelo están compuestas de un material 
cristalino y perfecto. Sin embargo, hubo algo que Aristóteles no 
logró justificar. Si se observa el movimiento de los planetas en la 
noche, se los ve moverse en un sentido; luego parecen detenerse, 
retroceden, vuelven a detenerse y retoman la dirección original. 
El modelo de Aristóteles no podía explicar esto. 

Claudio Ptolomeo propuso que cada planeta se mueve en un  
círculo (epiciclo) y en su centro se mueve otro círculo (deferente), 
en cuyo centro se encuentra la Tierra. Estos modelos, que conside-
ran a la Tierra el centro del universo, son modelos geocéntricos.

El sistema de Ptolomeo permitió explicar la sucesión de los 
días y las noches y los movimientos aparentes de la mayoría de 
las estrellas.

En este modelo geocéntrico antiguo, 
la Tierra aparece en el centro. Los 
anillos circulares representan las 

órbitas de los planetas.

ME COMPROMETO
Los modelos heliocéntricos fue-
ron muy resistidos en su época; 
debió pasar mucho tiempo para 
que pudieran exponerse libre-
mente las ideas sobre el lugar de 
la Tierra en el sistema solar.
•  Vos, ¿permitís que los demás 

den sus opiniones libremente 
sin interrumpirlos? 

• ¿Es importante dejar que los 
otros se expresen, aunque uno 
no concuerde con ellos?

 Compartí tu opinión en el foro.
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Antigua representación del sistema 
heliocéntrico copernicano.

Sistemas heliocéntricos: Copérnico y Kepler
El primer modelo heliocéntrico, esto es, con el Sol y no con 

la Tierra en el centro, fue propuesto por Nicolás Copérnico en 
1573. Consideraba a la Tierra como un planeta más girando en 
una órbita circular alrededor del Sol. Este modelo explica que el 
día equivale a una rotación de la Tierra sobre sí misma, y no al 
movimiento del Sol. A su vez, postula que un año es una vuelta 
completa del planeta en torno al Sol.

Si bien Copérnico se había propuesto idear un modelo que 
sirviera para calcular y predecir los movimientos de los plane-
tas, no consiguió algo mucho más preciso de lo que ya había 
propuesto Ptolomeo. Unos 60 años después, Johannes Kepler 
modificó este modelo y enunció las tres leyes del movimiento 
de los planetas:

• Primera ley. Los planetas se mueven en órbitas planas. 
Estas órbitas no son círculos perfectos, sino que tienen 
forma elíptica, es decir, ovalada. El Sol está en uno de los 
focos de estas elipses.

• Segunda ley. En tiempos iguales, un planeta barre áreas 
idénticas de superficie de su órbita. Entonces, en las zo-
nas de su órbita más cercanas al Sol, un planeta se mueve 
más rápidamente que en aquellas zonas más alejadas de 
este astro.

• Tercera ley. Cuanto más alejado del Sol se encuentra un 
planeta, menor será su velocidad de traslación. Por ejem-
plo, la velocidad de traslación de Marte es mayor que la 
de Júpiter y, a su vez, la de este planeta es superior a la 
de Saturno.

Actividades

1. ¿Qué modelos menciona el tex-
to? ¿Dónde está ubicada la Tie-
rra en cada uno?

2. Describan los modelos del sis-
tema solar mencionados.

3. Conversen acerca de cómo 
creen que las ideas de Kepler 
afianzaron y fundamentaron los 
postulados de Copérnico.

4. Averigüen quién fue Galileo Ga-
lilei y vinculen sus ideas con lo 
estudiado acerca de los mode-
los heliocéntricos. 

Repasen lo aprendido 
mediante el juego propuesto.

Segunda ley de Kepler. Los planetas 
se mueven en órbitas elípticas con el 
Sol en uno de los focos de la elipse y 
barren áreas iguales de la órbita en 
tiempos iguales.

Sol

Planeta
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Sobre la existencia de vida en Marte
Hace muchos años, según cuenta la historia, un 

célebre editor de periódicos envió un telegrama a 
un astrónomo destacado: Telegrafíe inmediatamen-
te quinientas palabras sobre posible existencia de 
vida en Marte. El astrónomo respondió obediente-
mente: Lo ignoramos, lo ignoramos, lo ignoramos... 
250 veces. Pero a pesar de esta confesión de des-
conocimiento, declarada con obstinada insistencia 
por un experto, nadie prestó ninguna atención, y 
desde entonces hasta ahora, se han escuchado opi-
niones autorizadas de personas que piensan haber 
deducido la existencia de vida en Marte y de per-
sonas que consideran haber eliminado esta posi-
bilidad. Algunos desean fervorosamente que haya 
vida en Marte; otros, con la misma fuerza, desean 
que no haya vida en Marte. En ambos bandos ha 
habido excesos. Estas fuertes pasiones han desgas-
tado, en cierto modo, la tolerancia hacia la ambi-
güedad, que es esencial en la ciencia. Parece haber 
mucha gente que lo único que quiere es obtener 
una respuesta, cualquier respuesta, y que por eso, 
evita el problema de contar con dos posibilidades 
simultáneas que se excluyen mutuamente. Algu-
nos científicos creyeron que Marte estaba habitado 

basándose en lo que luego resultaron ser pruebas 
poco consistentes. Otros concluyeron que el pla-
neta carecía de vida al fracasar o dar un resultado 
ambiguo la búsqueda de alguna manifestación 
particular de vida. 

¿Por qué marcianos? ¿Por qué tantas especula-
ciones vehementes y tantas fantasías desbocadas 
sobre los marcianos y no, por ejemplo, sobre los 
saturnianos o plutonianos? Pues porque Marte pa-
rece, a primera vista, muy semejante a la Tierra. Es 
el planeta más próximo con una superficie visible. 
Hay casquetes polares de hielo, blancas nubes a 
la deriva, furiosas tormentas de arena, rasgos que 
cambian estacionalmente en su superficie roja; 
incluso, un día de veinticuatro horas. Es tentador 
considerarlo un mundo habitado. Marte se ha con-
vertido en una especie de escenario mítico sobre el 
cual proyectamos nuestras esperanzas y nuestros 
temores terrenales. Pero las predisposiciones psi-
cológicas en pro y en contra no deben engañamos. 
Lo importante son las pruebas, y las pruebas toda-
vía faltan. El Marte real es un mundo de maravillas.

Carl Sagan, Cosmos, Barcelona, Planeta, 1999.

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿A qué tipo de texto corresponde este fragmento?
a. Una carta.  
b. Un libro de divulgación científica. 

c. Una novela. 
d. Una noticia periodística. 

2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto explica por qué no 
puede afirmarse ni negarse la existencia de vida en Marte? 
a. Algunos desean fervorosamente que haya vida en Marte; otros, con la misma fuerza, desean 

que no haya vida en Marte. 
b. El Marte real es un mundo de maravillas. 
c. Lo importante son las pruebas, y las pruebas todavía faltan. 

3. Interpretar y relacionar. Carl Sagan sostiene que la ambigüedad es esencial en la ciencia. 
¿Con cuál de las siguientes acepciones creés que empleó el término ambiguo? 
a. Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consi-

guiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 
b. Que, con sus palabras o comportamiento, no define claramente sus actitudes u opiniones. 
c. Incierto, dudoso. 

4. Buscar información. ¿Por qué, según Sagan, es tentador considerar que Marte está habitado?
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Comprensión lectora
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Taller de Ciencias naturales

Construcción de modelos del sistema solar
En este taller, podrán construir dos modelos del sistema solar a escala: uno que refleje las 

relaciones de tamaño entre los astros y otro que represente las distancias de los planetas al Sol.

Cálculos de escalas
Si observan un mapa, verán en uno de 

sus ángulos inferiores un recuadro: la escala. 
Allí se presentan unos números; por ejemplo: 
1:50.000, significa que cada unidad del mapa 
corresponde en la realidad a 50.000 unidades. 
Si la unidad es 1 cm, entonces, ese centímetro 
del mapa equivale a 50.000 cm en la realidad, 
es decir, 50 kilómetros. 

La escala numérica se expresa mediante 
una relación que indica la proporción entre dos 
tamaños o distancias, normalmente en rela- 

ción con la unidad, es decir, 1. Por esto, se dice 
que una escala es la relación entre el tamaño 
de una representación y el tamaño del objeto 
real representado. El siguiente cálculo muestra 
el diámetro de la Tierra reducido a una escala.

Al establecer escalas, siempre se debe in-
dicar la unidad utilizada.

Representación del tamaño de los astros
Paso 1  Formen grupos y consigan los siguientes materiales: 2,5 metros de un piolín, una tijera, 

cantidad necesaria de papeles afiche amarillos para formar un cuadrado de 2,4 m de lado, 
dos cartulinas blancas, una tijera, un compás, una regla, una cinta 
métrica, un lápiz o un marcador negro.

Paso 2  Calculen los diámetros del Sol y de cada planeta usando la esca-
la: 1 cm = 6.000 km. Confeccionen una tabla con los resultados.

Paso 3  Con las hojas de papel afiche, armen un cuadrado de 2,4 m de 
lado. Para hacer el Sol, usen el hilo y el lápiz negro atado a una de 
sus puntas a modo de compás. 

Paso 4  Con ayuda del compás, dibujen los planetas en la cartulina 
de acuerdo con el diámetro que obtuvieron. Rotúlenlos. 

Paso 5  Coloquen la cartulina al lado del afiche del Sol y comparen 
las medidas.

Representación de las distancias de los astros al Sol
Paso 1  Calculen las distancias entre el Sol y cada planeta, si 1 cm = 30.000.000 km. Armen 

una tabla con los resultados.
Paso 2  Entre todos, piensen y decidan una forma de realizar un modelo con los datos obteni-

dos. ¿Cómo lo pondrían a prueba?

Actividades

1. Si viajaran desde la Tierra, ¿cuál sería el planeta más cercano para visitar?
2. ¿Qué viaje sería más largo? ¿De Júpiter a Urano o de Marte a Saturno?
3. Calculen los tamaños de los astros y las distancias de los planetas al Sol. Usen una misma escala a 

su elección. ¿Podrían construir un modelo con dicha escala en la realidad? ¿Por qué? 
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10.000 km  1 cm
12.756 km  12.756 km X 1 cm = 1,27 cm



Integro lo aprendido

que se encuentra en el

forma parte de la

realizan dos

es una

que son

origina el

generan

son

también 
llamados

agrupados 
en

se originó 
por el

que son

origina el

porque no poseen

SISTEMA SOLAR

Vía Láctea

Rotación

Asteroides

Estrella

Rocosos

Día

Lunas

Año

Planetas

Movimientos

Satélites 
naturales

Cabelleras 
luminosas

Cuerpos 
rocosos

Órbitas 
limpias

Universo Big-Bang (teoría más aceptada)

128

Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan. Luego, subrayen a lo largo de la 
unidad las definiciones o explicaciones de esos conceptos.

2. Relean las páginas 106 y 107 y la sección “Herramientas para aprender”. Respondan brevemente.
a. ¿Cuáles son los componentes del sistema solar?
b. ¿Por qué es necesario trabajar con escalas para poder estudiar este sistema?
c. ¿Cuáles son las unidades que más se emplean en Astronomía?

3. ¿De qué otra manera se podría llamar a los planetas interiores? ¿Y a los exteriores?
4. ¿Cómo sumarían al esquema que se muestra en esta página la explicación más aceptada sobre el 

origen del sistema solar? Formulen la respuesta gráficamente en su carpeta.
5. Completen la red agregando los modelos del sistema solar estudiados en este capítulo.
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Me pongo a prueba
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2. Según la tabla anterior, completá en cada caso 
con el nombre del planeta que corresponda.

a. El de mayor masa: 

b. El de menor masa: 

c. El más cercano al Sol: 

d. El más alejado respecto del Sol: 

e. Su diámetro es menor que el de la Tierra pero 

mayor que el de Marte: 

f. En él, tendrías un año de edad: 
g. Si vivieras en ese planeta y durmieras des-

de el anochecer hasta el amanecer, habrían 

pasado unas  700 horas: 

3. ¿Qué tipo de astro se describe en cada caso?
a. Astros que giran alrededor del Sol. Generan 

una cola luminosa al pasar cerca de ese astro:

 
b. Cuerpos con forma esférica que no poseen 

una órbita “limpia”:

 

c. Cuerpos rocosos que ocasionalmente pueden 
impactar contra los planetas:

 
d. Astros que giran alrededor de los planetas o 

de los planetas enanos:

 
4. Indicá si las siguientes afirmaciones son verda-

deras (V) o falsas (F). En tu carpeta, escribí de 
forma correcta las que consideres falsas.

 El Sol gira en torno a la Tierra y, por eso, existen 
el día y la noche en nuestro planeta.

 El día más largo del año es el solsticio de verano.
 En el equinoccio de otoño, el Sol alcanza su punto 
más alto en el cielo.

 El día más corto del año es el solsticio de invierno.
 Las estrellas se desplazan por el espacio.
 El movimiento retrógrado de los planetas es un 
movimiento real.

5. Reflexioná sobre tu aprendizaje y respondé.
a. ¿Se modificó alguna de las ideas previas que 

tenías acerca del contenido?
b. ¿Incorporaste nuevos conocimientos? ¿Cuáles?

6.   Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

1. Completá la siguiente tabla con los datos que faltan.

Planeta Diámetro 
(km)

Masa 
(Tierra = 1)

Distancia al 
Sol (UA)

Distancia al 
Sol (km)

Tiempo de 
rotación  
(en horas  

terrestres)

Tiempo de 
traslación  
(en días  

terrestres)

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno



Taller de debate

¿Qué son los debates?
El debate es una dinámica de trabajo que consiste en establecer un diálogo cla-

ro y respetuoso entre personas con opiniones contrapuestas en torno a un tema. 
Cada uno de los disertantes o participantes muestra su posición acerca del tema 
por medio de la presentación de argumentos sólidos. 

Estos argumentos deben estar basados en la experiencia personal, la compara-
ción, la cita de autoridad, causas o consecuencias y la opinión general.

• Experiencia personal: los conocimientos previos que tenemos sobre el tema.
• Comparación: mediante ejemplos, comparar ese tema o situación con otra 

similar.
• Cita de autoridad: citar como fuentes a autores reconocidos que hayan abor-

dado ese tema.
• Causa o consecuencia: enumerar las causas o las consecuencias que ese 

tema o situación traen a un grupo social.
• Opinión general: elaborar una opinión sobre el tema y compartirla.
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¿Cómo se organiza un debate?
En un debate, intervienen dos equipos de oradores, que defienden posturas contrarias, y un 

moderador, que organiza las intervenciones. Opcionalmente, puede haber un jurado que decida 
quién gana el debate.

• Equipos de oradores: Defienden una postura “a favor” o “en contra”. Los oradores no 
tienen por qué estar de acuerdo con la opción que defienden, lo importante es que sepan 
defenderla con buenos argumentos.

• Moderador: Guía el debate para que sea cordial y esté bien organizado. Se encarga de los 
turnos de palabra y controla el tiempo de las intervenciones. Debe ser ecuánime e imparcial.

• Jurado: Determina qué equipo ha presentado una argumentación más sólida para defen-
der su punto de vista. Ha de ser receptivo y crítico con los argumentos de cada equipo. 
Debe estar compuesto por un número impar de personas (tres o más), de manera que el 
resultado no sea un empate.

Generar reflexión con  
el fin de poder superar 

prejuicios.

Estimular el interés 
de los participantes.

Elaborar argumentos y presentarlos 
de manera coherente.

OBJETIVOS  
DE UN DEBATE

Defender posiciones  
a través de la presentación 

de argumentos.

Aprender a intercambiar 
opiniones con otros de 

forma respetuosa.

Aprender más sobre 
el tema a debatir.

¿Cuáles son los objetivos de realizar un debate en la escuela? 
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Consejos para desarrollar adecuadamente  
un debate

A continuación, les presentamos una serie de claves para que 
puedan valerse de esta herramienta, el debate, que les permitirá 
intercambiar y valorar saberes y opiniones.

Captar y mantener la atención
•  Hagan que el comienzo y el final del discurso sean emocionantes.
•  Usen las pausas en el momento más adecuado.
•  Cambien la entonación para mantener la atención del público.

Respetarse mutuamente
•  Cuando deseen intervenir, pidan al moderador que 

les anote el turno de palabra.
•  Cíñanse al tiempo que el moderador concede a 

cada orador.
•  Tengan en cuenta el número de intervenciones que 

pueden realizar y aprovechen cada una al máximo.

Ser educados
•  No interrumpan a los compañeros.
•  Permitan que les hagan preguntas.
•  Muéstrense receptivos y no se 

molesten cuando los demás traten 
de rebatir sus argumentos.

Tomar nota
•  Escriban sus ideas para que no se les olviden.
•  Anoten los argumentos de los demás, deben 

tenerlos presentes cuando les toque rebatirlos.

No insistir
•  No repitan argumentos que ya han 

sido mencionados.

Debatir argumentos
•  No personalicen, recuerden en todo momento 

que están debatiendo ideas.

Mostrarse seguros
•  Sean naturales y expresivos con sus gestos. 

Úsenlos para ilustrar sus palabras.
•  Muévanse con soltura en el espacio y manten-

gan la mirada hacia el público.
•  Eviten una voz monótona o nerviosa.

Aprovechar las herramientas de la 
lengua
•  Utilicen un lenguaje variado.
•  Elijan las palabras apropiadas.

Presentar los argumentos
•  Aporten sus argumentos en orden lógico 

de manera que unos se apoyen en otros.

La palabra “persuadir” puede 
tener un significado positivo, 
cuando se refiere a lograr que 
alguien apoye una idea al 
ofrecerle argumentos sólidos; 
o negativo, si hace referencia 
a obligar a alguien a que acep-
te algo. ¿Cuál creés que es el 
significado más adecuado de 
“persuadir” en el contexto de 
un debate? ¿Por qué?

Glosario activo

Resultar convincentes
•  No solo es importante la forma del discurso, 

el fondo es crucial. Tienen que argumentar 
muy bien su posición.

•  Procuren que los argumentos sean variados.
•  Aporten citas y datos contrastados.

1

2
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Taller de debate

El debate en las ciencias y en el aula      
En las Ciencias naturales, el debate es una parte fundamental de la disciplina. 

Para que una idea o conocimiento sea válido, es necesario que resulte aceptado 
por la comunidad científica en general. 

Todos los profesionales de las Ciencias natura-
les, como los biólogos, que se dedican a investigar 
un determinado tema deberán presentar los resul-
tados del trabajo ante sus pares. De esta mane-
ra, surgen debates, en los cuales los especialistas 
presentan sus argumentos y conclusiones. 

En el aula, los debates también son muy úti-
les. Permiten intercambiar opiniones y enrique-
cernos con los puntos de vista de otras personas. 
Además, requieren que previamente investigue-
mos sobre un tema en particular.

¿Cómo investigar para un debate en Ciencias naturales?

Una forma muy recomendable de investigar es mediante un grupo de trabajo. 

Paso 1  Elegir un tema por investigar. Esta elección debe hacerla todo el curso, ya que inves-
tigarán un tema en torno al cual cada grupo presentará su propia postura.  

Paso 2  Investigar. Pueden dividirse esta tarea.
Cuando investiguen en Internet, sigan los siguientes consejos.

Paso 3  Ordenar y sistematizar la información. Compartan con el grupo la información que 
cada uno reunió. Lean, analicen y seleccionen lo más importante. Luego, deberán elegir cómo 
la presentarán (afiches en papel, un PowerPoint, entre otras posibilidades).

Paso 4  Preparar sus argumentos y el orden de la exposición. Cada uno debe tener en claro 
de qué hablará y no repetir lo que dirá otros.

Navegabilidad: el sitio es de fácil navegación. La informa-
ción se encuentra bien estructurada y sigue estando vigente.

Múltiples soportes: sitios que brindan acceso a la infor-
mación en diferentes soportes y formatos (presentaciones 
multimedia, textos, gráficos, imágenes, etcétera).

Confiabilidad: sitios con información pertinente y fidedigna, 
que pueden ser citados como fuentes.

Organización: la información se ordena mediante títulos, 
subtítulos, índices, bibliografía, etcétera.

Actualización: vigencia y periodicidad de nuevos agregados.

Contenidos de calidad: información respaldada por institu-
ciones, organizaciones o personas encargadas del sitio.

¿Cuándo un sitio  
es confiable?
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Ideas para armar un debate
Las Ciencias naturales se relacionan estrechamente con la vida de las personas y tienen im-

portantes implicancias en la sociedad. Les brindamos algunas ideas sobre temas del área con los 
cuales realizar un debate, pero existen muchísimos otros.

Vacunación  
obligatoria

Investigación 
espacial

En nuestro país, existe un calendario de vacuna-
ción obligatorio. Sin embargo, muchas personas no 
están de acuerdo con esto y eligen voluntariamen-
te no vacunarse o no vacunar a sus hijos. ¿Las va-
cunas deben ser obligatorias o no? ¿Puede alguien 
decidir no vacunarse o no vacunar a sus hijos?

Explorar el universo es una actividad costosa. Algunos 
opinan que ese dinero debería usarse para causas más 
urgentes, como paliar el hambre del mundo. Otros 
consideran los beneficios de esta actividad, como 
aprender más e impulsar desarrollos tecnológicos úti-
les. Ustedes, ¿qué creen? ¿El hambre debería paliarse 
con dinero de la exploración espacial o mediante la 
reducción de otros gastos que existen en el mundo?

El sonido está estrechamente vinculado con las nor-
mas de convivencia. En muchas ocasiones, dichas 
normas no se respetan. Por ejemplo, si se realizan 
eventos muy ruidosos en lugares y horarios no aptos 
o cuando la gente conversa en voz excesivamente 
alta. ¿Ustedes respetan estas normas? ¿Podrían 
debatir y formular normas de convivencia para un 
mejor desarrollo de la clase?

Actividades

1. Elijan uno de los temas propuestos u otro que les resulte interesante y realicen un debate. Antes, ingre-
sen a , donde encontrarán sitios web sugeridos acerca de cómo debatir.

2. Una vez realizado el debate, opinen. ¿Se escucharon entre ustedes? ¿Encontraron valiosas las ideas 
de los demás? ¿Por qué? Compartan su experiencia en el foro de la unidad.

3. Piensen en situaciones de la vida cotidiana donde sería posible y útil llevar a cabo un debate.

Normas  
de convivencia

Pérdida de biodiversidad  
y afectación del ambiente

Una empresa quiere explotar una mina cercana a un 
pueblo. Esto significa trabajo para los pobladores y un 
crecimiento de la actividad económica. Pero también 
podría contaminarse el agua, el suelo y el aire. La salud 
de las plantas, los animales y las personas podría afec-
tarse. ¿Qué posición adoptarían en este conflicto?
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