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Las sugerencias didáct icas, son propues-
tas en las cuales el autor o autora le su-
gieren com o reforzar los t res t ipos de 
contendidos;  se presentan ent re líneas  
resaltadas donde cada color t iene signi-
ficado: verde son las sugerencias didác-
t icas para contenidos act itudinales, am a-
r illo para los contenidos conceptuales y 
el rosa para los procedim entales;  siendo 
cada página precedida por una recom en-
dación didáct ica de t ipo general y pert i-
nente al m om ento de la lección. 

El Estado de Honduras a t ravés de la  
SEDUC  les invita a est im ular el entusias-
m o del estudiantado por el estudio de las 
Ciencias Naturales y espera que la ejecu-
ción de estas guías favorezca el avance 
en la calidad de la educación nacional.

Secretaría de Educación

Presentación

Las guías t ienen com o propósito aclarar 

Docentes de Honduras:
Para la Secretar ía de Educación (SEDUC)  
es  altam ente  sat isfactor io  ent regar  a 
los  y  las  profesionales  de  la  docencia 
de  Ciencias  Naturales,  las  Guías  para 
Docentes,  por  su  valor  com o m ateriales
de apoyo directo a la labor  de enseñar.  

al  docente  sus  posibles  dudas  sobre 
aspectos com o: expectat ivas,  vinculación
con  el  DCNEB,  form as  para  apoyar el
aprendizaje  del  estudiantado;  advert ir  
sobre  precauciones  para  la  ejecución 
de práct icas de laborator io, observacio-  
nes o com entarios que apoyen la viabi-  
lidad de texto y su  respect ivo cuaderno,  
propiciando la  est im ulación  de  las ac- 
titudes y reflexiones  que  caracterizan
el  papel docente.

Los textos 

El ser hum ano y 
la salud, La Tierra y el universo, Materia, 
Energía y tecnología, Los seres vivos y su 
am biente.

y cuadernos están est ructu-
rados en  lecciones dist r ibuidas en cua-
t ro bloques curr iculares:  

 El desarrollo de cada lección 
integra contenidos conceptuales, proce-
dim entales y act itudinales que responden 
a las Expectat ivas de Logro y/ o Estánda-
res, pr ior izando los ejes t ransversales del 
Sistem a Educat ivo Nacional:  ident idad, 
t rabajo y dem ocracia part icipat iva.

A fin de facilitar la práctica pedagógica, 
las  Guías  para  Docentes  tiene  38 lec- 
ciones, con extensión  de cuat ro  páginas
cada una; incluyen una  reducción  de la 
im agen del Cuaderno de Trabajo para es-
tudiantes, con los ejercicios resueltos y  
una página  com plem entaria  de informa-
ción científica para ampliar y pro fundizar
los contenidos de cada lección. Adem ás 
establece  enlaces  o referencias  biblio- 
gráficas para obtener más inform ación
sobre los contenidos  t ratados  en  cada 
lección.

República de Honduras

Secretaría de Educación
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sugerencias 

EXPLORAMOS ( es el m om ento de los saberes previos)

Las act ividades de este m om ento están diseñadas para diagnost icar los 
conocim ientos que los estudiantes poseen. En la pr im era página de cada lección, 
están las act ividades iniciales en las cuales se les pide a los niños y niñas que 
expresen lo que saben o bien dem uest ren las habilidades que deben poseer para 
abordar con éxito el nuevo contenido. Estos conocim ientos previos pueden tener 
origen en el entorno natural, social o escolar. La intervención docente se planifica 
basándose en ellos.

Las respuestas deben ser libres, espontaneas y coherentes con la temática y son 
em pleadas para dar rum bo y profundidad a la lección, o bien, para sust ituir  las ideas 
erróneas por ideas científicas. En síntesis, en esta etapa las respuestas en lugar 
de ser cuest ionadas son analizadas con el propósito que las acciones educadoras 
tengan sentido y eficacia.

APRENDEMOS ( es el m om ento de los nuevos aprendizajes)

En el segundo ciclo los niños y niñas se inician en la búsqueda de fuentes de 
inform ación que les perm itan tener acceso al conocim iento necesario para resolver 
los problem as y organizar sus tareas de form a cada vez m ás autónom a, donde 
el seguim iento del docente deja de ser cont inuo una vez que han adquir ido las 
habilidades para encont rar inform ación. 

En el tercer ciclo se est im ula el proceso de elaboración de hipótesis sencillas, 
ut ilizando sus conocim ientos y experiencia adquir idos. La labor  docente consist irá 
en proporcionar una visión crít ica sobre los t rabajos y est im ular la m anifestación de 
opinión con propiedad y cortesía, m ient ras const ruyen su conocim iento. 

  

Est im adas (os)  colegas:
En esta 

Las lecciones del libro,  del cuaderno y las guías siguen estos cuat ro m om entos:

Guía para Docentes se incluyen didácticas flexibles que 

En los grados del pr im er ciclo estas act ividades requieren atención especial por 
parte suya porque que los niños y niñas  dem andan ayuda para resolver  y concluir  
acom pañados de su docente, quien es la persona que ya dispone del conocim iento.
 

Introducción

En  tanto  los  niños  y niñas están  t rabajando  los  nuevos  saberes o Aprendemos,
usted cuenta, en la guía con una  página de teoría  resum ida que le perm it irá
 

En este m om ento los niños y niñas descubren y elaboran los nuevos conocim ientos 
que aparecen com o contenido conceptual y act itudinal en el texto, em pleando 
diferentes form as de t rabajo:  individual, en parejas, grupal, intergrupal o dir igido. 

denotan 
respeto a la integridad, individualidad y a la capacidad de aprender de cada niña y 
niño;  tam bién evidencian la posibilidad  de que usted favorezca  aprendizajes acorde 
con las necesidades e intereses de  sus educandos. Las sugerencias didáct icas, son 
propuestas en que el autor  o  autora  le  presenta  com o  abordar  los  t res  t ipos
 de contendidos. 

Carta al Docente hondureño
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erróneas por ideas científicas. En síntesis, en esta etapa las respuestas en lugar 
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Una actividad importante en la que usted debe reflexionar  es la contextualización de las 
aplicaciones.

respuestas a los ejercicios críticos.

Es muy importante internalizar los resúmenes finales que aparecen al final de cada 

Al final del texto encontrará un glosario y  anexos, en tanto que al final del cuaderno de 

directa y dispone de referencias  a la red o sugerencias bibliográficas en las cuales los 
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DEMOSTRAMOS  ( m om ento de aplicación)

Las tareas y los proyectos en casa deberán ser com entados tanto en sus propósitos, 
fuentes y resultados. 

Una actividad importante en la que usted debe reflexionar  es la contextualización de las 
aplicaciones.

VALORAMOS ( m om ento de síntesis)

I ncluye sugerencias didáct icas sobre el m anejo de los ejercicios de evaluación y  las 

respuestas a los ejercicios críticos. 

Es muy importante internalizar los resúmenes finales que aparecen al final de cada 
lección, ya que  presentan las relaciones contenido-eje t ransversal. Ello se est im ula con 
la lectura sim ultánea en voz alta o por el análisis individual o grupal del m ism o. Retom e 
los saberes previos para que cont rasten sus respuestas iniciales con las respuestas 
poster iores al estudio de la lección, este es un proceso de confrontación cognit iva.

Al final del texto encontrará un glosario y  anexos, en tanto que al final del cuaderno de 
t rabajo facilitam os cuat ro autoevaluaciones (una por bloque)  para los y las estudiantes.

La responsabilidad de cuidar, apreciar y t rabajar sus m ateriales educat ivos,  que son 
propiedad de la biblioteca del cent ro educat ivo. La part icipación bien pensada, el t rabajo 
ordenado, el respeto a las opiniones sobre todo a la propia, la conciencia de desarrollo 
con sostenibilidad, el valor de la palabra em peñada, el am or por la vida y  la alegría de 
cult ivar esperanzas.

Con muestras de nuestra estima

Los y las autoras

enfocar  y enriquecer el desarrollo de los t res t ipos de contenidos. La teoría resum ida es 
directa y dispone de referencias  a la red o sugerencias bibliográficas en las cuales los 
docentes acuciosos encont rarán m ás inform ación.

Finalm ente es im portante est im ular en los niños y niñas:

Por ello es necesario que los y las estudiantes reciban cont inuam ente  su acom pañam iento, 
para evitar accidentes, ejercicios fallidos, copiados o ext raviados. Dir ij a y supervise 
cont inuam ente garant izando la seguridad de los niños y niñas, que sus padres y el estado

 le han confiado.

Los y las docentes deben garant izar el buen m anejo de las práct icas de laborator io, 
ejercicios  y  proyectos,  asum iendo   las  precauciones  que  deben  tom ar  cuando 
utilizan m aterial, equipo o herram ientas cuando ejecutan las aplicaciones. 

En las act ividades de aplicación hay presentación de resultados por ejem plo, dibujos, 
murales, álbumes, modelos, exposición de las experiencias. Esto permite afianzar 
los conocim ientos por m edio de la aplicación de los conceptos en form a de productos 
concretos. La evaluación y la com unicación veraz de los resultados en la resolución 
de  problem as, pertenecen  a  las act ividades que  desarrollan  los estudiantes de  form a
 casi independiente.
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1
LECCIÓN Cuidam os nuestro cuerpo 

con alim entación sana

Exploram os

1 . A partir de las imágenes observadas en el texto y auxiliándome del menú que
elaboré en mi cuaderno de tareas, en los espacios en blanco contesto:

a. ¿Qué alimentos de los que muestra la imagen consumo con mayor frecuencia?

b. ¿Qué nutrientes puedo encontrar en estos alimentos?

c. ¿Considero que mi dieta diaria es nutritiva y saludable? ¿Por qué?

3 . Redacto una definición de nutrición.

4 . Resuelvo la sopa de letras y redacto
un concepto de las palabras encon-
tradas en el cuaderno de tareas.

2 . Redacto una reflexión a partir de la pregunta  ¿qué significa estar saludable?

Alimento
Desnutrición

Dieta
Grasa

Malnutrición
Mineral

Nutriente
Salud

Saludable
Vitamina

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y  lípidos.

Es la ingesta de alimentos con relación a las necesidades 

dietéticas del organismo.

Cuidam os nuestro cuerpo 
con alim entación sana

Es necesario que los estudiantes com prendan que la alim entación 
tiene una gran influencia en la salud del cuerpo humano.

Promueva la adopción de 
una alimentación saluda-
ble y la práct ica de ejerci-
cio físico.
Fomente la part icipación;  
tome en cuenta las dife-
rencias individuales de los 
y las estudiantes. Esfuér-
cese por conocer la dieta 
diaria de cada uno de ellos 
y deje que interactúen 
para comparar su menú 
alimenticio diario.

Organice el m obiliar io en form a de círculo para propi-
ciar  la part icipación.
Pida a los estudiantes que observen las im ágenes que 
se encuent ran en el libro para estudiantes y  luego 
que desarrollen las act iv idades indiv idualm ente en el 
cuaderno de t rabajo.
Puede llevar al aula diferentes frutas, verduras y ot ros 
alimentos para que ellos conformen un menú 
saludable y a la vez com partan alim entos ent re ellos.
 

Una dieta saludable pro-
tege al cuerpo de la mal-
nutrición, así como de las 
enfermedades no transmi-
sibles, como la diabetes, 
las cardiopatías, los acci-
dentes cerebrovasculares 
y el cáncer.
Los alimentos cont ienen vi-
taminas y minerales que el 
cuerpo necesita para fun-
cionar correctamente;  si la 
alimentación es equilibra-
da y adecuada, no es nece-
sario tomar suplementos 
de vitaminas o minerales, 
excepto en casos espe-
ciales, cuando el médico  
lo indique.
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LECCIÓN

El ser hum ano y la salud

OMS. (s.f.) . ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Recuperado el 18 de Sep-
t iem bre de 2016, de ht tp: / / www.who.int / dietphysicalact ivity/ fruit / es/

Dergal, S. B. (2006) . QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. México:  Pearson Educación 
de México, SA de C.V.

Ayude a las y los estudiantes a sistem at izar el conocim iento, a observar 
su entorno y relacionarlo con su vida cot idiana.

Fuentes de consulta:

La s v it a m ina s
Son nut r ient es que facil i t an el m e-
t abolism o de ot ros nut r ient es;  m an-
t ienen diversos procesos f isiológicos 
v it ales para t odas las célu las,  en los 
alim ent os se encuent ran en peque-
ñas cant idades;  si la diet a carece 
de v it am inas se present an cuadros  
clín icos graves.

Los problem as ocasionados por  su 
carencia son conocidos desde la épo-
ca de las ant iguas civ i l izaciones de 
Egipt o,  Grecia y  Rom a;  de t al for -
m a que en el papiro de Eber t ,  escr i-
t o hace 3,500 años,  hace referencia 
a enferm edades com o el escorbut o, 
raquit ism o y  ceguera noct urna;  en la 
act ualidad se conoce que est os pro-
blem as se relacionan con la falt a de 
v it am inas.  Los excesos y  sobredosis 
de v it am inas com o la A,D y  B6 provo-
can in t ox icaciones.

Las v it am inas com o t ales no generan 
energía pero actúan en el control de 
reacciones del anabolism o y  cat abo-
lism o de carbohidrat os,  prot eínas y 
grasas que a su vez generan energía 

y  propician la sínt esis de ot ros com -
puest os.  Los requerim ientos diar ios 
de vitam inas varías ent re m ujeres y 
hom bres, edad, m ujeres em barazadas  
y lactantes.

En general la diet a balanceada es su-
f icient e para sat isfacer  t odos los re-
quer im ient os v it am ínicos diar ios.

Fom ent o de l consum o m undia l 
de  f ru t a s y  ve rdura s
Un inform e de la OMS y  la FAO reco-
m ienda com o obj et ivo poblacional la 
ingest a de un m ínim o de 400 g dia-
r ios de f rut as y  verduras ( exclu idas 
las pat at as y  ot ros t ubérculos fecu-
lent os)  para prevenir  enferm edades 
crónicas com o las cardiopat ías,  el 
cáncer,  la diabet es o la obesidad,  así 
com o para prevenir  y  m it igar  var ias 
carencias de m icronut r ient es.

De acuerdo a las pruebas cient íf i-
cas,  se ev idencia cada vez m ás que 
la ingest a insuf icient e de f rut as y 
verduras es un fact or  de r iesgo fun-
dam ent al de var ias enferm edades  
no t ransm isibles.

confianza en el aula.

Ningún tipo o grupo de ali

También
Verifique que las respuestas son acertadas por medio 
de una discusión en clase.  que los y las es
tudiantes comparen los menús elaborados en el mo

, ndo ,
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Dem ostram os

1 . Completo el  cuadro con los alimentos que consumí el día anterior.

Desayuno

Alm uerzo

Cena

Meriendas

Otros alim entos

2 . Contesto:
a. ¿Los alimentos que consumí el día anterior cumplen con las recomenda-

ciones para una buena nutrición?, ¿por qué?

b. ¿Qué alimentos me hizo falta consumir?

c. ¿Qué alimentos comí en exceso?

d. ¿Qué alimentos debo evitar consumir? ¿Por qué?

3 . De acuerdo a las reco-
mendaciones para una 
dieta saludable, com-
pleto la pirámide ali-
menticia, coloco en la 
base los alimentos que 
se deben consumir en 
mayor cantidad y en la 
parte superior los que 
se deben consumir en 
menor cantidad.

Tiempo de comida

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Los cambios de actitudes 
se dan cuando los educan-
dos se apropian de ellos. 
Motívelos a evitar el con-
sumo de comida chatarra. 
Promueva la práctica de 
ejercicio físico, dígales que 
ayuda a mejorar la salud y 
la sensación de bienestar. 
Genere un ambiente de 
confianza en el aula.

Ningún tipo o grupo de ali-
mentos contiene por sí solo 
todos los nutrientes nece-
sarios para el organismo. 
Una dieta adecuada ha de 
incluir:  carbohidratos, pro-
teínas, vitaminas, mine-
rales y grasas. La pirámi-
de alimenticia favorece la 
comprensión de los concep-
tos básicos de la dieta sa-
ludable ya que representa 
los grupos alimenticios y su 
importancia, es recomen-
dada para todas las perso-
nas a part ir de los dos años 
de edad;  cada grupo de 
alimentos provee parte de 
los nutrientes que el cuerpo 
necesita diariamente para  
estar saludables.

Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las act ividades 
de aplicación.

Lleve al aula 

También

una lám ina grande de la pirám ide ali-
m ent icia para explicarla. Resuelva ejercicios de cálculo 
de I MC en la pizarra con los y las estudiantes. Perm i-
ta el t rabajo individual, previo al t rabajo de equipo. 
Verifique que las respuestas son acertadas por medio 
de una discusión en clase.  que los y las es-
tudiantes comparen los menús elaborados en el mo-
m ento, explorando con los elaborados en el m om ento,
dem ost ram os para establecer diferencias y m ejoras.



• 

• 

• 

• 

para 
estudiantes
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La observación es una valiosa técnica para evaluar aprendizajes.  
Observe y analice el com portam iento de sus estudiantes.

Mot ive a los y las estudian-
tes a preparar y consu-
m ir m eriendas saludables 
en los recreos. Recuerde 
que el pensam ient o y  la 
acción son inst rum ent os 
básicos que t ienen los 
y  las adolescent es para 
propiciar  un cam bio,  es-
pecialm ent e en su diet a  
alim ent icia diar ia.

Los buenos hábitos alimen-
ticios comienzan desde los 
primeros años de vida. La 
lactancia materna mejora el 
desarrollo cognit ivo. Algu-
nos malos hábitos alimen-
ticios:  saltarse los t iempos 
de comida, consumir comi-
da chatarra, comer a altas 
horas de la noche, entre 
otros. Aclare a los estudian-
tes que las enfermedades 
asociadas a la mala nutri-
ción pueden causar cua-
dros clínicos graves y has-
ta la muerte, por ejemplo, 
la insuficiencia en frutas y 
verduras constituye uno de 
los principales factores de 
riesgo para la mortalidad a  
nivel mundial.

 5
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Valoram os

1 . Completo  el esquema considerando 
las recomendaciones para una dieta 
saludable.

Malos hábitos 
alim ent icios

Buenos hábitos 
alim ent icios

a)  ___________________es un trastorno nutricional de origen  psicológico, 
se caracteriza por el rechazo  de los alimentos y se observa habitualmente 
en jóvenes.

b)  __________________ acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 
desencadenar problemas de salud.

c)  ___________________ es una patología producida por la disminución de 
hemoglobina en la sangre.

d)  ____________________ trastorno alimenticio y psicológico en el que el 
individuo consume comida en exceso luego se arrepiente y elimina el exceso 
de alimento a través de vómitos.

e)  _____________________ alteración que consiste en el exceso de retención 
de agua en el intestino grueso causando el endurecimiento de las heces, lo 
cual dificulta su expulsión.

2 . Completo el cuadro, escribiendo las 
recomendaciones para una dieta  sa-
ludable según la edad.

3 . Autoevalúo mi dieta y reflexiono  sobre los alimentos que consumo a diario y  
escribo los hábitos alimenticios que debo cambiar.

4 . Completo  el concepto con la palabra correcta.

Adultos y niños Lactantes

A criterio del educando

Anorexia

Sobrepeso y obesidad

Anemia

Bulimia

Estreñimiento

Consumir comida chatarra

Consumir frutas y verduras
Tomar suficiente agua
Evitar el consumo de grasas saturadas
Seguir la pirámide alimenticia

Consumir grasas en exceso
Consumir sal en grandes cantidades

Comer frutas, 
verduras, frutos 
secos y cereales.

Limitar el 
consumo de 
azúcares libres  
y sal.

Limitar el 
consumo grasas.

Evitar el consumo 
de comida 
chatarra.

Alimentar a 
los lactantes 
exclusivamente 
con leche materna 
durante los 
primeros seis 
meses de vida.

A partir de los 
seis meses de 
edad, debe 
introducirse en la 
alimentación del 
bebé alimentos 
complementarios.

Pregunte a los y las estudiantes los hábitos aliment icios 
que van a cambiar, después de estudiar esta lección. 
Pídales que lean por turno en voz alta los comentarios 
que escribieron acerca de las imágenes observadas en 
el libro para estudiantes. Recuerde que la evaluación 
debe ser integral:  conocim iento, habilidades y 
destrezas. La etapa  de  evaluación  debe convert irse 
en   un  proceso  de  diálogo,  de  comprensión  y  de 
mejoramiento  de la práct ica educat iva.

• 

• 

• 

• 

para 
estudiantes



LECCIÓN

• 

• 

• 

• 

La nutr ición y su relación 
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la insuficiencia en frutas y 

cual dificulta su expulsión.

Autoevalúo mi dieta y reflexiono  sobre los alimentos que consumo a diario y  

Tomar suficiente 

para estudiantes
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La nutr ición y su relación
con los sistem as del cuerpo2

LECCIÓN

1 . Escribo en el recuadro del dibujo el nombre del sistema de cuerpo humano 
que observo.

Exploram os

2 . Contesto:

a. ¿Qué órganos conforman los sistemas representados en la imagen anterior?

b. ¿Cómo estos sistemas intervienen en la nutrición?

c. ¿Qué pasa con los alimentos después de ser ingeridos?

d. ¿Qué procesos se dan para llevar a cabo la nutrición del cuerpo humano?

• Sistema del cuerpo humano que transforma los alimentos.
 a)  Respiratorio  b)  Circulatorio  c)  Digestivo

• Sistema del cuerpo humano que transporta las sustancias en el cuerpo.
 a)  Digestivo  b)  Circulatorio  c)  Excretor

• Sistema del cuerpo humano que elimina sustancias de desecho.
 a)  Respiratorio  b)  Reproductor  c)  Excretor

• Sistema del cuerpo humano que obtiene oxígeno y expulsa dióxido de carbono. 
 a)  Digestivo  b)  Respiratorio  c)  Excretor

3 . Selecciono y encierro la respuesta correcta.

Digestivo

El estómago, intestinos, hígado, corazón, arterias, pulmones, riñones, 
entre otros.

Estos sistemas llevan a cabo los procesos de digestión, respiración, circulación 
y excreción.

Pasan por las diferentes fases de la nutrición.

Digestión, circulación, respiración y excreción.

Circulatorio Respiratorio Excretor

La nutr ición y su relación 
con los sistem as del cuerpo

Est im ule la part icipación en los y las estudiantes, recuerde que esta 
sección es para explorar los conocim ientos previos de los educandos, 
estos servirán com o base para los nuevos saberes. 

Tome en cuenta las dife-
rencias individuales de los 
educandos, permítales ex-
presarse de manera escri-
ta y desarrollen cada una 
de sus capacidades de ca-
ligrafía, ortografía y redac-
ción. Motívelos a la explo-
ración del funcionamiento 
de los sistemas del cuerpo 
humano que intervienen 
en el proceso de nutrición.

Los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor part icipan direc-
tamente en el proceso de 
nutrición. El sistema diges-
t ivo incorpora, transforma 
y absorbe las sustancias 
nutrit ivas de los alimentos;  
el sistema circulatorio se 
encarga del transporte de 
las sustancias hacia todo 
el cuerpo;  el sistema res-
piratorio permite la incor-
poración de oxígeno para 
la producción de energía, 
también elimina de dióxido 
de carbono y el sistema ex-
cretor, elimina las sustan-
cias de desecho producidas 
durante la actividad celular.

Lleve al aula láminas grandes de los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. Pida a los y las es-
tudiantes que lean en voz alta los conceptos de circula-
ción, digestión, respiración y excreción redactados por 
ellos, luego los discuten formando una lluvia de ideas  
y conclusiones.
Considere las actividades sugeridas,  no obstante,  es im-
portante que su experiencia,  capacidad y  creatividad am-
plíe  el  nivel  de  conocimiento  propuesto  en  el  libro  para 
estudiantes.
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Estimule el uso del vocabulario científico, ofrezca estrategias para el 
desarrollo de vocabular io (enseñe los conceptos generales y luego 
avancen hacia los más específicos).

Granbowski, T. (2004) . Principios de anatomía y fisiología. Chalco,  Estado de 
México:  Xalco, S.A de C.V.
Holford, P. (2016) . Digestión óptima. Amat.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= nj168qvxJzg

Fuentes de consulta:

Enz im a s digest iva s
Son las que rom pen los polím eros 
present es en los alim ent os,  t ransfor -
m ándolos en m oléculas m ás peque-
ñas para que puedan ser  absorbidas 
con facil idad.

Al form arse el bolo alim ent icio des-
pués de la m ast icación;  los alim ent os 
com ienzan a disolverse en el agua de 
la saliva,  est o es m uy im por t ant e por -
que las enzim as solo pueden reaccio-
nar  con las m oléculas de los alim ent os 
en un m edio líqu ido.  Ex ist en dos en-
zim as que cont r ibuyen a la digest ión 
quím ica en la boca:  la am ilasa salival  
y  la l ipasa l ingual.

La am ilasa salival in icia la digest ión 
de los alm idones;  los carbohidrat os 
de los alim ent os son m onosacár idos y 
disacár idos o polisacár idos com plej os 
com o los alm idones.

A pesar de que la m ayoría de los car-
bohidratos que inger im os son alm ido-
nes, solo los m onosacár idos pueden 
absorberse en la sangre y t ransportar-
se a t ravés del sistem a circulator io,  por 

esta razón los disacár idos y alm idones 
deben convert irse en m onosacár idos, 
la am ilasa salival rom pe cier tos enla-
ces químicos, esta actúa durante casi 1 
hora, t ransform ando los alm idones en 
m onosacár idos, luego se inact iva por 
efecto de los ácidos gást r icos.

La l ipasa l ingual es ot ra enzim a que 
cont iene la saliva,  se act iva en el m edio 
ácido del est óm ago,su función es in i-
ciar  la digest ión de los t r ig l icér idos de 
los alim ent os conv ir t iéndolos en áci-
dos grasos y  m onoglicér idos.  La act i-
v idad de est a enzim a in icia después de  
deglut ir  los alim ent os.

La  indigest ión
Es un t rast orno del aparat o digest ivo 
que provoca m alest ar  en la par t e su-
per ior  del abdom en.  Una de las pr in-
cipales causas de la indigest ión es la 
poca producción de enzim as digest i-
vas,  est o causa que los alim ent os no 
diger idos se queden en el in t est ino del-
gado,  alim ent ando las bact er ias que 
habit an allí,  est as producen gases que 
result an en h inchazón,  f lat u lencia o  
dolor  digest ivo.

¿Se modificó la actividad de la saliva al hervirla? ¿Por qué?

Verifique que todas y todos los estudiantes lean y sigan 

nes de la práctica de laboratorio y discútalas.



Estimule el uso del vocabulario científico, ofrezca estrategias para el 

avancen hacia los más específicos).

Principios de anatomía y fisiología. Chalco

Digestión óptima. Amat.

ces químicos, esta actúa durante casi 1 

 13

Ciencias Naturales -  Octavo grado

2
LECCIÓN

7

2
LECCIÓN

El ser humano y la salud - Ciencias Naturales

1 . Con base en los resultados del laboratorio, contesto:

Dem ostram os

Sistem a órganos del 
sistem a

Función que cum ple en la  
nutr ición

Respiratorio 

Circulatorio 

Excretor 

a. ¿Cuál es la función de la saliva en el almidón?

b. ¿Se modificó la actividad de la saliva al hervirla? ¿Por qué?

c. ¿En qué órganos del sistema digestivo se lleva a cabo la digestión química?

d. ¿Qué función tienen las enzimas en la digestión de los alimentos?

2 . Completo la tabla con los hallazgos de la práctica de laboratorio “ Función de las 
enzimas digestivas”.

Sustancias

1

2

3

Tubo Observaciones Explicación

3 . Completo la tabla escribiendo los órganos que forman el sistema, así como una 
breve descripción de la función que cumple cada sistema en la nutrición, recorto 
una imagen de cada sistema y la pego en mi cuaderno de tareas.

almidón + agua + 
lugol o yodo 

almidón + saliva +  
lugol o yodo

saliva caliente + 
almidón +  lugol o 

yodo

La saliva degrada los almidones para convertirlos en glucosa.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Pulmones, bronquios, 
laringe, faringe, fosas 
nasales.

Se realiza en intercambio 
gaseoso a través de la 
respiración.

Corazón, venas, 
arterias

Tranporta los nutrientes a través 
de todo el cuerpo por medio de 
la circulación sanguínea.

Riñones, piel a 
través de glándulas 
sudoríparas, hígado.

Elimina la sustancias de desecho.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Inicia en la boca y continúa hasta el estómago.

Degradan los alimentos y los convierten en moléculas más pequeñas para 
que el organismo pueda absorverlas.

Supervise el m anejo de quím icos y práct icas com plejas, solicite los 
m ateriales con ant icipación.

Mot ive a los educandos a 
descubrir  y aprender so-
bre la ciencia. Enfat ice en 
los sistem as que intervie-
nen directam ente en la 
nut r ición hum ana.
Ensaye las act ividades de 
aplicación antes de int ro-
ducir las al laborator io de 
Ciencias Naturales.

El lugol determina la pre-
sencia de almidón, cuan-
do se agrega lugol, la di-
solución cambia de color 
(violeta). Si no cambia de 
color es que no hay almi-
dón. La amilasa, contenida 
en la saliva descompone el 
almidón y lo convierte en 
glucosa. Al agregar lugol a 
la disolución con saliva no 
cambió de color porque ya 
no hay almidón dentro, sino 
glucosa. La amilasa necesi-
ta condiciones de tempera-
tura y pH estables, por tan-
to si se calienta la saliva;  la 
amilasa ya no funciona y al 
colocar lugol en la solución 
de saliva caliente, resulta 
que cambia de color, pues-
to que si hay almidón.

Form e equipos de t rabajo y supervise que los y las 
estudiantes usen gabacha y sigan todas las norm as de 
seguridad en el laborator io.
Explíqueles la función de las enzim as salivales en los 
alm idones.
Verifique que todas y todos los estudiantes lean y sigan  
correctam ente el procedim iento.
Pregunte a los educandos los resultados y conclusio-
nes de la práctica de laboratorio y discútalas.



Son digeridos, transportados y transformados en energía; al final las 

nes de los diferentes órganos que interviene o actúan 

una dieta balanceada y los beneficios que conlleva.
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Valoram os

b. ¿Cómo se llama el conducto del tubo digestivo por donde pasó el bocado de 
comida antes de llegar al estómago?

c. En el estómago, los ácidos provocan que los alimentos se descompongan y 
se forma una masa llamada

d. Luego el desayuno de Pedro pasó al intestino delgado ¿Qué sucede cuando 
llega el alimento al intestino delgado? 

e. Mientras Pedro respiraba ¿qué sistema utilizaba y qué obtenía?

f. ¿Por medio de qué sistema del cuerpo humano fueron transportados los 
nutrientes que Pedro comió en el desayuno?

g. ¿Qué sistema del cuerpo humano excretará las sustancias de desecho de Pedro?

2. Observo la imagen, identifico y escribo en el espacio en blanco los organos del sistema 
digestivo, luego en el recuadro escribo la función que realiza cada uno de ellos.

1

2

3

4

5 6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

Bolo alimenticio

Esófago

Quimo

El quimo se combina con la bilis secretada por el hígado para emulsionar grasas.

Utilizaba el sistema respiratorio y obtenía oxígeno.

Por medio del sistema circulatorio.

El sistema excretor.

Triturar los alimentos por medio de 
la masticación.

Secreción de saliva que contiene enzimas.

Secreción de bilis

Ayuda en la descomposición de alimentos.
Segrega enzimas digestivas que 
pasan al intestino delgado.

Absorve agua y compacta las heces.

Absorción de nutrientes.

Expulsa las heces.Ano

Intestino 
grueso

Estómago

Glándulas 
salivales

Boca

Hígado

Páncreas

Intestitino 
delgado

El t rabajo y la product ividad están ligados al conocim iento y uso co-
rrecto de nuest ros recursos.

Est im ule a los y  las es-
t udiant es para que con-
tinúen esforzándose en 
aprender  sobre la nut r i-
ción hum ana.
Perm ít ales que se ex-
presen de m anera oral  
y  escr it a.
Est im ule la par t icipación 
y  el t rabaj o en equipo.

Los sistemas que intervie-
nen en la nutrición están 
formados por ór ganos 
especia l izados para rea-
lizar todos los procesos de 
la nutrición humana.
Cuando se mast ican los 
alimentos se forma una 
masa llamada bolo alimen-
t icio, este sufre una serie 
de t ransformaciones hasta 
ser digerido y obtener los 
nutrientes y energía que 
serán t ransportados por el 
torrente sanguíneo, en el 
sistema respiratorio se ob-
t iene el oxígeno necesario 
para las funciones vitales;  
el sistema excretor expul-
sará sustancias de dese-
cho como resultado de la 
act ividad metabólica.

Recuerde que la evaluación debe ser integral:  conoci-
m iento, habilidades y dest rezas. Debe convert irse en 
un proceso de diálogo, de com prensión y de m ejora-
m iento de la práct ica educat iva.
La observación es una valiosa técnica para evaluar, 
observe qué hace cada estudiante en el cuaderno de 

1 . Con base en el relato del libro para estudiantes, contesto.

a. ¿Cómo se le llama a la masa blanda que se formó cuando Pedro masticó la comida?

 
t rabajo.  
Use su creat ividad y dé ejem plos a los y las estudian-
tes sobre la elaboración de m aquetas.

Son digeridos, transportados y transformados en energía; al final las 

nes de los diferentes órganos que interviene o actúan 

una dieta balanceada y los beneficios que conlleva.
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Son digeridos, transportados y transformados en energía; al final las 

Ciclo de nutr ición y valor 
nutr it ivo de los alim entos

nes de los diferentes órganos que interviene o actúan 

una dieta balanceada y los beneficios que conlleva.

Observo la imagen, identifico y escribo en el espacio en blanco los organos del sistema 

5

tinúen esforzándose en 
para estudiantes

 

15

3LECCIÓN

9

3LECCIÓN Ciclo de nutr ición y valor
nutr it ivo de los alim entos

Exploram os

1 . En el espacio en blanco, escribo las partes del proceso de nutrición.

a. ¿Por qué se dice que la nutrición es un proceso integral?

b. ¿Cuál es la función de los siguientes sistemas en relación a la nutrición?

c. Una vez ingeridos los alimentos, ¿cuál es la ruta que estos siguen dentro del cuerpo?

d. ¿De dónde obtenemos la energía necesaria para realizar las actividades diarias?

e. ¿Por qué son importantes las sustancias nutritivas en el organismo?

2 . A partir de  las imágenes y el esquema de la nutrición contesto:

Vitaminas

Proteína

Agua

Hidratos 

de carbono

Sales 

minerales

Oxígeno
Dióxido

de carbono

Sistema
respiratorioSistema

digestivo

Sistema
circulatorio

Sistema
excretor

Energía

OrinaHeces

Sistema digestivo: 

Sistema circulatorio:

Sistema respiratorio:

Sistema excretor:

Sistema 
respiratorio

Sistema circulatorioSistema excretor

Orina

Porque integra los procesos de digestión, circulación, respiración y excreción.

Digestión

Circulación

Excreción

Son digeridos, transportados y transformados en energía; al final las 
sustancias de desecho son excretadas.

De los alimentos.

Para mantener el organismo saludable.

Respiración

Ciclo de nutr ición y valor 
nutr it ivo de los alim entos

Detecte y t rabaje con las y los estudiantes que presentan problem as 
para seguir inst rucciones, es necesario que com prendan que la nut r i-
ción es un proceso integral.

Mot ive a los y las estu-
diantes a la valoración 
del proceso de nut r ición 
en sus diferentes etapas.
Concient ice a los y las 
estudiantes de las fun-
ciones de los diferentes 
sistem as que se ven in-
volucrados en el ciclo  
de nut r ición.
Permita expresar las ideas 
y pensamientos de las y 
los estudiantes.

La nutrición es el conjun-
to de procesos donde los 
seres vivos intercambian 
materia y energía con el 
medio que nos rodea.
Por medio del proceso de 
nutrición se obt iene ener-
gía y se aportan nutrien-
tes para crear o generar la 
materia del organismo.
La función de nutrición in-
cluye varios procesos:  la 
captación de nutrientes, 
su transformación, su dis-
tribución a todas las célu-
las y la elim inación de sus-
tancias de desecho que se 
producen como resultado 
del metabolismo célular.

Lleve al aula lám ina en form a de rom pecabezas sobre 
el proceso de nut r ición en la cual los y las estudiantes 
la completarán indicando y explicando su función en  
el proceso.
Pida a los y las estudiantes que dram at icen las funcio-
nes de los diferentes órganos que interviene o actúan 
en el proceso de nut r ición.
Explique a las y los estudiantes la im portancia de llevar 
una dieta balanceada y los beneficios que conlleva.
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Cont reras, Á. G. (s.f.) . Funciones de los nut r ientes. Funciones y m etabolism o 

de los nutrientes.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= PDklO0eZwb8 (La nut r ición en Hum anos)  
ht tps: / / www.biol.unlp.edu.ar/ qcabiolfarm acia/ LN- fym nut r ientes.pdf 

Desarrolle act ividades que incorporen la nueva inform ación a las ideas 
existentes que t ienen las y los estudiantes.

Fuentes de consulta:

Metabolism o de los nutr ientes
Es el conjunto de todas las reacciones o 
t ransform aciones quím icas que sufren 
los nut r ientes en los tej idos, una vez 
superados los procesos de digest ión y 
absorción correspondientes.

Los nut r ientes que cont ienen los ali-
m entos, después de diger idos y ab-
sorbidos en el epitelio intest inal,  en-
t ran en la circulación sanguínea y se 
dist r ibuyen y ut ilizan en diferentes 
tejidos con el fin de obtener energía, 
com o elem entos est ructurales o regu-
ladores de las funciones biológicas. Los 
m acronut r ientes (hidratos de carbono, 
grasas y proteínas)  son ut ilizados por 
los tejidos tanto con fines energéticos 
com o est ructurales.

La ut ilización de los m acronut r ientes 
por los tej idos, se denom ina m etabo-
lism o, este descr ibe la sum a de proce-
sos que suceden cuando una sustancia  
determ inada es ut ilizada por el orga-
nism o,  incluye los cam bios quím icos 
que t ienen lugar en las células, para 
obtener la energía necesar ia en los 
procesos v itales, las act iv idades y vías 
de obtención de nuevas biom oléculas 

indispensables para el crecim iento, de-
sarrollo y diferenciación de los tej idos.

El m etabolism o incluye reacciones de 
t ipo degradat ivo, que se ut ilizan fun-
dam entalm ente para obtener energía 
( catabolism o) , y reacciones de t ipo 
biosintét ico, donde se form an diversas 
biom oléculas ut ilizando parte de esa 
energía (anabolism o) .

Los alim entos no sólo sum inist ran 
energía ut ilizable;  por ejem plo, las 
proteínas inger idas en la dieta son la 
fuente fundam ental de los am inoácidos 
para la const rucción de las proteínas 
corporales propias.

Por ot ra parte, los lípidos const ituyen-
tes de los alim entos adem ás de proveer 
energía, son la fuente de ot ros com -
puestos est ructurales com o los ácidos 
grasos esenciales y el colesterol,  ut ili-
zados en la est ructura de las m em bra-
nas celulares. De la m ism a form a, la 
glucosa der ivada de los carbohidratos 
de la dieta se aprovecha para la for-
m ación de num erosas est ructuras de 
gran im portancia en el funcionam iento 
de las células.
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dos, carbohidratos o glúci

Realice preguntas para afianzar el conocimiento apren

bajo y evalúe el nivel de compresión y conocimientos grupal e indivi

de los nutrientes.

tejidos con el fin de obtener energía, 

los tejidos tanto con fines energéticos 
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de los nutrientes.

tejidos con el fin de obtener energía, 

los tejidos tanto con fines energéticos 
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6

La nutr ición y su relación
con los sistem as del cuerpo2

LECCIÓN

1 . Escribo en el recuadro del dibujo el nombre del sistema de cuerpo humano 
que observo.

Exploram os

2 . Contesto:

a. ¿Qué órganos conforman los sistemas representados en la imagen anterior?

b. ¿Cómo estos sistemas intervienen en la nutrición?

c. ¿Qué pasa con los alimentos después de ser ingeridos?

d. ¿Qué procesos se dan para llevar a cabo la nutrición del cuerpo humano?

• Sistema del cuerpo humano que transforma los alimentos.
 a)  Respiratorio  b)  Circulatorio  c)  Digestivo

• Sistema del cuerpo humano que transporta las sustancias en el cuerpo.
 a)  Digestivo  b)  Circulatorio  c)  Excretor

• Sistema del cuerpo humano que elimina sustancias de desecho.
 a)  Respiratorio  b)  Reproductor  c)  Excretor

• Sistema del cuerpo humano que obtiene oxígeno y expulsa dióxido de carbono. 
 a)  Digestivo  b)  Respiratorio  c)  Excretor

3 . Selecciono y encierro la respuesta correcta.

Digestivo

El estómago, intestinos, hígado, corazón, arterias, pulmones, riñones, 
entre otros.

Estos sistemas llevan a cabo los procesos de digestión, respiración, circulación 
y excreción.

Pasan por las diferentes fases de la nutrición.

Digestión, circulación, respiración y excreción.

Circulatorio Respiratorio Excretor

Est imule a los educandos 
a tener una act itud crít ica 
sobre el valor nutrit ivo de 
los alimentos que se con-
sumen. Tome en cuenta 
la conclusión a la cual han 
llegado sus estudiantes 
sobre el valor nutrit ivo de 
los alimentos.
Mot ive a los y las estu-
diantes a llevar una vida 
saludable con una dieta 
balanceada.

El valor nutrit ivo de los 
alimentos está dado por 
la cantidad de nutrientes 
que aportan al organismo 
al ser consumidos. Estos 
nutrientes pueden ser lípi-
dos, carbohidratos o glúci-
dos, proteínas, vitaminas  
y minerales. El aporte o va-
lor nutrit ivo es diferente en 
cada grupo de alimentos.
En los alimentos empaca-
dos se muestra la infor-
mación nutricional, es un 
buen ejemplo para que 
sus estudiantes vean el  
valor nutrit ivo de los ali-
mentos que consumen en  
su vida diaria.

Pida a sus estudiantes con anterior idad diferentes em-
paques de alim entos.
Form e equipos de t rabajo y supervise que los y las 
estudiantes resuelvan de form a correcta la tabla  
y las preguntas. Explíqueles en qué consiste y cuál es 
el valor nut r it ivo de los diferentes alim entos que  con-
sum en, m uest re ejem plos en el aula.
Realice preguntas para afianzar el conocimiento apren-
dido sobre el valor nut r it ivo de los alim entos.

Exija la part icipación de todos los integrantes de cada equipo de t ra-
bajo y evalúe el nivel de compresión y conocimientos grupal e indivi-
dual de sus estudiantes.



Enumero los tipos de suelo, identificamos y explicamos cuáles de ellos son los 

para estudiantes

LECCIÓN
El ser hum ano y la salud

Promueva aprendizajes significativos, desarrollando activida-
des que establezcan conexión ent re los nuevos contenidos y los  
saberes previos.

Las sustancias energét icas 
son aquellas que nos dan 
energía necesaria para 
realizar dist intas act ivida-
des y también nos propor-
cionan calor. Las sustancias 
reparadoras son las que 
ayudan a crecer, a recons-
truir y a reparar los tej idos 
dañados de nuestro cuer-
po y a facilitar las reaccio-
nes químicas necesarias 
para el mantenimiento de  
la vida. Las sustancias re-
guladoras son las que ut i-
liza el organismo en cant i-
dades muy pequeñas para 
asimilar correctamente los 
alimentos y así contribuir a 
coordinar el funcionamien-
to del cuerpo.

Use su creat ividad para dar ejem plos de cóm o pueden 
realizar las m aquetas del proceso de la nut r ición.
Recuerde a los y las estudiantes que la nut r ición es un 
proceso que integra la digest ión, respiración, circula-
ción y excreción.
Valore el esfuerzo y la m anera en que las y los estu-
diantes desarrollen y elaboren la m aqueta.
Recuerde que la evaluación no debe ser solo cuant ita-
t iva si no tam bién cualitat iva.
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Valoram os

1 . Completo el crucigrama.

Tipo de sustancia

Energét icas

Reguladoras

Construct ivas

Descripción Alim entos donde los 
encontram os

2 . Completo el cuadro sobre la clasificación de las sustancias nutritivas.

1

3 5

6 7

8

9

4

2

3 . Completo el siguiente esquema sobre el ciclo de los nutrientes en el ser humano. 
Escribo en orden los procesos y sistemas involucrados.

Son las que proporcionan 
energía al cuerpo.

Cereales, legumbres,
frutas, mantequlla, leche.

Son las que contienen proteínas 
brindan las sustancias necesarias 
para construir o formar los tejidos.

Carnes, leche y
derivados, huevos; semillas de 
girasol, frijoles, entre otras.

Son necesarias para la 
asimilación correcta de los 
alimentos, entre ellas están las 
vitaminas y los minerales.

Frutas y verduras

Digestión Respiración

Nutrición

Circulación Excreción

U
R
E
AM I N E R   L  S D I G E S T I O N

C A R B O H  D  A  O 

E N E R G E T I C A S

E
X
C
R
E
C
I
O
N

N
U
T
R
I
C
I
O
N

C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
V
A
 

C
I
R
C
U
L
A
T
O
R
I
O

3 . Elementos químicos, de origen 
natural, homogéneos e 
inorgánicos importantes igual 
que las vitaminas.

5 . Se realiza en el aparato digestivo.
8 . Son biomoléculas compuestas
 por carbono, hidrógeno y 

oxígeno y nos proporcionan 
energía inmediata.

9 . Sustancias que nos 
    proporcionan energía.

1 . Sustancia de desecho.
2 . Sistema que se encarga del 

transporte de nutrientes.
4 . Proceso que se realiza en el 

sistema excretor.
6. Integra la digestión, respiración, 

circulación y excreción.
7. Sustancias necesarias para 

construir o formar los tejidos.
HORI ZONTAL

VERTI CAL

3

3

1

8

Est imule la part icipación 
de  las y  los estudiantes en 
el  desarrollo  de  la  clase.
Fom enté  en  ellos  la  acti- 
tud crít i ca y reflexiva en 
las  act iv idades  que  se 
lleven  a  cabo.  Cree  un 
am biente de t rabajo agra- 
agradable  para  las  y  los 
estudiantes.

Enumero los tipos de suelo, identificamos y explicamos cuáles de ellos son los 

para estudiantes

Promueva aprendizajes significativos, desarrollando activida

Completo el cuadro sobre la clasificación de las sustancias nutritivas.

1

8

ellos  acti-
ca y reflexiva en 

las  ac

  agra- 
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Enumero los tipos de suelo, identificamos y explicamos cuáles de ellos son los 

para estudiantes

Promueva aprendizajes significativos, desarrollando activida

Completo el cuadro sobre la clasificación de las sustancias nutritivas.

ellos  acti-
ca y reflexiva en 

las  ac

  agra- 
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Un huerto para todos
4

LECCIÓN

Exploram os

a. ¿Qué observamos en la imagen?

b. ¿Qué hacen los jóvenes presentes 
en la imagen?

c. ¿Qué es un huerto?

d. ¿Cuáles son los tipos de huertos que conozco?  

e. ¿Qué es el compost?  

f. ¿Se puede tener un huerto en un lugar pequeño? ¿Por qué?

g. ¿Cómo podemos preparar el terreno de un huerto?

h. ¿Qué cuidados necesita un huerto? 

2 . Enumero los alimentos que se pueden sembrar en un huerto.

3 . Enumero los tipos de suelo, identificamos y explicamos cuáles de ellos son los 
más fértiles.

A criterio del educando

Cultivando en el huerto

A criterio del educando

Abono orgánico.

Si, ya que existen diferentes tipos de huertos adaptables a lugares 
pequeños o grandes.

A criterio del educando

Riego, limpieza, fertilización, control de plagas, entre otros.

 Hortalizas, frutas, verduras

Suelos arenosos, arcillosos, subsuelo ácido; el arenoso-arcilloso este 

último es el más fertil.

Extensión de terreno, destinado al cultivo de diferentes especies de 
hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales o viveros forestales.

Un huerto para todos

Enfat ice la im portancia de plantar un huerto en las diferentes  
com unidades, sin im portar la cant idad de espacio disponible.

Permita a los y las estu-
diantes que se expresen 
en forma oral y escrita 
para que describan los lu-
gares en los cuales podría-
mos plantar un huerto. 
I ncent ívelos a explorar 
los t er renos o m at er iales 
disponibles para plant ar  
un huer t o.

Un huerto es una extensión 
de terreno destinada al cul-
t ivo de diferentes especies 
de hortalizas, árboles fru-
tales, plantas medicinales 
o viveros forestales. 
Los t ipos de huertos exis-
tentes son el huerto ur-
bano, es un espacio que 
se encuent ra en la ciudad 
y está dest inado al cult i-
vo;  huerto fam iliar,  es un 
área en casa dest inada 
para la siem bra de vege-
tales, frutas y hortalizas;  
huerto escolar,  es un te-
rreno pequeño situado en 
un cent ro educat ivo don-
de se cult ivan vegetales, 
árboles frutales u hortali-
zas para el consum o de la  
com unidad escolar.

Conduzca a los y las estudiantes a un huerto o a una 
parte del centro educat ivo donde se pueda plantar  
un huerto escolar.
Pida a los y las estudiantes que expliquen con sus pro-
pias palabras cómo t ransformarían ese lugar en un huer-
to a part ir de su entorno y los recursos. Tome en cuenta 
las act ividades sugeridas, sin restarle importancia a su 
originalidad, experiencia, capacidad y creat ividad;  sino 
enriqueciendo los conocim ientos en sus estudiantes.

1 .  Con base en la imagen observada 
en el libro para estudiantes contesto:
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Parta de los conceptos generales para conducir a los y las estudiantes 
de la teoría a la práct ica.

FAO. (2010) . Nueva Polít ica de Huertos Escolares. Nueva Polít ica de  

Huertos Escolares.
FAO. (s.f.) . Concepto, im portancia y objet ivos para el huerto escolar. MANUAL 

DEL HUERTO ESCOLAR

Fuentes de consulta:

El huer t o en  la  prá ct ica  educa t iva

El huerto es un excelente recurso para 
convert ir  los cent ros educat ivos en lu-
gares que posibilit en a un alum nado, 
múltiples experiencias acerca de su en-
torno natural y rural,  entender las re-
laciones y dependencias que tenem os 
con él y poner en práct ica act itudes y 
hábitos de cuidado y responsabilidad 
m edioam biental;  exper iencias intere-
santes para el desarrollo de las capa-
cidades fundam entales en Educación 
Am biental.  Los y las estudiantes t iene 
la oportunidad de com unicarse con el 
resto de la com unidad a la que perte-
nece, com unicación que lo prepara para 
un m ejor  desarrollo de la v ida adulta, 
le crea conciencia de sus derechos y 
sus deberes y lo im pulsa precozm en-
te a integrarse al grupo social del cual  
form a parte. Todo ello repercute de una 
m anera u ot ra sobre el desarrollo social 
y económ ico del país.

Cult ivo de productos alim ent icios 
para com er m ejor: a lgunos conse-
jos de la  FAO 
• Hacer de la nut r ición el objet ivo fun-

dam ental al seleccionar los cult ivos. 
• Tratar de mejorar los almuerzos y re-

frigerios existentes, en lugar de intro-
ducir otros completamente nuevos.

• Comenzar con un pequeño número 
de alim entos r icos en m icronut r ien-
t es,  com o las hor t alizas de hoj a 
verde oscura ( la fuente m ás eco-
nóm ica de v it am ina A) ,  la guayaba, 
el m ango,  las bayas,  las batatas de 
carne anaranj ada.  Los alim entos 
con un contenido alt o de grasa ( por 
ej em plo,  el m aní,  el cacahuete,  el 
aguacate,  las sem illas)  potencian 
la absorción de v it am ina A. 

• Cultivar alimentos que gustan a 
los n iños y  j óvenes ( por  ej em plo, 
la calabaza,  la papaya) .

• Elegir cultivos resistentes que ne-
cesit en poco t iem po para su creci-
m ient o y  elaboración.

• Secar las frutas y hortalizas al sol. 
De est a m anera m ant ienen su va-
lor  alim ent icio hast a seis m eses.

• Cocinar las hortalizas al vapor en 
lugar  de herv idas. 

• Hacer los vegetales en salsas y so-
pas para hacer las m ás acept ables 
a los j óvenes.

• Conseguir que los y las estudian-
t es par t icipen en t odos los proce-
sos del huer t o escolar.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
¿Qué tipo de suelo encontré en mi centro educativo? Justifico mi respuesta.

• 

• 

Es recomendable hacer el compost en montón y tener los suficientes materiales orgánicos.

beneficios, por ejemplo, 



Huertos Escolares.

múltiples experiencias acerca de su en

•

• Tratar de mejorar los almuerzos y re

• Comenzar con un pequeño número 

• Cultivar alimentos que gustan a 

• Elegir cultivos resistentes que ne

• Secar las frutas y hortalizas al sol. 

• Cocinar las hortalizas al vapor en 

• Hacer los vegetales en salsas y so

• Conseguir que los y las estudian
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Dem ostram os

Prueba con agua oxigenada Presencia de lom brices en el suelo

1 . Dibujo la muestra de suelo a la cual apliqué  las pruebas de fertilidad y contesto 
las preguntas correspondientes a cada práctica.

• ¿Cuáles fueron los materiales que necesité para la preparación del abono orgánico?

• ¿Cuáles son los residuos orgánicos que obtenemos de la cocina?

• ¿Qué factores son importantes para la preparación del abono orgánico?

• ¿Qué observé al aplicar el agua 
oxigenada a la muestra de suelo?

• ¿Hay presencia de materia orgánica? 
¿Por qué?

• Con base en  los resultados obtenidos con las prácticas de fertilidad de suelos, 
¿Qué tipo de suelo encontré en mi centro educativo? Justifico mi respuesta.

• ¿Hay presencia de lombrices y otros 
organismos en el suelo?

• ¿Cuál es la función que realizan las 
lombrices en el suelo?

2 . Después de preparar el abono orgánico contesto:

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Conchas de fruta o verdura, café entre otros.

Es recomendable hacer el compost en montón y tener los suficientes materiales orgánicos.

A criterio del educando

A criterio del educando

3

Revise el uso los m ateriales y práct icas desconocidas, solicite los m a-
ter iales con ant icipación.

I ncent ive a las y los es-
tudiantes a invest igar so-
bre las clases de suelos 
y los m étodos. Aplique 
las pruebas correspon-
dientes en los diferentes 
casos. Es im portante su 
experiencia en las plan-
taciones de huertos esco-
lares. Tam bién, t iene que 
pract icar las act ividades 
de aplicación antes de in-
t roducir las al terreno de 
la inst itución.

El agua oxigenada deter-
mina el grado de fert ilidad 
del suelo. Por eso, entre 
más efervescencia hace el 
agua oxigenada, más fért il  
es el suelo.
Otra de los indicadores de 
fert ilidad en el suelo es la 
presencia de lombrices, raí-
ces y coloración oscura.
Sugiera la utilización del 
abono orgánico, ya que en-
contramos innumerables 
beneficios, por ejemplo, 
mejora la actividad biológica 
del suelo, mejora la capaci-
dad de absorción del suelo,  
entre otros.

Form e equipos de t rabajo y supervise que los y las 
estudiantes sigan todas las norm as de seguridad en el 
lugar elegido.
Dé las inst rucciones a seguir para la realización de las 
pruebas de fert ilidad del suelo. 
Com pruebe que los y las estudiantes sigan correcta-
m ente los pasos indicados.
Com pruebe por m edio de preguntas si los educandos 
pueden determ inar el grado de fert ilidad del suelo.



Beneficios de los huertos

Enumero los beneficios que obtienen los centros educativos al plantar los

Beneficios de los huertos

taminas, minerales, fibra, 

para estudiantes

para estudiantes

Verifique que todos y todas contesten las actividades del 

turno sus respuestas para cada actividad, discútalas; 
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Valoram os

1 . Contesto las preguntas sobre el huerto escolar:
a. ¿Cuáles son los principales componentes del huerto?

b. ¿Qué se hace para verificar la fertilidad de los suelos?

c. ¿Cuáles son los tipos de suelo? y ¿Qué se hace para mejorar cada tipo de suelo?

d. ¿Qué tipo de suelo tengo en mi centro educativo?

a)  ____________________es un tipo de abono y está formado por  desechos orgánicos.

b)  ___________________es un espacio delimitado para plantar las semillas.

c)  ___________________son las herramientas que se usan para la siembra y 
mantenimiento del huerto

d)  ___________________son las semillas, plantones, injertos o fertilizantes orgánicos.

2 . Escribo las principales características de cada tipo de huerto.

Huerto fam iliar Huerto urbano Huerto escolar

3 . Completo con las palabras correctas:

4 . Resuelvo la sopa de letras, busco el significado de las palabras en el diccionario 
y lo escribo en el cuaderno de tareas.

Abono
Cosecha
Cultivo

Fertilizante
Hortaliza
Labranza
Semillero

Vega
Vivero

Camas de cultivo, senderos, viveros, abono orgánico, equipos e insumos.

Compost

Equipos 

Insumos

Cama de cultivo

Es un área en casa, 
destinada para la siembra de 
vegetales, frutas y hortalizas 
de consumo diario para la 
familia.

Es un espacio que se 
encuentra en la ciudad y 
está destinado al cultivo.

Es un terreno pequeño 
situado en un centro 
educativo, donde se cultivan 
vegetales, árboles frutales u 
hortalizas para consumo de 
la comunidad escolar.

Pruebas con agua oxigenada, verificación de presencia de lombrices, 
observación del tipo de plantas que crecen el área.

Arenoso, arcilloso y subsuelo ácido; para mejorarlos se puede añadir materia 
orgánica, sembrar plantas que den sombra o uso de ferlizantes.

Contestan de a cuerdo a las pruebas aplicadas.

El éxito de un proyecto se debe a la ut ilización correcta de los recur-
sos con los que se cuenta.

Prom ueva en los y las es-
tudiantes que continúen 
aprendiendo cada vez 
m ás sobre la plantación 
de los huertos para po-
nerlo en práct ica.
I ncent ive a los y las es-
tudiantes para que or-
ganicen en su com uni-
dad la capacitación para  
plantar huertos.

La atención que usted le dé al desarrollo del cuaderno 
de t rabajo es m uy im portantes para que los y las es-
tudiantes com pleten y de la form a adecuada cada una 
de las act ividades.
Usando su originalidad,ejemplifique a los y las estu-
diantes los diferentes lugares y m ateriales para plan-
tar un huerto.
Reúna a toda la comunidad educativa para iniciar el 
proyecto del huerto escolar.

Para iniciar con la plan-
tación del huerto escolar, 
primero convoque a una 
reunión a toda la comuni-
dad educativa, con el fin de 
informar sobre cómo plan-
tar el huerto dentro del 
centro educat ivo.
En la reunión se presen-
tan los objet ivos y la im-
portancia que representa 
plantar un huerto escolar,
para que a futuro el huerto  
contribuya al refrigerio es-
colar para una mejor nutri-
ción de los educandos. Se 
debe solicitar el apoyo de 
cada uno de los asistentes 
en las diferentes act ivida-
des;  pida la part icipación 
de forma voluntaria.

Beneficios de los huertos

Enumero los beneficios que obtienen los centros educativos al plantar los

Beneficios de los huertos

taminas, minerales, fibra, 

para estudiantes

para estudiantes

Verifique que todos y todas contesten las actividades del 

turno sus respuestas para cada actividad, discútalas; 
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Beneficios de los huertos

Enumero los beneficios que obtienen los centros educativos al plantar los

Beneficios de los huertos

taminas, minerales, fibra, 

para estudiantes

para estudiantes

Verifique que todos y todas contesten las actividades del 

turno sus respuestas para cada actividad, discútalas; 

¿Qué se hace para verificar la fertilidad de los suelos?

Resuelvo la sopa de letras, busco el significado de las palabras en el diccionario 

Pruebas con agua oxigenada, verificación de presencia de lombrices, 

tudiantes que continúen 

Usando su originalidad,ejemplifique a los y las estu

Reúna a toda la comunidad educativa para iniciar el 

dad educativa, con el fin de 

,
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Beneficios de los huertos

Exploram os

1 . A partir de los productos del huerto que observo, contesto:

a. ¿Cuáles de estos vegetales  he consumido?

b. ¿Qué sustancias nutritivas  podemos encontrar en estos productos del huerto?

c. ¿Qué otros productos podemos obtener del huerto?

d. ¿Qué importancia tienen los huertos en nuestra dieta?

e. ¿Conozco la semilla de alguno de estos productos? ¿Cuáles?

2 . Explico cómo los huertos contribuyen en los ingresos familiares.

3 . Enumero los beneficios que obtienen los centros educativos al plantar los
huertos escolares.

A criterio del educando

Vitaminas, minerales y otros nutrienes importantes para el organismo.

Cebolla, papa, yuca, tomate, cilantro, entre otros.

Al tener hortalizas y frutas a nuestra disposición nuestra dieta mejora.

A criterio del educando

Los huertos mejoran los ingresos familiares al no tener que comprar los

productos del huerto; además, estos productos pueden venderse.

Mejora la merienda escolar, promueve el trabajo en equipo, es un lugar para

estudiar las plantas, entre otros.

Beneficios de los huertos

Permítales expresar sus 
ideas, sobre el tema.
Valore y motive la part i-
cipación, tome en cuenta 
todas las ideas propues-
tas de los educandos, re-
cuerde que todas las ideas  
son válidas.
Promueva en los y las estu-
diantes el aprovechamien-
to de los productos que se 
obt ienen del huerto.

Los alimentos que se ob-
t ienen del huerto son sa-
ludables, ideales para in-
cluirlos en una dieta sana.
El docente debe orientar a 
los padres, madres y estu-
diantes a adquirir capaci-
dad para elegir y producir 
alimentos sanos y nutrit i-
vos por medio de la plan-
tación de huertos escola-
res y familiares.
Las hortalizas cont ienen 
sustancias con un alto va-
lor nutrit ivo como las vi-
taminas, minerales, fibra, 
ant ioxidantes, entre otras;  
que contribuyen al buen 
funcionamiento del siste-
ma inmunológico.

Considere las act ividades sugeridas, no obstante, es im portante que 
su experiencia, capacidad y creat ividad am plíe el nivel de conoci-
m iento propuesto en el libro para estudiantes.

Dígales a los y las estudiantes que observen detenida-
mente las imágenes del libro para estudiantes antes de 
resolver las act ividades sugeridas.
Verifique que todos y todas contesten las actividades del 
cuaderno de trabajo.
Pida a los y las estudiantes que lean en voz alta y por 
turno sus respuestas para cada actividad, discútalas; 
recuerde que esta sección es para explorar los saberes 
previos que servirán como base para los nuevos saberes.
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FAO. (s.f.) . Concepto, im portancia y objet ivos para el huerto escolar. MANUAL 

DEL HUERTO ESCOLARht tp: / / www.fao.org/ docrep/ 013/ am 275s/ am 275s00.pdf
ht tp: / / verduras.consum er.es/ algo-m as-sobre- las-hortalizas-y-verduras/ propie-
dades-nut r it ivas-de- las-hortalizas- frescas

Procure que los y las estudiantes conozcan las ventajas de la plantación 
de huertos escolares y fam iliares.

Fuentes de consulta:

Ventajas educat ivas 
de la  im plem entación  
de huertos escolares
El huerto escolar es un recurso y un me-
dio para que los y las docentes orienten a 
través del proceso de enseñanza apren-
dizaje a los estudiantes, en todo lo rela-
cionado con la implementación, desarro-
llo y manejo de cult ivos saludables, con 
un fin alimenticio, educativo y recreativo.

Los huertos escolares ofrecen oportuni-
dades para el desarrollo del t rabajo en 
equipo, perm iten a los y las estudiantes 
la práct ica de los conceptos de sociabili-
dad, cooperación y responsabilidad.

 
escolares lo prepara para el desarrollo 
de la vida adulta, le crea conciencia de 
sus derechos y deberes, esto lo im pul-
sa precozm ente a integrarse al grupo 
social del cual form a parte. Tam bién, 

repercute de una m anera u ot ra sobre 
el desarrollo social y económ ico de la 
fam ilia, la sociedad y el país. 

La im portancia del huerto escolar se 
fundam enta en las experiencias educa-
t ivas, pero no solo conocer el crecim ien-
to de las plantas que servirán de ali-
mento, sino las experiencias múltiples 
ligadas a la enseñanza, aprendizaje que 
se desarrolla en la educación diar ia.

El valor del huerto escolar depende 
de la habilidad con que se le m ane-
je y emplee con un fin determinado; 
adem ás, perm ite desarrollar habilida-
des agrícolas y m áxim o aprovecha-
m iento de los recursos disponibles en 
el cent ro escolar para la producción  
de alim entos.

El huerto escolar es un recurso didác-
t ico que puede ut ilizarse en todos los 
niveles educat ivos. Para ello los docen-
tes deben seleccionar los contenidos a 
t rabajar, pensar en el t iem po y la orga-
nización que requerirá y prever los m o-
m entos e inst rum entos de evaluación, 
es decir  adecuarlo a su realidad, nece-
sidades y situación concreta.

Tam bién, const ituyen una fuente de 
m ot ivación para organizar estantes o 
ventas de productos y para ello debe 
invitar a los padres, dir igentes de las 
ent idades agropecuarias o autor idades 
locales.   Es  una oportunidad de  los 
educandos de com unicarse con el res-
to de la com unidad, estas act ividades 

•

•

•

•

Verifique que se esté cumpliendo lo trazado en el plan 

Observe y asegúrese que todos y todas estén siguien

 



un fin alimenticio, educativo y recreativo.
mento, sino las experiencias múltiples 

je y emplee con un fin determinado; 

   de  
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El ser humano y la salud - Ciencias Naturales

Dem ostram os

1 . Contesto las preguntas sobre el proceso de siembra.

• ¿Qué equipos e insumos vamos a utilizar para nuestro huerto?

• ¿En qué consiste la limpieza del terreno?

• ¿Cuáles son las semillas nativas de nuestra comunidad?

• ¿Qué tipo o tipos de siembra vamos a implementar?

2 . Enumero los pasos a seguir para preparar los semilleros.

3 . Escribo cuáles son las ventajas de utilizar el sistema de riego por goteo.

4 . Pego fotografías o dibujos del proceso de siembra y un dibujo del sistema de
riego por goteo y cómo ubicarlo.

A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Limpieza del terreno, preparar tierra suelta, mezclar estiércol o gallinaza con

la tierra antes preparada, desinfectar con cal, sembrar al sexto día, cubrir con 

plástico transparente y asegurar profundidad de la siembra.

Permite el aprovechamiento óptimo de agua y abonos; este tipo de riego

puede economizar agua por la reducción de la evaporación.

Consiste en eliminar todo tipo de basura o contaminante del terreno.

Los cult ivos deben ser 
adaptados a la zona, hoy 
en día las variedades de 
semillas son dist ribuidas 
en agroservicios del país.
Después del proceso de 
siembra en el huerto, es 
importante mantener hi-
dratadas las plantas, para 
esto el sistema de riego 
por goteo ofrece ventajas 
como mayor producción, 
cult ivo con calidad, ahorro 
en el consumo de agua y 
energía, reducción en el 
lavado de suelo y drenaje, 
menor incidencia de male-
zas;  ya que queda seco el 
entresurco y menor com-
pactación del suelo.

Verifique que se esté cumpliendo lo trazado en el plan 
de t rabajo del huerto.
Observe y asegúrese que todos y todas estén siguien-
do bien las inst rucciones dadas en la capacitación so-
bre el huerto escolar.
Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las 
act ividades de aplicación.
Solicite los m ateriales con t iem po y aproveche los re-
cursos del entorno.

Desarrolle el espír itu de cooperación ent re todos los part icipantes del 
huerto escolar, fom ente el t rabajo en equipo.

Promueva la valoración de 
las hortalizas nat ivas de 
su comunidad, recuerde 
que la ident idad se logra a 
t ravés de la relación y re-
conocim iento del entorno.
Explique a los educan-
dos a ahorrar y cuidar  el 
agua a t ravés de la im-
plementación de sistemas 
de riego por goteo en el 
huerto escolar.



 

¿Cómo se verifica la fertilidad de los suelos?
Con las diferentes pruebas de fertilidad, por ejemplo, la identificación de

Construyendo nuestro huerto

las múltiples experiencias 

educativo. Si no hay sufi

bú y otros recipientes.

Verifique que los educandos tengan todos los insumos 

Reúna a todos los educandos que participarán del huer
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Oriente cont inuam ente a los y las estudiantes para que conozcan 
dónde están y hacia dónde se espera que avancen con el proyecto 
“plantación del huerto escolar”.

I ncent ive a los y las estu-
diantes a cult ivar sus pro-
pios alim entos.
Prom ueva la part icipación 
e integración de toda la 
com unidad educat iva en 
las act ividades del huerto.
Desarrolle en los educan-
dos una act itud posit iva 
ante la agricultura.

Existen formas para verifi-
car que las sem illas estén 
en ópt im as condiciones, 
una de ellas es la prueba 
de flote; consiste en colo-
car las sem illas en un re-
cipiente con agua, esperar 
un m inuto;  las sem illas 
que se vayan al fondo, son 
las que están en m ejores  
condiciones.
Es im portante agrupar las 
plantas de acuerdo al ta-
m año que alcanzan y al 
t iem po de cosecha.
Las plantas altas (com o 
tom ate, chile verde, pe-
pino, ent re ot ras)  deben 
agruparse juntas para 
evitar que den som bra a 
las m ás pequeñas.

Revise junto a los y las estudiantes que las sem illas a 
sem brar, estén en ópt im as condiciones.
A la hora de sem brar, pedir ayuda a un experto en 
agricultura y las personas de la com unidad.
Organice los equipos de t rabajo, asigne dos o t res pro-
ductos del huerto a cada equipo para que plasm en en 
un m ural la inform ación nut r icional.
Verifique que los murales estén con la correcta infor-
m ación, ortografía y sea llam at ivo.
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Valoram os

1 . Explico en qué consiste, lo que se solicita a continuación:

2. Completo el cuadro sobre las medidas de siembra de las semillas que vamos a cultivar.

3 . Investigo y completo el siguiente cuadro sobre “Los alimentos cultivados en el huerto”

a. Los tipos de siembra directa:

b. Los beneficios de los huertos:

Siembra al voleo:

Siembra en hilera:

Siembra a golpes:

Medidas Semillas grandes Semillas pequeñas 
Profundidad de las 
semillas 

Distancia entre las 
semillas 

Tipos de hortaliza
 

Nom bre de la  
planta

Tipo de siem bra
Tiem po que 
tarda en dar 

fruto

Valor 
nutr it ivo 

( Vitam inas o 
m inerales que 

cont iene)

Tomate

Cebolla

Chile

Cilantro

Rábano

Otros

Consiste en dejar caer al azar las semillas en forma de fina lluvia.

Las semillas son colocadas en surcos previamente marcados.

Es una siembra espaciada, se siembran grupos separados de dos o tres semillas.

Nos proporcionan hortalizas ricas en vitaminas, mejoran la salud, benefician la 

educación, mejoran el entorno, fomentan el trabajo cooperativo, entre otros.

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

Vitaminas A, B, C; hierro 
y calcio

 Indirecta De 3 a 4 meses

De 3 a 4 meses

De 2 a 3 meses

De 1 a 2 meses

1 mes

 Indirecta

 Indirecta

Directa

Directa

Vitaminas A, B, C, D, sodio, 
potasio, hierro y calcio

Vitaminas A, B, C; hierro, 
calcio y magnesio

Vitaminas A, B, C, K; molibdeno, 
ácido fólico, manganeso

Vitaminas A, B, C, D; hierro, 
calcio, magnesio, potasio

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

26

 

¿Cómo se verifica la fertilidad de los suelos?
Con las diferentes pruebas de fertilidad, por ejemplo, la identificación de

Construyendo nuestro huerto

las múltiples experiencias 

educativo. Si no hay sufi

bú y otros recipientes.

Verifique que los educandos tengan todos los insumos 

Reúna a todos los educandos que participarán del huer

Existen formas para verifi

de flote; consiste en colo

Verifique que los murales estén con la correcta infor

Los beneficios de los huertos:

Consiste en dejar caer al azar las semillas en forma de fina lluvia.

Nos proporcionan hortalizas ricas en vitaminas, mejoran la salud, benefician la 
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¿Cómo se verifica la fertilidad de los suelos?
Con las diferentes pruebas de fertilidad, por ejemplo, la identificación de

Construyendo nuestro huerto

las múltiples experiencias 

educativo. Si no hay sufi

bú y otros recipientes.

Verifique que los educandos tengan todos los insumos 

Reúna a todos los educandos que participarán del huer

Existen formas para verifi

de flote; consiste en colo

Verifique que los murales estén con la correcta infor

Los beneficios de los huertos:

Consiste en dejar caer al azar las semillas en forma de fina lluvia.

Nos proporcionan hortalizas ricas en vitaminas, mejoran la salud, benefician la 
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Exploram os

a. ¿Qué tipo de siembra se realiza en la imagen A?

b. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para realizar el tipo de siembra de la imagen A?

c. ¿Cómo se llama el tipo de siembra de la imagen B?

d. ¿Qué tipo de semillas se siembran con la técnica de la imagen B?

e. ¿Qué tipo de siembra se realiza en la imagen C?

f. ¿Cuál es el lugar  más indicado para plantar un huerto?

g. ¿Qué materiales necesitamos para plantar un huerto?

h. ¿Cómo se verifica la fertilidad de los suelos?

i. ¿Cómo se prepara el abono orgánico o compost?

j . ¿Cómo se inicia la construcción de un huerto?

CBA

Observo las imágenes y contesto.

Siembra directa  a golpes.

Se siembran grupos separados de dos o tres semillas.

Siembra directa en hileras.

Semillas medianas o grandes.

Siembra directa al voleo.

Depende del tipo de huerto que vamos a plantar.

Palas, piochas, machetes, azadones, fertilizantes, entre otros.

Con las diferentes pruebas de fertilidad, por ejemplo, la identificación de
lombrices en el suelo.

Utilizando desechos orgánicos.

Se inicia con un plan de trabajo.

8

Construyendo nuestro huerto

Construyendo nuestro huerto

Los y las estudiantes deben encont rar en usted, seguridad, respeto y 
am or;  dir ij a con paciencia el proceso de plantación del huerto, asig-
nando tareas para cada equipo de t rabajo. 

Convierta el entorno es-
colar en un laborator io 
vivencial, por m edio de 
la const rucción del huer-
to. Desarrolle habilidades 
agrícolas en la com uni-
dad educat iva y aprove-
chen al m áxim o los re-
cursos disponibles en el 
cent ro educat ivo para la 
producción de alim entos, 
es im portante se ajusten 
a una dieta balanceada  
y equilibrada.

El huerto escolar no solo 
se t rata del crecim iento 
de las plantas, sino de 
las múltiples experiencias 
ligadas a la enseñanza, 
aprendizaje que se desa-
rrolla en la educación. El 
valor del huerto escolar 
depende de la habilidad 
con que se le m aneje y 
em plee. El huerto se pue-
de plantar en terreno dis-
ponible dent ro del cent ro 
educativo. Si no hay sufi-
ciente terreno se pueden 
ut ilizar m acetas, canas-
tas, cajas, envases, bam-
bú y otros recipientes.

Escuche las respuestas de los y las estudiantes, ya que 
han seguido un proceso de capacitación, corr ija y dis-
cuta las ideas que proponen.
Verifique que los educandos tengan todos los insumos 
y m ateriales necesarios para la plantación del huerto. 
Reúna a todos los educandos que participarán del huer-
to, incluya a los padres, m adres y dem ás m iem bros de 
la com unidad educat iva para seguir el proceso de plan-
tación del huerto.
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Est im ule a los y las estudiantes para que puedan enfrentar tareas de 
m ayor com plej idad y abst racción.

FAO. (2010) . Nueva Polít ica de Huertos Escolares. Nueva Polít ica de  

Huertos Escolares.
FAO. (s.f.) . Concepto, im portancia y objet ivos para el huerto escolar. MANUAL 

DEL HUERTO ESCOLAR

ht tp: / / www.fao.org/ docrep/ 013/ i1689s/ i1689s00.pdf

Fuentes de consulta:

Siem bra de diferentes  
t ipos de cult ivos

Los distanciam ientos de siem bra de-
penden del t ipo y variedad de cult ivo 
a sem brar. El cuadro anter ior presenta 
algunos cult ivos y su distanciam iento, 
así com o la altura sobre el nivel del m ar 
donde se adaptan de form a favorable y 
el t iem po de cosecha.

Trasplante de cult ivos
Cuando la siem bra es indirecta, las 
plantas se desarrollan pr im ero en se-
m illeros, luego se seleccionan las 
m ejores plantas (sanas y con buen 
desarrollo de tallos y hojas)  para sem -
brarlas en el terreno definido, es decir,  
el huerto escolar. 

Pasos para el t rasplante:
• Regar el área dónde se sembrará  

la planta. 
• Preparar los hoyos dónde se sem-

brarán las plantas.
• Seleccionar que la planta tenga una 

altura adecuada (10 a 15 cm )  y  
esté sana.

• Sembrar las plantas seleccionadas. 
• Regar las plantas sembradas  

o t rasplantadas.

Lechuga 
de hoja

Cult ivo
Altura 

( m snm )
Días a 

cosechaEntre 
planta

Entre surco 
o hilera

Distanciamiento ( cm)Sistem a 
de

siem bra

Trasplante 25-30 40-45 400-2000

400-2000

400-2000

400-1500

30-1500

0-1500

300-2000

300-2000

300-2000

80-2000

800-2000

300-800

0-1000

-

300-1500

300-800

200-1500

110-135

30-40 45-50 70-90

10-15 15-20 100-120

5-7 7-10 90-100

15 45

25-30 100-120 80-120

30-60 60-70 110-140

30-40 60-80 70-90

8-10 20-25 75-80

20 30 60-80

10 40 65-90

5-10 10-25 22-30

30-40 120 45-70

10 30-40 110-150

40-60 80-120 80-120

100-120 50 35-40

40-50 15-25

Trasplante

Trasplante

Trasplante

Trasplante

Trasplante

Trasplante

Trasplante

Directa o 
t rasplante

Directa o 
t rasplante

Directa o 
t rasplante

Directa o 
t rasplante

Directa o 
t rasplante

Chorro 
seguido 

ó 20

Directa

Directa

Directa

Directa

Repollo

Cebolla

Cebollín

Espinaca

Tom ate

Brócoli

Cilant ro

Rábano

Pepino

Pipián

Chipilin

Apio

Chile verde

Zanahoria

Remolacha

Berenjena

 28

•

•

Para preparar los insecticidas orgánicos, verifique que los 

Huertos Escolares.

brarlas en el terreno definido, es decir, 

• Regar el área dónde se sembrará 

• Preparar los hoyos dónde se sem

• Seleccionar que la planta tenga una 

• Sembrar las plantas seleccionadas. 
• Regar las plantas sembradas 

 28



Huertos Escolares.

brarlas en el terreno definido, es decir, 

• Regar el área dónde se sembrará 

• Preparar los hoyos dónde se sem

• Seleccionar que la planta tenga una 

• Sembrar las plantas seleccionadas. 
• Regar las plantas sembradas 

Ciencias Naturales -  Octavo grado

6
LECCIÓN

19

6
LECCIÓN

El ser humano y la salud - Ciencias Naturales

Dem ostram os

1 . Después de elaborar los plaguicidas orgánicos completo la tabla de doble entrada.

Características Materiales que se 
necesitan para su 

preparación

Instrucciones y 
sugerencias 

de uso

Plaga que
controlaPlaguicida

2 . Contesto las preguntas sobre los plaguicidas orgánicos:

• ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al utilizar plaguicidas orgánicos
en el huerto?

• ¿Por qué no se debe aplicar pesticidas a los cultivos que sufren por
falta de agua?

Mi huerto escolar

Principales problemas encontrados en 
c/u de los procesos de construcción 

del huerto

Proceso que más disfruté al momento de construir el huerto. Explico  ¿por qué?

Recomendaciones para solucionar 
los problemas encontrados en los 

procesos de construcción del huerto

3 . Completo el cuadro resumen del huerto escolar.

Bajo costo y fácil manejo, son biodegradables, por tanto evitan contaminar el 

ambiente, bajo riesgo a la salud humana.

Porque puede quemar o atrasar el desarrollo del cultivo.

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

Repelente de ajo para 
semillas. Ajo y agua Chinches

Aplicar a las semillas con un 
frasco rociador un día después 
de su preparación.
Aplicar a las hojas con un 
frasco rociador un día después 
de su preparación.

Aplicar con frasco rociador.

Aplicar en el haz de las hojas
preferiblemente por la tarde.

Repelente a base de 
ajo y cebolla Ajo, cebolla y agua

mosca blanca, 
chinches, langostas.

Insecticida a base de 
tabaco

Cigarros u hojas de 
tabaco y agua Chinches y pulgones

Insecticida a base de 
detergente

Detergente y agua
mosca blanca, pulgones, 
ácaros, piojillos de la 
cebolla, sompopos.

El t rabajo no debe ser separado de la sostenibilidad de los recursos 
naturales, desarrolle en los y las estudiantes, act itudes de cuidado y 
protección del m edio am biente.

Com bine el aprendiza-
je práct ico con el social 
y la preparación para la 
vida act iva de los y las  
estudiantes.
También, mot ívelos a plan-
tar un huerto en su casa.
Promueva un cambio en 
el est ilo de vida en los 
educandos y que además 
puedan difundir el mensa-
je en su comunidad.

Para controlar las plagas en 
el huerto es recomendable 
ut ilizar repelentes orgáni-
cos o biopreparados, estos 
contribuyen al cuidado del 
medio ambiente.
Los biopreparados son sus-
tancias y mezclas de origen 
vegetal, animal o mineral 
presentes en la naturale-
za;  t ienen propiedades nu-
trit ivas para las plantas o 
repelentes y atrayentes de 
insectos para la preven-
ción y control de plagas  
y enfermedades.
Los biopreparados se ba-
san en el uso de recursos 
generalmente disponibles 
en la comunidad.

Observe que los y las estudiantes estén atentos y si-
gan las inst rucciones, tam bién m antenga el orden en 
la clase para evitar accidentes.
Para preparar los insecticidas orgánicos, verifique que los 
y las estudiantes ut ilicen las cant idades correctas, usen 
guantes, m ascarillas para evitar el contacto con la piel. 
Pida a los educandos que contesten el cuadro resum en 
del huerto escolar y luego conversan alrededor de las  
experiencias vividas.
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Cómo se defiende nuestro cuerpo

¿Cómo se defiende nuestro cuerpo ante esas y otras enfermedades?

¿Cuál es el sistema que defiende nuestro cuerpo de enfermedades?

Cómo se defiende nuestro cuerpo

poder definir qué son las 

La fiebre, alergias, hincha

que actúa el sistema inmunológico ante una enfermedad.

conlleva cuando este no actúa como debería de hacerlo.
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Valoram os

1 . En el siguiente espacio,  creo una historieta que explique el procedimiento para
elaborar el huerto escolar.

2 . Con los cultivos seleccionados para mi huerto escolar, realizo un esquema de
rotación de cultivos.

3 . Completo con las palabras correctas.
a. ___________________________ son sustancias que por su olor o sabor,

protegen a las semillas y plantas del ataque de los insectos y otras plagas.

b. ___________________________ está vinculada con el estado fisiológico de
la planta y el grado de madurez.

c. ______________________________ consiste en cultivar en cada cama de
cultivo una especie diferente, de una familia distinta, cada temporada.

A criterio del educando

A criterio del educando

Repelentes o pesticidas orgánicos

Cosecha

Rotación de cultivos

I ncent ive a todos los m iem bros de la com unidad educat iva en el cui-
dado, m anejo e im plem entación del huerto a largo plazo.

Para que un huerto escolar 
sea sostenible, se deben 
considerar lo siguiente:
• Crear o mantener or-

ganizado el com ité de 
huerto escolar. 

• Participar toda la comu-
nidad educat iva.

• Llevar registros de los 
cult ivos a sem brar.

• Buscar estrategias de 
gest ión de insum os. 

• Seleccionar un lugar 
adecuado de produc-
ción de sem illas para 
nuevas siem bras. 

• Almacenar semillas para 
el próxim o año.

• Promover huertos fami-
liares, los cuales pue-
den proveer sem illas 
para sem brar.

Pida a los y las estudiantes que lean las inst rucciones 
para crear su historieta, lea en voz alta la rúbrica de 
evaluación y aclare dudas.
Explíqueles que en su histor ieta pueden plasm ar las 
vivencias de plantar el huerto escolar.
Con la ayuda de las autor idades del cent ro educat ivo, 
estudiantes y dem ás m iem bros de la com unidad edu-
cat iva form e com ités de t rabajo para el desarrollo y 
cuidado del huerto escolar a largo plazo.
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Establezca un diálogo 
perm anente ent re los 
m aest ros, los estudiantes y
sus fam ilias, con relación al
huerto escolar.
Valore la creat ividad de 
los y las estudiantes y 
recuérdeles que tener un 
huerto ayuda a tener una 
dieta sana.
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¿Cuál es el sistema que defiende nuestro cuerpo de enfermedades?

Cómo se defiende nuestro cuerpo

poder definir qué son las 

La fiebre, alergias, hincha

que actúa el sistema inmunológico ante una enfermedad.

conlleva cuando este no actúa como debería de hacerlo.

está vinculada con el estado fisiológico de

• Crear o mantener or

• Participar toda la comu

• Llevar registros de los 

• Buscar estrategias de 

• Seleccionar un lugar 
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• Promover huertos fami

para crear su historieta, lea en voz alta la rúbrica de 
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Cómo se defiende nuestro cuerpo

Exploram os

1 . En el espacio en blanco escribo el nombre de las enfermedades representadas.

A B C D

2 . A partir de las imágenes, contesto:

3 . Completo el cuadro con información básica de las enfermedades más comunes
que he contraído.

a. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones de cada una de las enfermedades
representadas?

b. ¿Cuál es la causa de cada una de enfermedades?

c. ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo ante esas y otras enfermedades?

d. ¿Cuál es el sistema que defiende nuestro cuerpo de enfermedades?

e. ¿Cuáles son las condiciones básicas que se necesitan para que nuestro
cuerpo esté saludable?

Enferm edad Síntom as
Medicamentos que ayudan
a controlar la enfermedad

Fiebre por infección

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

Aumento de la temperatura corporal, estornusos, mucosidad excesiva, granos, 
ardor, entre otros y otras más que considere el educando.

Bacterias, virus, entre otros microorganismos patógenos.

Con los diferentes mecanismos de defensa   del cuerpo humano.

Dieta balanceada, hidratación adecuada, práctica de ejercicio físico, entre otras.

Sistema inmunológico

Gripe o resfriado Sarampión Herida infectada

Cómo se defiende nuestro cuerpo

Valore la part icipación y las respuestas que las y los estudiantes apor-
tan durante el desarrollo del tem a y recuerde hacer énfasis en la pre-
vención de enferm edades contagiosas.

Haga ver a las y los estu-
diantes la importancia de 
la responsabilidad en la 
vida y en el estudio.
Cree consciencia sobre 
el hábito de la lectura 
y el estudio antes de ir   
a clases.
Tome en cuenta las opi-
niones y comentarios de 
las y los estudiantes para 
poder definir qué son las 
enfermedades y síntomas.

El sistema inmunológi-
co es la defensa natu-
ral del cuerpo contra las  
infecciones.
La fiebre, alergias, hincha-
zón, entre otras son las 
repuestas que el sistema 
inmunológico da, ante un 
agente patógeno.
A través de una serie de 
pasos el cuerpo comba-
te y destruye organismos 
infecciosos invasores que 
pueden causar daño.
Los medicamentos favo-
recen y ayudan al sistema 
inmunológico a cumplir la 
función de proteger y de-
fender el organismo.

Lleve al aula una lámina donde explique la manera en 
que actúa el sistema inmunológico ante una enfermedad.
Explique la importancia de tener un buen funcionamien-
to del sistema inmunológico y las consecuencias que 
conlleva cuando este no actúa como debería de hacerlo.
Relate a las y los estudiantes una experiencia de algu-
na enfermedad que haya sufrido, asim ismo diga cómo 
se sent ía, los síntomas que presentaba y el t iempo que  
tomó su recuperación.

 3
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BI BLI OTECA NACI ONAL DE MEDI CI NA DE LOS ESTADOS UNI DOS. (s.f.) . Las 

enfermedades autoinmunes.
Granbowski, T. (2004) . Principios de anatomía y fisiología.  Chalco, Estado de 
México:  Xalco, S.A de C.V.

Prom ueva el t rabajo en equipo, la discusión y el intercam bio de ideas 
sobre el sistem a inm unológico y la autonom ía de los educandos;  
recuerde que el docente debe ser or ientador y facilitador del t rabajo.

Fuentes de consulta:

Aut oinm unida d
En condiciones norm ales,  el sist em a 
inm unológico se encarga de com bat ir  
a los v irus,  bact er ias o cualquier  ot ro 
organism o infeccioso que am enace 
su salud.  Pero si ocur re una falla,  el 
m ism o sist em a que ha sido diseñado 
para prot eger  el cuerpo,  puede t am -
bién volverse en su cont ra.

Cuando el sistem a inm unológico no 
m archa adecuadam ente, no puede dis-
t inguir  a las células propias de las aje-
nas. En vez de luchar cont ra ant ígenos 
externos, las células del sistem a inm u-
nológico o los ant icuerpos que produ-
cen, pueden ir  en cont ra de sus propias 
células y tej idos por error.

A este proceso se le conoce com o au-
toinm unidad, y los com ponentes invo-
lucrados en la ofensiva se llam an linfo-
citos autorreact ivos o autoant icuerpos.

Est a respuest a er rónea del sist em a 
inm unológico cont r ibuye a var ias en-
ferm edades aut oinm unes.  Ej em plo 
de enferm edades aut oinm unes son 
el lupus,  la ar t r it is reum at oide,  la  

m iosit is,  celiaquía ( in t olerancia al 
glut en) ,  dem at om iosit is,  diabet es de 
t ipo 1,  t iroidit is crónica,  ent re ot ras.

Una enferm edad  aut oinm une puede 
ocasionar :
• Destrucción de tejido corporal
• Crecimiento anormal de un órgano
• Cambios en el funcionamiento  

de órganos

Aún se siguen investigando las cau-
sas de las enferm edades aut oinm u-
nes,  pero probablem ent e hay  var ios 
fact ores im plicados.  Est os pueden 
inclu ir  v irus y  fact ores am bient ales, 
cier t os com puest os quím icos y  algu-
nos fárm acos.  Todos ellos pueden da-
ñar  o cam biar  las célu las del cuerpo. 
Obt ener  un diagnóst ico puede resul-
t ar  f rust rant e y  est resant e.

En m uchos casos, los pr im eros síntom as 
son fatiga, dolores musculares y fiebre.

El sínt om a clásico de una enferm edad 
aut oinm une es la in f lam ación,  que 
puede causar  enroj ecim ient o,  acalo-
ram ient o,  dolor  e h inchazón.
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Identifico las partes del sistema inmunológico.

5

* Basófilos
* Neutrófilos

* Eosinófilos

Lleve a la clase una lámina que ejemplifique los tipos 

adquiriendo y reflexione sobre la importancia de los temas que se 

enfermedades autoinmunes.
Principios de anatomía y fisiología

• Destrucción de tejido corporal
• Crecimiento anormal de un órgano
• Cambios en el funcionamiento 

Aún se siguen investigando las cau

son fatiga, dolores musculares y fiebre.
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Dem ostram os

Tipo de I nm unidad Descripción 

Innata

Adquirida

Pasiva 

1 . Identifico las partes del sistema inmunológico.

2 . Completo el  cuadro, con las principales características de los tipos de inmunidad.

1

5

6

4

7

2

3

1

2

3

4

5

6

7

3 . Completo el esquema sobre las líneas de defensa

4 . Enumero las funciones de los anticuerpos.

Líneas de defensa

Compuesta por Compuesta por Compuesta por

* Basófilos
* Neutrófilos

Primera Tercera

* Eosinófilos
* Interferón

Ganglios linfáticos

Apéndice

Médula ósea

Bazo

Amígdalas y adenoides

Timo

1. Neutralizan las toxinas 2. Activan el sistema de complemento

3. Potencian la respuesta del cuerpo ante un agente hostil.

Placas de Peyer

*Piel
*Mucosas
*Secreciones externas
como lágrimas y sudor

*Células altamente
especializadas
* Linfocitos B y T.

Segunda

Todos los seres humanos nacen con este tipo de inmunidad, incluye las 
barreras externas del cuerpo, como la piel y las membranas mucosas, 
que constituyen la primera línea de defensa.

Incluye la actividad de los linfocitos y se desarrolla a medida  que nos 
exponemos a  las enfermedades o nos vacunamos.

Es como un préstamo de fuentes externas, como, los anticuerpos de 
la leche materna que inmunizan al bebé de manera temporal contra 
las enfermedades a las que la madre estuvo expuesta, esta brinda 
protección durante los primeros años de infancia.

Concient ice sobre la im-
portancia de la prevención 
de enfermedades conta-
giosas y cómo actuar al 
momento que se dé el 
contagio. Saque provecho 
a la act itud posit iva de los 
educandos en el desarro-
llo de la clase.

Cuando el sistem a inm u-
nológico  reconoce a un 
cuerpo ajeno al orga-
nism o recibe el nom bre 
de ant ígeno este debe  
ser elim inado. Los an-
t icuerpos se liberan a la 
circulación sanguínea 
para encont rar y unir  
m ás ant ígenos, de tal 
form a que los invasores 
no se puedan m ult iplicar 
y causar daño. Todos los 
seres vivos nacen con la 
inm unidad innata;  la in-
m unidad adquir ida se de-
sarrolla en el t ranscurso 
de la vida al cont raer en-
ferm edades o vacunar-
se;  y la inm unidad pasi-
va dura poco t iem po y se 
desarrolla en los pr im e-
ros años de vida.

Discuta con las y los estudiantes sobre las diferen-
cias ent re las enfermedades m ás com unes y cóm o 
estas enferm edades afectan diferentes partes de  
nuest ro cuerpo.
Lleve a la clase una lámina que ejemplifique los tipos 
de inm unidad que cont iene el cuerpo hum ano.
Recuerde fom entar el análisis del contenido que se de-
sarrolle en clase, ya que ayudará a los educandos a la 
adquisición del conocim iento de la m ejor m anera.

Fom ente en sus estudiantes la autocrít ica del aprendizaje que se está 
adquiriendo y reflexione sobre la importancia de los temas que se 
desarrollen.

 33

Identifico las partes del sistema inmunológico.

5

* Basófilos
* Neutrófilos

* Eosinófilos

Lleve a la clase una lámina que ejemplifique los tipos 

adquiriendo y reflexione sobre la importancia de los temas que se 

 33



•

• ¿Cuál es el número de casos que refleja el departamento donde vivo?

•

A partir de la tabla de porcentajes elaboro un gráfico de barras, de los 5

32,352 casos

5. Cortés

15. Olancho

1,503

650

145

573

0.5

dudas y tabús. Recuerde 

VIH significa virus de inmu
nodeficiencia humana. Éste 

de cáncer. SIDA significa 
síndrome de inmunodefi

pa final de la infección por 

mayor número de casos de 
Explique de forma creativa cómo realizar los gráficos de 
barras. Ilustre con un video la manera en que actúa el 

  para  estudiantes    
     

•
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Desarrolle en las y los estudiantes una act itud act iva y part icipa-
t iva en clase y valore el esfuerzo que ellos realizan al desarrollar  
las diferentes  act ividades.

Mot ive a los y las estudian-
tes a desarrollar su capa-
cidad de análisis en los 
estudios de caso. Impúlse 
a los y las estudiantes a 
m antener el orden y dis-
ciplina dent ro y fuera del 
aula. Promueva en los y 
las estudiantes la práct ica  
de valores.
Desarrolle com petencias 
invest igat ivas.

El sistem a inm unológi-
co ayuda a que el cuer-
po luche cont ra los gér-
m enes;  adem ás recuerda  
al germ en, adquir iendo 
inm unidad. 
Las vacunas cont ienen 
gérm enes m uertos o de-
bilitados. Cuando se le 
adm inist ra a una perso-
na sana, la vacuna des-
encadena una respuesta, 
creando inm unidad.
Cuando un insect o pica, 
provoca una respuesta 
inm une inm ediat a en 
el lugar  de la picadura, 
que es lo que provoca el 
abult am ient o y  el picor 
de la piel en ese punt o.

Aporte ideas creat ivas para el desarrollo del socio dra-
m a, esto ayudará a los y las estudiantes a representar 
de una m anera divert ida el dram a y así crear un buen 
am biente de aprendizaje.
Realice las siguientes preguntas para el juego de la 
t r iv ia:  ¿Cuál es la parte m ás im portante del sistem a 
inm unológico?,¿Cuáles son los leucocitos que atacan 
especialm ente las bacter ias?,¿Cuáles son los t ipos  
de linfocitos? y ot ras preguntas que usted desee.

Octavo grado
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Valoram os

1 . Analizo los casos y contesto

2 . Completo con las palabras correctas.

• Gloria observaba a su padre mientras recibía la vacuna contra la influenza;
y le preguntó “¿Por qué lo inyectan si no está enfermo?” El padre respondió:
“para no enfermarme”. ¿De qué manera la vacuna contra la influenza previene
la enfermedad?

• El pequeño Ricardo de 3 años, corría descalzo en el patio, y corrió llorando
donde estaba su madre a quien dijo que había pisado un insecto, la madre 
extrajo del pie del niño un aguijón, minutos después la planta del pie de Ricardo 
estaba inflamada. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria tuvo el niño? ¿Por qué?

3 . Redacto una conclusión sobre la importancia de vacunarse en las edades
que corresponde.

a. ________________________compuesta por la piel, las mucosas y las
secreciones externas como lágrimas y sudor.

b. ________________________se le denomina respuesta altamente específica.

c. ________________________se le denomina respuesta inflamatoria o inter-
específica.

d. _____________________ es un estado de resistencia a la acción patógena
de microorganismos extraños.

e. ______________________es el conjunto de estructuras que protegen al
organismo contra las enfermedades.

f. ________________y _____________ son los dos tipos de linfocitos.

4 . Investigo qué es la poliomielitis y qué órganos ataca.

La vacuna contra la influenza estimula la producción de anticuerpos; contiene 
un agente parecido al microbio que causa la enfermedad; logrando la 
inmunidad contra esta.

Se produce un tipo de respuesta inflamatoria, es decir, actúa la segunda línea 
de defensa; cuando se produce una rotura de la piel, los microorganismos 
pueden pasar del medio externo al interno. Como reacción y en un intento de 
localizar al agente invasor, se produce inflamación.

Primera línea de defensa

Tercera línea de defensa

Segunda línea de defensa

Sistema inmunológico

Linfocitos B

A criterio del educando

Enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal y provoca 

atrofia muscular y parálisis; afecta principalmente a niños menores de 5 años.

linfocitos T

Inmunidad

2
3

 3
4

•

• ¿Cuál es el número de casos que refleja el departamento donde vivo?

•

A partir de la tabla de porcentajes elaboro un gráfico de barras, de los 5

32,352 casos

5. Cortés

15. Olancho

1,503

650

145

573

0.5

dudas y tabús. Recuerde 

VIH significa virus de inmu
nodeficiencia humana. Éste 

de cáncer. SIDA significa 
síndrome de inmunodefi

pa final de la infección por 

mayor número de casos de 
Explique de forma creativa cómo realizar los gráficos de 
barras. Ilustre con un video la manera en que actúa el 

  para  estudiantes    
     

•

estudios de caso. Impúlse 
• Gloria observaba a su padre mientras recibía la vacuna contra la influenza;

“para no enfermarme”. ¿De qué manera la vacuna contra la influenza previene

•

estaba inflamada. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria tuvo el niño? ¿Por qué?

se le denomina respuesta altamente específica.

se le denomina respuesta inflamatoria o inter-
específica.

La vacuna contra la influenza estimula la producción de anticuerpos; contiene 

Se produce un tipo de respuesta inflamatoria, es decir, actúa la segunda línea 

localizar al agente invasor, se produce inflamación.

atrofia muscular y parálisis; afecta principalmente a niños menores de 5 años.
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Exploram os

• ¿Cuáles son los departamentos menos afectados?

• ¿Cuál es el número de casos que refleja el departamento donde vivo?

• ¿Cuál es el total de casos de infección de VIH en Honduras?

Departam ento Departam ento#  de 
casos

#  de 
casos% %

2 . Calculo el porcentaje de infección por VIH en cada departamento.

3 . A partir de la tabla de porcentajes elaboro un gráfico de barras, de los 5
departamentos más afectados por VIH-SIDA.

Cortés, Francisco Morazán y Atlántida

Intibucá, Ocotepeque y La Paz

A criterio del educando

32,352 casos

1. Atlántida
2. Colón
3. Comayagua
4. Copán
5. Cortés
6. Choluteca
7. El Paraíso
8. Francisco
Morazán
9. Gracias a Dios

10. Intibucá
11. Islas de la Bahía
12. La Paz
13. Lempira
14. Ocotepeque
15. Olancho
16. Santa Bárbara
17. Valle
18. Yoro

3,220
1,503

972
683

11,913
1,426

650

6,843
427

93
464
145
172
114
460
703
573

1,937

10
4.6
3.0
2.1
36.8
4.4
2

21.2
1.3

0.3
1.4
0.4
0.5
0.4
1.4
2.2
1.8
6
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5

0

Cortés Atlátida Yoro Colón

Porcentajes de casos
de VIH/SIDA

Francisco
Morazán

Departam entos m ás afectados por VI H/ SI DA

Efectos del SI DA en Honduras

Tem as com o el VI H-SI DA;  deben ser analizados com o decisiones per-
sonales que inciden en el país.

Escuche atentamente las 
opiniones o ideas de las y 
los estudiantes, es una for-
ma de mostrarles    respeto. 
Permítales que expresen su 
opinión sobre el tema del 
VIH-SIDA, también, sus 
dudas y tabús. Recuerde 
que estos temas son muy 
debatidos por la sociedad, 
por tanto, explique y aclare 
ampliamente las dudas de 
los y las estudiantes.

VIH significa virus de inmu-
nodeficiencia humana. Éste 
daña el sistema inmunoló-
gico mediante la destruc-
ción de los glóbulos blancos 
que combaten las infec-
ciones. O sea que corre el 
riesgo de contraer infeccio-
nes graves y ciertos t ipos 
de cáncer. SIDA significa 
síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida. Es la eta-
pa final de la infección por 
VIH. No todas las personas 
con VIH desarrollan SIDA. 
Los departamentos con 
mayor número de casos de 
VIH son Cortés, Francisco 
Morazán y Atlántida.

Retroalimente preguntando a los y las estudiantes sobre 
las formas de transmisión del VIH-SIDA, de manera que 
propicie una lluvia de ideas para llegar a una conclusión. 
Explique a los educandos la forma de obtener el porcen-
taje de infección por VIH por departamento. 
Explique de forma creativa cómo realizar los gráficos de 
barras. Ilustre con un video la manera en que actúa el 
VIH en nuestro cuerpo y cuáles son los síntomas de esta 
mortal enfermedad.
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1 . A partir del mapa estadístico observado en el libro  para  estudiantes  contesto  las 
      preguntas:

• ¿Cuáles son los departamentos con mayor número de casos de VIH?

•

• ¿Cuál es el número de casos que refleja el departamento donde vivo?

•

A partir de la tabla de porcentajes elaboro un gráfico de barras, de los 5

32,352 casos

5. Cortés

15. Olancho
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650

145

573

0.5

dudas y tabús. Recuerde 

VIH significa virus de inmu
nodeficiencia humana. Éste 

de cáncer. SIDA significa 
síndrome de inmunodefi

pa final de la infección por 

mayor número de casos de 
Explique de forma creativa cómo realizar los gráficos de 
barras. Ilustre con un video la manera en que actúa el 
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La dem ocracia part icipat iva surge a part ir  de la aceptación de una 
realidad diversa, est im ule la part icipación en clase.

Granbowski, T. (2004) . Principios de anatomía y fisiología.  Chalco, Estado de 
México:  Xalco, S.A de C.V.
ht tp: / / www.onusida.hn/ index.php/ vih-en-honduras/ vi-en-honduras
ht tp: / / www.portalsida.org/ repos/ accsi-garv.pdf
http://www.unicef.org/honduras/Desafios_ONU_Honduras_Agosto_2010_3.pdf

Fuentes de consulta:

Ant ir re t rov ira les
Los m edicam entos ant irret rovirales 
(sus siglas son ARVs) tienen la finalidad 
de dism inuir, interrum pir o inhibir  la re-
plicación del VI H dent ro de las células 
del sistem a inm unológico. 

Los ant irretrovirales, bloquean la act ividad 
de las enzimas del VIH interponiéndose 
entre ellas y las partes de la célula infec-
tada;  así las enzimas no pueden cumplir  
con su función y el proceso de replicación 
del VIH se ralent iza o se det iene.  Estos 
medicamentos consiguen reducir drás-
t icamente el nivel de act ividad del virus, 
en consecuencia, se reduce el número de 
células afectadas y el sistema inmunológi-
co puede funcionar de mejor manera, con 
un incremento de los CD4 o células T que 
garant ice una correcta protección inmuni-
taria y permita evitar o retrasar todo lo 
posible la aparición del SIDA.

Los medicamentos ant irret rovirales ayu-
dan al paciente a calmar su enfermedad. 
• Reducir la carga viral a niveles in-

detectables en el m enor t iem po po-
sible y m antener esta reducción en  
form a prolongada.

• Restaurar y preservar el sistema in-

munológico, lo que significa el au-
m ento de los niveles de células de 
CD4 hasta los niveles norm ales.

• Mantener a la persona con VIH en 
estado asintom át ico.

• Mejorar la salud de las personas que 
viven con VI H.

La terapia ant irret roviral debe ser indi-
cada por m édicos especialistas ent re-
nados en esta m ateria ( infectólogos e 
inm unólogos) , eso es clave para lograr 
el éxito. La decisión de iniciar terapia 
ant irret roviral debe basarse pr incipal-
m ente en el recuento de linfocitos T 
CD4 y la sintom atología.

El m édico debe evaluar individualm en-
te cuando iniciar lo y la com binación de 
m edicam entos ant irret rovirales reco-
m endada a usar. Es necesario que la 
persona con VI H tenga disposición, esté 
m ot ivada y com prenda la im portancia 
del t ratam iento ant irret roviral, asim is-
m o, debe cum plir  est r ictam ente con las 
form as de ingerir lo (conocido com o ad-
herencia) , el proceso de seguir los pa-
sos es para que tenga éxito en alcanzar 
el cont rol de la replicación del VI H en el 
organism o hum ano.
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Enumero los diferentes factores que influyen en la propagación del VIH en Honduras.

Con ayuda del docente, elaboro un gráfico de pastel, que muestre los porcentajes de

53%

15,235 47%

tema tabú.

son iguales a ellos, lo úni

factores que influyen en la propagación del VIH-SIDA, 

fiquen en qué sectores del país se propaga más rápido o 
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Dem ostram os

1. Elaboro una lista de actividades que se pueden compartir con una persona VIH positivo.

2 . Enumero los diferentes factores que influyen en la propagación del VIH en Honduras.

3 . En las estadísticas, se observa  que la población más afectada por VIH son los
jóvenes en edad reproductiva. ¿Por qué sucede esto?

4 . Como joven pensante que soy ¿Qué haría para disminuir la propagación de esta
enfermedad? y  ¿qué les diría a los jóvenes de mi edad?

5. Con ayuda del docente, elaboro un gráfico de pastel, que muestre los porcentajes de
VIH por sexo, partiendo del total de casos; coloreo, escribo los indicadores y título.

Porcentaje
Grados de 

circunferencia
No de 
casos

Sexo

I ndicadores

Hombres

Mujeres

Estrecharse la mano Dar un abrazo Compartir comida

Dar un paseo

-Falta de información   -Promiscuidad      

-El mal uso del condón  -Prostitución

-Abuso Sexual

La población más afectada por esta enfermedad suelen ser los jóvenes en 

edad reproductiva, porque son los más vulnerables a tener relaciones sexuales 

sin protección.

A criterio del educando

M 17,117 53% 191

15,235 47% 169F
5 3 %

4 7 %

Cree conciencia en los y las estudiantes sobre la discr im inación hacia 
las personas con VI H-SI DA porque en nuest ro país sigue siendo un 
tema tabú.

Aclare a los y las estu-
diantes que las personas 
infectadas de VIH-SIDA 
son iguales a ellos, lo úni-
co que las hace diferen-
tes es que ellos t ienen el 
virus. Promueva en los 
educandos el pensamien-
to crít ico sobre temas que 
causen gran polémica en 
nuestra sociedad. Busque 
formas y métodos de de-
sarrollar la clase de ma-
nera creat iva.

El VIH suele contagiarse 
a t ravés de relaciones se-
xuales sin protección, por 
eso la población más afec-
tada son los jóvenes en  
edad reproduct iva. Tam-
bién puede propagarse 
por intercambio de agujas 
para inyectarse drogas o 
por contacto con la sangre 
de una persona infectada.
Las mujeres pueden in-
fectar a sus bebés duran-
te el embarazo, el parto o 
por medio de la leche ma-
terna. Honduras necesi-
ta desarrollar una cultura  
de prevención.

Indique a los educandos que enlisten los problemas o 
factores que influyen en la propagación del VIH-SIDA, 
diga que ut ilicen un cuadro comparat ivo para que ident i-
fiquen en qué sectores del país se propaga más rápido o  
más lento.
Proporcione ideas creat ivas de cómo elaborar carteles 
con respecto al VIH-SIDA.
Plantee una situación de la vida real sobre las personas 
infectadas por VIH-SIDA para analizar y dar solución.
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ficiencia Humana o que es

para estudiantes

para  estudiantes

Verifique que los educandos contesten y resuelvan 
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Valoram os

1 . A partir del número de casos de VIH por edad, tomando datos de cada 10 años,
conformo una tabla, y elaboro un gráfico de barras con estos datos.

2 . Completo con las palabras correctas:

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _es una enfermedad en la que se sufre
una diversidad de infecciones, como resultado del desastre progresivo del 
sistema inmunológico provocado por el VIH.

b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _son medicamentos antivirales, están
elaborados para tratar las infecciones por retrovirus como es el caso del VIH.

c. Son formas de transmisión de VIH:

d. El primer caso de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en Honduras, se reportó
en_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en el Departamento de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
específicamente en la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. Encuentro las palabras en la sopa de letras y escribo la definición de cada una de ellas.

Edades en 
años
0-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-60

No. de 
casos

Epidemia:

Farmacodependiente:

Inmunidad:

Inmunodeficiencia:

SIDA:

VIH:

Virus:

a)

c)b)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
0-9        10-19        20-29        30-39        40-49        50-60

Edad

No. de casos

SIDA

1,749
1,739
11,364
10,296
4,722
1,735

Antrirretrovirales

Coito sin protección

Relaciones sexuales bucogenitales

SIDA
1985 Yoro

El Progreso

Enfermedad que ataca a un gran número de 
personas en un mismo lugar.

Persona que depende de un fármaco.

estado de resistencia a la acción de sustancias 
extrañas para el organismo.

Deficiencia funcional del sistema inmunológico. 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Agente infeccioso microscópico.

Compartir jeringas contaminadas

Enfat ice en las y los estudiantes las m edidas de prevención del  
VI H-SI DA y la im portancia de conocer cóm o se contagia y cóm o se 
debe t ratar a las personas que están infectadas.

I nvite si se puede, a una 
persona in fect ada con 
VI H-SI DA para que relate 
su experiencia de cóm o ha 
sobrellevado su vida con 
esta enferm edad ante la 
sociedad, tam bién, puede 
invitar a un pariente de 
una persona con VIH-SIDA, 
m édicos o personal del 
cent ro de salud.
Mantenga el orden y la 
disciplina en el aula. 

La epidemia del VIH-SIDA 
se concentra en zonas ur-
banas y con mayor énfa-
sis en la Costa Norte de  
nuestro país. Los prime-
ros síntomas de la in-
fección por  VI H pue-
den ser  in f lam ación de 
los ganglios y  sínt om as  
parecidos a la gr ipe. 
Los síntomas pueden apa-
recer y desaparecer dentro 
de dos a cuatro semanas. 
Los síntomas graves pue-
den no aparecer hasta me-
ses o años después. Con un 
análisis de sangre se puede 
saber si una persona t iene 
una infección por VIH.

Oriente la elaboración de los carteles e indique dónde se-
rán ubicados para que población estudiant il los pueda leer  
y así  inform arse.
Establezca las diferencias ent re padecer VI H y SI DA, ca-
racteríst icas, síntom as y cuidados que deben tener las  
personas infectadas. Evalué de m anera objet iva los 
t rabajos que realicen las y los estudiantes con respec-
to a este tem a, ya que causa m ucha polém ica.
Valore la part icipación en el desarrollo del tem a.

3
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LECCIÓN Las personas con VI H y la  

prevención de esta enferm edad

Exploram os

2 . Enumero tres formas de prevenir el VIH

3 . A partir de nuestros saberes previos contesto.

a. ¿Cuál es el mayor problema de las personas que sufren de VIH
en Honduras?

b. ¿Qué tipo de discriminación sufren las personas con VIH+
en Honduras?

c. ¿Por qué estas personas no denuncian la discriminación?

d. ¿Cómo les afecta psicológicamente la discriminación a las personas con VIH+?

a. ¿Las personas con VIH-SIDA tienen los mismos derechos que las demás  que
no padecen? ¿por qué?

b. ¿Qué recomendaciones daríamos a personas que padecen esta enfermedad?

c. ¿En qué centros asistenciales se internan los pacientes con SIDA?

d. ¿Cuáles son las instituciones no gubernamentales que apoyan a  las personas
con SIDA?

1

2

3

1  DE 
DI CI EMBRE 

DÍ A MUNDI AL 
DE LA LUCHA 
CONTRA EL 

SI DA

La falta de trabajo, educación y acceso a la salud.

Uso correcto del condón.

No compartir jeringas.

Fidelidad

A criterio del educando

A criterio del educando

En Hospitales como El Torax y otros al criterio del educando.

ONUSIDA, OMS, OPS, entre otras.

Murmuración, aislamiento, rechazo, entre otros.

Las personas con VIH en  Honduras no  denuncian la discriminación

por el temor a ser estigmatizadas.

Estas personas sufren síntomas de depresión, impotencia, una tendencia hacia la
baja autoestima y mayor riesgo a pensamientos suicidas.

Las personas con VI H y la  
prevención de esta enferm edad

Los cam bios de act itudes se producen m ejor cuando todo el grupo de 
estudiantes se apropia de ellos.

Fortalezca el valor del res-
peto y aceptación en los y 
las estudiantes.
Ut ilice su creat ividad para 
motivar a los educandos a 
part icipar en las act ivida-
des de aprendizaje.
Brinde confianza y amor a 
sus estudiantes. Transmi-
ta con sus acciones valo-
res posit ivos.

Las personas portadoras 
del Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana o que es-
tán enfermas de SIDA son 
fuertemente discriminadas 
por el miedo al contagio 
y porque cargan con una 
serie de prejuicios asocia-
dos a su actividad sexual;  
lo anterior causa una alta 
marginación que les impide 
desempeñarse plenamente 
en el trabajo, tener acceso 
a los servicios de salud y 
vincularse libremente con 
amigos y familiares.
El sistema educativo debe 
encargarse de cambiar las 
actitudes y eliminar todo 
t ipo de discriminación hacia 
estas personas.

1 . A partir de la noticia que leí en el libro para estudiantes contesto:

Pida a los y las estudiantes que lean detenidam ente 
la  not icia  que  aparece  en  el  libro  para  estudiantes  y 
luego  que  com iencen  a  resolver  las  act ividades.
Verifique que los educandos contesten y resuelvan 
cada act ividad sugerida.
Organice el aula en form a de círculo para propiciar  un 
conversator io  con  las respuestas que los y  las estu-
diantes escribieron en el cuaderno de t rabajo,  tom e en 
cuenta cada part icipación y opinión.
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El ser hum ano y la salud

La dem ocracia part icipat iva conlleva el reconocim iento de las dist in-
tas situaciones vividas y la elección de una form a de vida en arm onía 
con el prój im o y el am biente.

ht tp: / / www.poder judicial.gob.hn/ CEDI J/ Leyes/ Docum ents/ LeyEspecialVI HSI -
DA.pdf (Ley especial sobre el SI DA)
UNI CEF. (s.f.) . Guía Metodológica para la prevención del VIH-SIDA.  
PREVENGAMOS EL VI H/ SI DA

Fuentes de consulta:

Ley  especia l sobre  
e l V I H - SI DA en  H ondura s
Fue publicada en el Diar io Of icial la 
Gaceta número 29,020 del sábado 13 
de nov iem bre de 1999,  m ediant e de-
cret o:  No.  147- 99 a raíz que la epide-
m ia de SI DA en nuest ro país dem anda 
la im plem ent ación de m edidas para 
que la población se eduque e in form e 
respect o a las a las m edidas de pre-
vención y  cont rol de la epidem ia.

El propósit o de la esta Ley es cont r ibuir  
a la protección y  prom oción integral de 
la salud de las personas,  m ediante la 
adopción de las m edidas necesar ias 
conducentes a la prevención,  invest i-
gación,  cont rol y  t ratam iento del Virus 
de Inmunodefiencia Adquirida (SIDA), 
Así com o, la educación e inform ación 
de la población en general.

Uno de los t em as pr im ordiales de est a 
ley  es el de la prevención y  t rat am ien-
t o del SI DA,  acerca de est o,  los ar t ícu-
los 34,  35,  36 y  37 dicen:
Art ículo 3 4 : la prevención de la t rans-
m isión del VI H es responsabilidad del 
Estado, sus inst ituciones y la sociedad  
civil organizada. 

Art ículo 3 5 : las acciones de prevención 
del VI H/ SI DA deberán ser realizadas en 
form a coordinada con la instancia supe-
r ior que esta Ley establece.
Art ículo 3 6 : Los establecim ientos ta-
les com o hoteles, m oteles o cualquier 
ot ro servicio de cam a, deberán acatar 
las norm as de prevención que se es-
tablezcan en el reglam ento respect i-
vo, caso cont rar io, por conducto de la 
m unicipalidad se im pondrá la m ulta 
correspondiente, la cual ingresará la  
Tesorería Municipal.
Art ículo 3 7 : La Secretaría de Estado en 
el Despacho de Salud a t ravés de la Co-
m isión Nacional del Sida (CONASI DA) , 
preparará un listado de los m edicam en-
tos, vacunas, productos biológicos, m a-
ter iales y equipo que han dem ost rado 
efectividad en el tratamiento especifico 
de la infección por VI H/ SI DA:  para su 
im portación gest ionará la exoneración 
del pago de los im puestos aduanales 
correspondientes.

Est a ley  cont iene 87 ar t ícu los que in-
cluyen t odo lo que respect a a los de-
rechos,  deberes,  ent re ot ras cosas con 
respect o a las personas que padecen  
est a enferm edad.

9

9

2

8

fi
fl

4 1

 las



Guía Metodológica para la prevención del VIH-SIDA. 

Gaceta número 29,020 del sábado 13 
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Demostramos

1. Enumero las medidas de prevención del VIH-SIDA.

2. Enumero en forma sintezada 5 derechos y 5 deberes de las personas con VIH-SIDA.

3.

a. ¿Cómo es la atención que reciben los enfermos de VIH en la realidad? ¿cómo se
podría mejorar?

b.

c. Podría una pareja de enfermos de SIDA adoptar un niño? ¿Por qué?

Deberes Derechos

A

B

C

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

No intercambiar jeringas o agujas. Los profesionales en medicina deben tomar 

precauciones para no pincharse con agujas infectadas. Usar correctamente el pre-

servativo de látex. La sangre que se emplea en transfusiones y cualquier producto 

sanguíneo, debe ser previamente analizada. Las mujeres embarazadas con VIH 

deben recibir tratamiento médico para no transmitir el VIH al feto.

Practicar su sexualidad con responsabilidad. Derecho a la educación

Informar a su cónyuge o a las personas con las 
cuales mantiene relaciones sexuales, de su condición 
serológica.

Derecho al trabajo

Las personas que vayan a adoptar
un niño o niña que esté infectada (o) por VIH-SIDA, 
tienen el derecho a ser informados de tal situación.

Derecho a la salud

La intención de adopción de una
pareja, no podrá resolverse favorablemente si ambos 
miembros están infectados por VIH-SIDA.

Derecho a la libre circulación

La propagación del VIH en forma culposa estará sujeta 
a sanciones y penas.

Derecho a la no discriminación e
igualdad ante la ley

A criterio del educando.

Abstinencia

Fidelidad

Uso de condón 

Según la ley de especial sobre el SIDA una pareja de enfermos de SIDA no 

puede adoptar un niño, dado el período corto de vida que queda para ambos.

2

8

¿Qué significa el uso del ABC para la prevención sexual del VIH?

Desarrolle actitudes de prevención del VIH-SIDA, estimule a los y las 
estudiantes a continuar esforzándose por aprender más del tema.

Aprecie las diferencias tan-
to físicas, culturales y emo-
cionales que existen entre 
los y las estudiantes; re-
cuerde que cada estudiante 
es diferente.
Resalte el buen comporta-
miento y el respeto a las 
demás personas, esto es, 
en el desarrollo de activida-
des y en la interacción en-
tre compañeros de clase.

Guíe a los y las estudiantes en la elaboración del trifolio de 
prevención del VIH; revise la redacción, ortografía y estilo 
de cada trifolio.
Una vez revisados los trifolios y sean editados, estos pueden 
ser repartidos a los demás estudiantes del centro educativo.
Al fi nalizar la presentación de los sociodramas, propi-
cie comentarios a manera de refl exión, converse con 
los educandos sobre la actitud que se debe tener con la 
personas VIH+.

4 1

La prevención del contagio 
del VIH entre los jóvenes 
está de acuerdo con los ob-
jetivos tres y cuatro de De-
sarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, que piden 
igualdad de oportunidades 
para las niñas, las mujeres
yuna reducción de la morta-
lidad infantil.
Los programas de preven-
ción adaptados a las necesi-
dades y los comportamien-
tos de las personas jóvenes 
pueden ayudar revertir la 
propagación del VIH. Tam-
bién, la educación integral 
puede contribuir para ter-
minar con el estigma social 
y la discriminación.



 

¿Por qué los científicos están interesados en determinar la presencia de agua

La vida en su diversidad, requiere de condiciones  que permitan la existencia
de agua en estado líquido ¿Por qué?

¿Qué proporción aproximada de la superficie del planeta Tierra está cubierta
por agua?

¿A qué se le denomina ciclo hidrológico?

Observo detenidamente un mapa mundi, podemos ver que la mayor parte del
planeta Tierra está cubierta por agua ¿Dónde se sitúa el agua?

Redacto un concepto de hidrósfera.

Con las palabras de al lado, escribo en los espacios en blanco el nombre del
proceso que se da en el ciclo hidrológico.

Transpiración

Infiltración

Porque la existencia de agua, aumenta las posibilidades de encontrar vida.

Porque entre un 75% y un 95% del peso de las células vivas está compuesto  
por agua, y no existe casi ningún proceso fisiológico en el cual el agua no sea 
de vital importancia.

Aproximadamente el 70%

El agua se sitúa en casi todo el planeta Tierra.

Es la capa acuosa del planeta, está formada por toda el agua de La Tierra,

incluye los océanos, mares, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas.

Transpiración
Infiltración

A la circulación continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

 La hidrósfera

No existe casi ningún pro
ceso biológico o fisiológi

Verifique que los y las estudiantes resuelvan las activi
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Valoramos

1. Contesto las preguntas del estudio de caso:

a. ¿Qué harías en el caso de Ricardo?

b. ¿Es correcto que Ricardo se aleje y olvide a su amigo de la infancia? ¿Por qué?

c. ¿Divulgarías o mantendrías en secreto el padecimiento de Carlos?

d. ¿Qué recomendaciones daríamos a Carlos para evitar el contagio de otras personas?

e. ¿Cómo podría Carlos llevar una vida normal?

2. Escribo recomendaciones para que las personas con VIH+ tengan una mejor
calidad de vida.

3. Escribo cómo está conformada la CONASIDA.

4. Menciono dos instituciones que apoyan a las personas que viven con VIH.

5. Escribo que dice la ley del VIH/SIDA con respecto a la discriminación de las
personas VIH+.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Con una dieta balanceada, haciendo ejercicio regularmente, reducir el estrés, evitando 

en lo posible el contagio de infecciones y sobre todo con una actitud positiva.

La CONASIDA está conformada por un representante permanente de diferentes institucio -

nes como la Secretaría de salud, Secretaría de educación, el colegio Médico, entre otras.

ONUSIDA

OMS, OPS

Las personas con VIH deberán ser tratadas como cualquier otra persona, con

derechos y deberes.

Motive a los y las estudiantes a aprender y descubrir la ciencia. En-
fatice en la prevención del VIH; en los derechos, deberes, y la no 
discriminación de las personas VIH+

Recuerde que la evalua-
ción debe ser un proceso 
de diálogo, comprensión 
y de mejoramiento de la 
práctica educativa.
Promueva el trabajo en 
equipo y el compañeris-
mo, ya que les permite a 
los educandos a sentirse 
integrados.

Las personas con VIH 
pueden llevar una vida 
normal, siempre y cuan-
do consuman una die-
ta saludable, practiquen 
ejercicios, duerman las 
horas necesarias, en-
tre otras acciones; se-
guir el tratamiento con 
antirretrovirales. 
Las personas con VIH al 
igual que todos los seres 
humanos tienen derechos.
Los y las docentes deben 
cultivar actitudes de res-
peto hacia estas personas.
La prevención es clave 
para evitar la propaga-
ción de esta enfermedad.
Se debe dar capacitacio-
nes de prevención, espe-
cialmente a los jóvenes.

Pida a los y las estudiantes que lean y analicen deteni-
damente  el  caso  que  se  les  presenta  en  el  libro  para 
estudiantes.  También,  diga  a  algunos  educandos  que 
lean en voz alta lo que escribieron sobre el caso.
Revise que los y las estudiantes tengan resueltas com-
pletamente y correctamente las actividades sugeridas en 
el libro para estudiantes y el cuaderno de trabajo, cuide 
que  en  su  clase  se  produzcan  diversas  estrategias  de 
aprendizaje.  Muestre  un  video  que  refleje  la 
prevención del VIH.

 

¿Por qué los científicos están interesados en determinar la presencia de agua

La vida en su diversidad, requiere de condiciones  que permitan la existencia
de agua en estado líquido ¿Por qué?

¿Qué proporción aproximada de la superficie del planeta Tierra está cubierta
por agua?

¿A qué se le denomina ciclo hidrológico?

Observo detenidamente un mapa mundi, podemos ver que la mayor parte del
planeta Tierra está cubierta por agua ¿Dónde se sitúa el agua?

Redacto un concepto de hidrósfera.

Con las palabras de al lado, escribo en los espacios en blanco el nombre del
proceso que se da en el ciclo hidrológico.

Transpiración

Infiltración

Porque la existencia de agua, aumenta las posibilidades de encontrar vida.

Porque entre un 75% y un 95% del peso de las células vivas está compuesto  
por agua, y no existe casi ningún proceso fisiológico en el cual el agua no sea 
de vital importancia.

Aproximadamente el 70%

El agua se sitúa en casi todo el planeta Tierra.

Es la capa acuosa del planeta, está formada por toda el agua de La Tierra,

incluye los océanos, mares, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas.

Transpiración
Infiltración

A la circulación continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

 La hidrósfera

No existe casi ningún pro
ceso biológico o fisiológi

Verifique que los y las estudiantes resuelvan las activi
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¿Por qué los científicos están interesados en determinar la presencia de agua

La vida en su diversidad, requiere de condiciones  que permitan la existencia
de agua en estado líquido ¿Por qué?

¿Qué proporción aproximada de la superficie del planeta Tierra está cubierta
por agua?

¿A qué se le denomina ciclo hidrológico?

Observo detenidamente un mapa mundi, podemos ver que la mayor parte del
planeta Tierra está cubierta por agua ¿Dónde se sitúa el agua?

Redacto un concepto de hidrósfera.

Con las palabras de al lado, escribo en los espacios en blanco el nombre del
proceso que se da en el ciclo hidrológico.

Transpiración

Infiltración

Porque la existencia de agua, aumenta las posibilidades de encontrar vida.

Porque entre un 75% y un 95% del peso de las células vivas está compuesto  
por agua, y no existe casi ningún proceso fisiológico en el cual el agua no sea 
de vital importancia.

Aproximadamente el 70%

El agua se sitúa en casi todo el planeta Tierra.

Es la capa acuosa del planeta, está formada por toda el agua de La Tierra,

incluye los océanos, mares, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas.

Transpiración
Infiltración

A la circulación continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

 La hidrósfera

No existe casi ningún pro
ceso biológico o fisiológi

Verifique que los y las estudiantes resuelvan las activi
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Exploram os

1 . A partir del análisis de las lecturas  contesto:

a. ¿Por qué los científicos están interesados en determinar la presencia de agua
en otros planetas?

b. La vida en su diversidad, requiere de condiciones  que permitan la existencia
de agua en estado líquido ¿Por qué?

c. ¿Qué proporción aproximada de la superficie del planeta Tierra está cubierta
por agua?

d. ¿A qué se le denomina ciclo hidrológico?

3 . Observo detenidamente un mapa mundi, podemos ver que la mayor parte del
planeta Tierra está cubierta por agua ¿Dónde se sitúa el agua?

4 . Redacto un concepto de hidrósfera.

2 . Con las palabras de al lado, escribo en los espacios en blanco el nombre del
proceso que se da en el ciclo hidrológico.

Evaporación
Transpiración
Condensación 
Precipitación
Escorrentía 
Infiltración

Porque la existencia de agua, aumenta las posibilidades de encontrar vida.

Porque entre un 75% y un 95% del peso de las células vivas está compuesto  
por agua, y no existe casi ningún proceso fisiológico en el cual el agua no sea 
de vital importancia.

Aproximadamente el 70%

Condensación

Evaporación

Escorrentía

El agua se sitúa en casi todo el planeta Tierra.

Es la capa acuosa del planeta, está formada por toda el agua de La Tierra,

incluye los océanos, mares, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas.

Transpiración

Precipitación

Infiltración

A la circulación continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

 La hidrósfera

La hidrósfera

Fomente el cuidado del ambiente en las y los estudiantes para que tengan 
conciencia de la protección, resalte que aun siendo jóvenes lo pueden hacer. 
Enfatice en el cuidado y protección del agua en el planeta Tierra.

Prom ueva el cuidado y 
respeto del agua com o 
una fuente de vida.
I nculque en las y los es-
tudiantes la valoración  y 
respeto del agua com o 
parte de la est ructura del 
planeta Tierra.
Mot íve a los educandos 
a part icipar y a expresar 
sus ideas sobre la hidrós-
fera y su relación con la 
vida en el planeta Tierra.

La vida como se conoce, 
depende profundamente 
de la existencia del agua.
Determinar la presencia 
de agua líquida es un re-
quisito para la habitabili-
dad de un planeta.
No existe casi ningún pro-
ceso biológico o fisiológi-
co, en el cual el agua no 
sea de vital importancia.
La mayor parte del plane-
ta Tierra está formada por 
agua, la cual se transporta 
por el planeta a través del 
ciclo hidrológico.
La hidrósfera, está com-
puesta por toda el agua 
del planeta Tierra.

Verifique que los y las estudiantes resuelvan las activi-
dades sugeridas.
Dígales a los educandos que com paren sus respuestas 
y las discutan en pareja.
Lleve un m apam undi grande y m uést relo a los y las es-
tudiantes, para que ellos puedan entender que la m a-
yor parte del planeta está form ada por agua.
Pida a varios estudiantes que expongan el concepto de 
hidrósfera que redactaron.
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Pidwirny, M. (2006) . “The Hydrologic Cycle”. Fundam entals of Physical Geogra-
phy, 2nd Edit ion.
Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición.Pearson Educat ion.
ht tp: / / www.physicalgeography.net / fundam entals/ 8b.htm l
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= VTQMheT5W74 (EL ORI GEN DE LA TI ERRA, 
DE LOS OCEANOS Y DE LA ATMÓSFERA)

Ayude a los y las estudiantes a sistem at izar el conocim iento, a observar 
su entorno y relacionar el tem a de la hidrósfera y ciclo hidrológico con 
su vida cot idiana. 

Fuentes de consulta:

Procesos del ciclo hidrológico
El ciclo hidrológico describe el alm ace-
nam iento y m ovim iento del agua ent re 
la biosfera, atm ósfera, litósfera, hidrós-
fera. El agua puede ser alm acenada en 
los reservorios com o la atm ósfera, océa-
nos, lagos, r íos, suelos, glaciares, cam-
pos de nieve y las aguas subterráneas.
El agua, se m ueve desde un reservorio 
a ot ro, a t ravés de los diferentes proce-
sos, ent re estos están:  la evaporación, 
condensación, precipitación, sedim en-
tación, escorrentía, infiltración, subli-
mación, transpiración, fusión y flujo de 
agua subterránea. Grandes cant idades 
de agua se alm acenan en el suelo. 

El agua se sigue m oviendo, aunque de 
m anera m uy lenta y sigue siendo par-
te del ciclo hidrológico. La m ayor parte 
del agua del suelo proviene del agua de 
lluvia que se infiltra a través de la su-
perficie del suelo. La capa superior del 
suelo, es la zona no-saturada, donde las 
cant idades de agua varían con el  t iem-
po, pero no alcanzan a saturar el suelo.

La siguiente tabla describe los t iem pos 
de perm anencia del agua en los diferen-

tes reservorios. El prom edio de agua se 
renueva en los ríos una vez cada 16 días. 
El agua en la atm ósfera está com pleta-
m ente renovada una vez cada 8 días.

El ciclo hidrológico implica un proceso de 
transporte recirculatorio o permanente, 
esto se debe principalmente a dos causas:  
la primera, el Sol que proporciona la ener-
gía necesaria para elevar el agua (eva-
poración) y la segunda, la gravedad te-
rrestre, que hace que el agua condensada 
descienda (precipitación y escurrim iento). 
Algunos de estos recursos (principalmen-
te las aguas subterráneas),son ut ilizados 
por el ser humano en tasas, que superan 
con creces sus t iempos de renovación. 
Este abusivo uso del recurso agua, la está 
convirt iendo en recurso no renovable.

Glaciares

Reservorio

Permanencia del agua en períodos de tiempo

20 a 100 años

Tiem po prom edio

Cubiertas de nieve 2 a 6 m eses

Hum edad del suelo 1 a 2 m eses

Lagos 50 a 100 años

Ríos 2 a 6 m eses

Aguas subterráneas 
superficial

100 a 200 años

Aguas subterráneas 
profundas

10,000 años

Ciencias Naturales - Octavo grado

A partir del experimento “Cambios de estado en el ciclo hidrológico”
contesto las preguntas:

Escribo una conclusión sobre la experiencia de elaborar la maqueta
del ciclo hidrológico

¿Qué sucede con el agua al calentarla?

¿Qué pasa cuando tapamos el recipiente?

¿Qué sucede al colocar los cubitos de hielo?

¿Qué cambios de estado se observaron en el experimento?

¿Qué proceso del ciclo hidrológico (evaporación, condensación, etc) se
observó en cada paso del procedimiento realizado?

Escribo la importancia que tiene el agua en la evolución de la vida

Al calentar el agua inicia el proceso de evaporación.

Por causa de la presión el vapor de agua queda en la tapa.

El agua que está en forma de vapor comienza a condensarse por la pre

sión y baja temperatura, se forman las gotas e inicia la precipitación.

Cambios de estado de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido,

de sólido a líquido.

Evaporación, condensación y precipitación

Para la práctica de laboratorio, tenga listo suficientes 

Verifique que los y las estudiantes dejen limpia y orde



tación, escorrentía, infiltración, subli
mación, transpiración, fusión y flujo de 

lluvia que se infiltra a través de la su
perficie del suelo. La capa superior del 

superficial
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Dem ostram os

1 . A partir del experimento “Cambios de estado en el ciclo hidrológico”
contesto las preguntas:

2 . Escribo una conclusión sobre la experiencia de elaborar la maqueta
del ciclo hidrológico

a. ¿Qué sucede con el agua al calentarla?

b. ¿Qué pasa cuando tapamos el recipiente?

c. ¿Qué sucede al colocar los cubitos de hielo?

d. ¿Qué cambios de estado se observaron en el experimento?

e. ¿Qué proceso del ciclo hidrológico (evaporación, condensación, etc) se
observó en cada paso del procedimiento realizado?

3 . Escribo la importancia que tiene el agua en la evolución de la vida

Al calentar el agua inicia el proceso de evaporación.

Por causa de la presión el vapor de agua queda en la tapa.

El agua que está en forma de vapor comienza a condensarse por la pre-

sión y baja temperatura, se forman las gotas e inicia la precipitación.

Cambios de estado de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido,

de sólido a líquido.

Evaporación, condensación y precipitación

A  criterio del educando

A  criterio del educando

Form e un espír itu de 
apreciación y valoración 
del agua, com o parte im -
portante en la evolución 
de la vida.
Prom ueva el t rabajo co-
lect ivo, pues esto les per-
m it irá a los educandos 
sent irse integrados.
Mot ívelos a descubrir  m ás 
sobre el ciclo hidrológico, 
por m edio de las práct i-
cas de laborator io.

Al calentar el agua en el 
recipiente, se evapora, 
esto representa la evapo-
ración del agua en el ciclo 
hidrológico. Al colocar cu-
bitos de hielo en un plato, 
el agua se condensa y se 
form an got itas de agua 
en el plato que caen por 
acción de la gravedad, 
representando los pro-
cesos de condensación y  
precipitación. 
El ciclo hidrológico, se 
basa en el m ovim iento 
perm anente y t ransfe-
rencia de las m asas de 
agua, de un punto del 
planeta Tierra a ot ro.

Para la práctica de laboratorio, tenga listo suficientes 
cubos de hielo para todos los y las estudiantes o pída-
los a cada equipo con ant icipación.
Verifique que los y las estudiantes dejen limpia y orde-
nada su área de t rabajo.
Pregunte a los educandos sobre las vivencias que tu-
vieron, durante la elaboración de m aquetas del ciclo 
hidrológico. Organice una exposición de las m aquetas 
const ruidas por las y los estudiantes.

Ensaye las act ividades de aplicación,antes de int roducir las al salón de 
clase o al laborator io.



Promueva la utilización del agua en forma eficiente y responsable, 

tancia única.

el agua es dura, esta difi
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El t rabajo y la product ividad están ligados al conocim iento y uso co-
rrecto de nuest ros recursos, propicie el uso de m ateriales reut iliza-
bles para cuidar el m edio am biente, pues es nuest ra responsabilidad 
com o docentes y seres hum anos.

La evaporación, es el pro-
ceso mediante el cual el 
agua líquida se convierte 
en su estado gaseoso. 
Para la formación de la 
precipitación, se requiere 
la condensación del vapor 
de agua atmosférica.
La escorrent ía, es la por-
ción de agua lluvia que no 
es infiltrada, interceptada 
o evaporada y fluye sobre 
las laderas.
La escorrentía superficial, 
la infiltración y la humedad 
del suelo son interact ivas 
entre sí.
La t ranspiración, es el pro-
ceso de evaporación de 
agua en la superficie de 
algunos organismos que 
viven en tierra firme.

Lea y revise detalladamente las opiniones de los y las es-
tudiantes, en la reflexión “El agua dulce es un bien esca-
so”, escúchelos atentamente. Pida a los educandos que se 
autoevalúen, enséñeles que deben ser objetivos, pues su 
fin es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asegúrese que los y las estudiantes trabajan individual-
mente en la sección del Valoramos, recuerde que la eva-
luación es grupal e individual. También, verifique que ha-
gan las actividades asignadas para el cuaderno de tareas.

LECCIÓN
La tierra y el universo

10

Valoram os

1 . Selecciono del vaso, las palabras que completa correctamente cada párrafo:
• La ____________es la capa _____________ del planeta, está for-

mada por toda el _______________ de La Tierra, incluye los océa-

nos,_________________, ríos, _____________, glaciares y aguas 
subterráneas.

• La hidrósfera cubre aproximadamente el 70% de la __________

_____________________.
• El  ciclo del agua es un ciclo ________________ que consiste en la

__________________ de agua por las diferentes  partes del planeta.
• En la Tierra encontramos el agua en tres estados: _____ en forma

de_________ o nieve, líquido y _________ en forma de vapor de agua.
• El ciclo hidrológico se divide en dos ciclos:

_____________________  y_______________________.

a. ____________________es el único planeta del Sistema Solar  en el que se ha
descubierto  agua en estado  líquido.

b. ____________________es el lugar  donde una placa litosférica desciende por
debajo de otra.

c. ____________________es un ciclo biogeoquímico que consiste en la circulación
continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

2 . Encuentro las palabras en la sopa de letras.

3 . Completo los enunciados con  las palabras correctas.

Agua
Escorrentía
Evaporación

Glaciar
Lluvia
Nieve

Océano
Transpiración

biogeoquímico
hidrósfera

agua
mares

superficie terrestre
biogeoquímico

gaseoso
interno

externo
hielo

lagos
acuosa

circulación
sólido

hidrósfera acuosa
agua

mares lagos

terrestre

superficie

biogeoquímico
circulación

sólido

hielo gaseoso

interno externo

La Tierra

Zona de subducción

Ciclo hidrológico

3
2

La Tierra y el universo

Propicie la autoevaluación 
en los y las estudiantes, 
utilizando rúbricas.
Enseñe a valorar el agua 
dulce com o un bien es-
caso. Valore el t rabajo 
individual y en equipo 
y la creat ividad de los y 
las estudiantes. 

Promueva la utilización del agua en forma eficiente y responsable, 

tancia única.

el agua es dura, esta difi
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El agua y sus propiedades

Promueva la utilización del agua en forma eficiente y responsable, 

tancia única.

el agua es dura, esta difies infiltrada, interceptada 
o evaporada y fluye sobre 

La escorrentía superficial, 
la infiltración y la humedad 

agua en la superficie de 

viven en tierra firme.

tudiantes, en la reflexión “El agua dulce es un bien esca
so”, escúchelos atentamente. Pida a los educandos que se 
autoevalúen, enséñeles que deben ser objetivos, pues su 
fin es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asegúrese que los y las estudiantes trabajan individual

luación es grupal e individual. También, verifique que ha

Selecciono del vaso, las palabras que completa correctamente cada párrafo:
•  del planeta, está for

mada por toda el  de La Tierra, incluye los océa
, glaciares y aguas 

subterráneas.
• La hidrósfera cubre aproximadamente el 70% de la 

.
• El  ciclo del agua es un ciclo 

 de agua por las diferentes  partes del planeta.
• En la Tierra encontramos el agua en tres estados: en forma

o nieve, líquido y  en forma de vapor de agua.
• El ciclo hidrológico se divide en dos ciclos:

y .

es el único planeta del Sistema Solar  en el que se ha
descubierto  agua en estado  líquido.

es el lugar  donde una placa litosférica desciende por
debajo de otra.

es un ciclo biogeoquímico que consiste en la circulación
continúa de agua entre la hidrósfera, atmósfera, litósfera y biósfera.

Encuentro las palabras en la sopa de letras.

Completo los enunciados con  las palabras correctas.

Agua

Transpiración

biogeoquímico
hidrósfera

agua
mares

superficie terrestre
biogeoquímico

gaseoso

externo
hielo

lagos

hidrósfera
agua

mares lagos

superficie

biogeoquímico

hielo gaseoso

externo

La Tierra

Zona de subducción

Ciclo hidrológico

utilizando rúbricas.

 
las estudiantes.
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contestamos, cada interrogante que se presente en el caso.

Exploramos

1. Al observar un charco de agua o un lago, vemos ciertos insectos que pueden
_____

2. _____

3. Si  frotamos un globo de látex en nuestro cabello y lo acercamos a un chorro de
agua, este se desvía. ¿Por qué? Imagen_____

4. En la ciudad de Santa Bárbara, Martha ha observado que sobre los utensilios de
cocina y tuberías se forma una capa dura, de color blanco, además se necesita
más jabón para lavarse las manos, antes de que aparezca la espuma. ¿Cuál es
la causa de este fenómeno? Imagen_____

5. Las moléculas de agua tienen la tendencia a mantenerse fuertemente unidas
unas con otras. ¿A qué se debe esto? Imagen_____

6. Andrea y su familia lavan su ropa, se bañan, lavan los utensilios de cocina con el
agua del río que está cerca de su casa, elaboramos una lista de los usos que le
damos al agua. Imagen_____

Enlaces de 
hidrógeno

H

H

O

A

E

B

F

C D

F

A

E

B

D

C

Porque el hielo tiene menor densidad que el agua en estado líquido.

Esto se debe a la polaridad del agua.

Se debe a la naturaleza geológica del suelo, que provoca que hayan  grandes
cantidades de cal en el agua, conocida como “agua dura”.

Se debe a la capacidad del agua de formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas.

A criterio del educando

33

El agua y sus propiedades

El agua y sus propiedades

Promueva la utilización del agua en forma eficiente y responsable, 
tanto en el cent ro educat ivo com o en el hogar.

Desarrolle la capacidad de 
análisis en los y las estu-
diantes por medio de si-
tuaciones como las que se 
sugieren en esta sección.
Incentíveles, el deseo de 
conocer sobre el agua y 
sus propiedades.
Considere y valore todas 
las respuestas y opiniones 
de los educandos.

Por la disposición física de 
las moléculas que compo-
nen, el agua es una sus-
tancia única.
El agua t iene muchas pro-
piedades relacionadas con 
los puentes de hidrógeno.
Es importante, conocer la 
calidad de agua de con-
sumo, en algunas zonas 
el agua es dura, esta difi-
culta hacer espuma al es-
tar en contacto con jabón 
por la presencia elevada 
de bicarbonatos y carbo-
natos de magnesio y de 
calcio. En lugares o zonas 
donde el agua es dura, se 
forma en los utensilios de 
cocina una capa dura de  
color blanco.

Dígales que lean  y analicen detenidam ente cada caso 
y que lo relacionen con su correspondiente im agen. 
Pregunte a los educandos cóm o obt ienen el agua que 
consum en en sus hogares.
Llévelos a las instalaciones de agua del cent ro educat i-
vo a lavarse las m anos. Cuest iónelos sobre si las insta-
laciones y la calidad de agua del cent ro educat ivo son 
correctas. I ndague en los conocim ientos que t ienen los 
y las estudiantes sobre las propiedades del agua.
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Mot ive a los y las estudiantes hacia el cont rol de calidad del agua que 
consumen, sometiéndola a purificación antes de consumirla.

PROGRAMA DE LAS NACI ONES UNI DAS PARA LOS ASENTAMI ENTOS HUMA-
NOS. (2011) . Guía para Educades, sobre el agua, la salud, el saneam iento y la 
prevención de enferm edades.
Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición.Pearson Educat ion.

Fuentes de consulta:

El agua com o  
solvente universal

Cualquier  m ezcla hom ogénea,  se de-
nom ina disolución;  el agente que di-
suelve es el solvente y  la sustancia 
que se disuelve se llam a soluto.  Cuan-
do el agua es el solvente,  se le llam a 
disolución acuosa.

El agua,  t iene la capacidad ext raordi-
nar ia de disolver  m ás sustancias que 
cualquier  ot ro líquido,  por  eso,  se co-
noce com o solvente universal.  La ca-
pacidad del agua de funcionar  com o 
solvente se debe a sus propiedades, 
t iene que ver  con que es una m olécu-
la polar.  Las m oléculas de agua,  están 
form adas por  un átom o de oxígeno y 
dos átom os de hidrógeno,  unidos m e-
diante un enlace covalente en el que 
los elect rones son com par t idos en las 
capas m ás exter iores de los átom os, 
en el caso del agua,  al t ener  el ox ígeno 
un núcleo muy cargado de protones, 
at rae a los elect rones de m odo que no 
se com par tan,  dej ando una asim et r ía 
de cargas que se conoce con el nom -
bre de “ polar idad”.  Esta propiedad le 
confiere al agua sus propiedades como 

solvente universal.  Las m oléculas de 
agua están unidas por  puentes de hi-
drógeno.  En el proceso de disolución, 
las m oléculas del agua se agrupan al-
rededor  de los iones o m oléculas de la 
sustancia,  para m antener las alej adas 
o dispersadas.  Cuando un com puesto 
iónico se disuelve en agua,  los ext re-
m os posit ivos ( hidrógeno)  de la m o-
lécula del agua,  son at raídos por  los 
aniones que cont ienen iones con car-
ga negat iva,  m ient ras que los ext re-
m os negat ivos ( oxígeno)  de la m olé-
cula,  son at raídos por  los cat iones que 
cont ienen iones con carga posit iva. 
Un ej em plo de disolución de un com -
puesto iónico en agua,  es el cloruro de 
sodio ( sal de m esa)  y  un ej em plo de 
disolución de un com puesto m olecular 
en agua, es el azúcar.

Esta capacidad,  conv ier t e al agua en 
una sustancia biológicam ente necesa-
r ia para el funcionam iento de los or-
ganism os v ivos,  ya que en ella pueden 
disolverse y  t ranspor tarse las m olécu-
las,  ayuda a regular  la t em peratura y 
preservar  el equilibr io quím ico en las 
células v ivas.

4

8
La Tierra y el universo

Completo el cuadro de resultados del experimento “Aguas duras” y 
de al lado contesto: ¿Por qué en algunos recipientes es más difícil hacer
espuma al usar jabón?

es importante para el suministro del 
agua que y el uso . 

puede verse en riesgo si se presentan 
agentes 

.
Las enfermedades relacionadas con de consumo 
tienen grandes
de las personas.

Completo el cuadro de resultados sobre el experimento “Temperatura de
ebullición del agua”

Agua destilada

Disolución de
azúcar

Completo los párrafos sobre la calidad de agua:

• ¿En cuál de las dos sustancias es mayor el punto de ebullición?

• ¿Qué efectos tiene el azúcar en los resultados obtenidos? ¿Por qué?

En algunos recipientes es dificil hacer es

puma porque tienen altos niveles de sales 

de magnesio y calcio.

La disolución de agua con azucar tiene mayor punto de ebullición.

agua dulce
bebemos producción de alimentos

calidad del agua
infecciosos químicas tóxicas

la contaminación del agua

es soluble en ella (hidrófi

san. Verifique que todos los miembros de cada equipo 

consumen, sometiéndola a purificación antes de consumirla.

un núcleo muy cargado de protones, 

confiere al agua sus propiedades como 

en agua, es el azúcar.

4

8



consumen, sometiéndola a purificación antes de consumirla.

un núcleo muy cargado de protones, 

confiere al agua sus propiedades como 

en agua, es el azúcar.
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1 . Completo el cuadro de resultados del experimento “Aguas duras” y en las líneas
de al lado contesto: ¿Por qué en algunos recipientes es más difícil hacer
espuma al usar jabón?

Dem ostram os

Recipiente No. de gotas para 
hacer espum a

1
2
3

La calidad del ___________es importante para el suministro del 
agua que __________, la _______________ y el uso_________. 
La ____________________ puede verse en riesgo si se presentan 
agentes _________________, sustancias _____________________ o 

_______________________.
Las enfermedades relacionadas con ______________________de consumo 
tienen grandes_____________________ en la _______________________

de las personas.

2 . Completo el cuadro de resultados sobre el experimento “Temperatura de
ebullición del agua”

Tem peratura de 
ebullición ( Cº  )

Beaker

Agua destilada

Disolución de
azúcar

Tiem po ( m inutos) Observaciones

3 . Completo los párrafos sobre la calidad de agua:

• ¿En cuál de las dos sustancias es mayor el punto de ebullición?

• ¿Qué efectos tiene el azúcar en los resultados obtenidos? ¿Por qué?

En algunos recipientes es dificil hacer es-

puma porque tienen altos niveles de sales 

de magnesio y calcio.

A criterio del 

educando

A criterio del
educando

La disolución de agua con azucar tiene mayor punto de ebullición.

A criterio del educando

agua dulce
bebemos producción de alimentos recreativo

calidad del agua
infecciosos químicas tóxicas

radiaciones

la contaminación del agua
consecuencias salud

A criterio del
educando

A criterio del
educando

A criterio del
educando

A criterio del
educando

A criterio del
educando

3
4

Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las act ividades 
de aplicación. Enfat ice en la lectura detallada del tem a, previo a rea-
lizar las práct icas de laborator io.

Integre a los educandos en 
los trabajos de equipo evi-
tando que sean margina-
dos, es importante mejorar 
la convivencia dentro del 
espacio pedagógico donde 
se desarrollan. Motívelos a 
tener una buena higiene.

El jabón, está formado por 
moléculas que t ienen una 
cola que repele el agua (hi-
drófoba) y una cabeza que 
es soluble en ella (hidrófi-
la). Esta propiedad hace 
que el jabón, al entrar en 
contacto con el agua forme 
micelas;  que son esferas 
en las que todas las cabe-
zas están en contacto con 
el agua y todas las colas 
orientadas hacia el interior, 
atrapando la suciedad.
Entre más concentración 
de cal hay en el agua, se 
necesita más cantidad de 
jabón para hacer espuma, 
ya que muchas de sus mo-
léculas estarán asociándo-
se con el calcio y el magne-
sio y no serán capaces de 
formar micelas.

Ensaye los experim entos antes de pract icarlos con los 
y las estudiantes. Pida con ant icipación los m ateriales 
necesarios para las práct icas de laborator io.
Explique qué son las aguas duras y qué es lo que cau-
san. Verifique que todos los miembros de cada equipo 
estén t rabajando en orden.
Com ente las conclusiones de cada equipo.
Prom ueva la espontaneidad de los y las estudiantes y 
nunca lim ite su potencial para superar obstáculos.



A partir de la lectura contesto las preguntas:
¿Cuál es la principal causa de la contaminación hídrica?

¿Qué causa la contaminación de los ríos en Honduras?

¿Cuáles son los ríos más contaminados en Honduras? ¿A qué se debe?

¿Cómo protegemos los recursos hídricos de nuestra comunidad?

¿Qué efectos tiene la contaminación hídrica en los seres vivos?

Enumero las formas de aumentar la disponibilidad de agua dulce.

Enumero  tres formas de ahorrar el agua.

De las siguientes afirmaciones, contesto si contribuyen o no al ahorro de agua,
marco con una X la casilla que corresponde.

Afirmación
a. Tomar un baño con el grifo abierto más de 20 minutos
b. Mantener el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes
c. Tener las tuberías en buen estado
d. Cosechar agua lluvia
e. Verter aceites en el desagüe
f. Tirar bolsas de basura a las fuentes de agua
g. Sembrar árboles
h. Enterrar desechos líquidos cerca de pozos o aguas subterráneas

La principal causa de la contaminación hídrica es la actividad humana.

El crecimiento poblacional así como el efecto de la urbanización e industrialización.

La contaminación hídrica provoca enfermedades en los seres vivos, incluso la muerte.

Los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa son los casos más delicados de contaminación,
ya que reciben las aguas residuales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

No dejar abierta la llave mientras nos cepillamos los dientes.

Cerrar bien los grifos para que no goteen.

No lavar los vehículos, ni bañar mascotas con manguera.

X
X

X
X

X
X

X
X

Aprovechamiento de agua lluvia, embalses, recarga de acuíferos, desaliniza

ción de agua salda, reutilización y de agua residuales.

Pregunte a los y las estudiantes qué es la eutrofización 

esto reflexionan y exponen sus conclusiones en clase.
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Valoram os

1 . Resuelvo el crucigrama.

2. Utilizo un transportador, regla y lápices de colores para dibujar dos moléculas de agua,
con su respectivo ángulo y el respectivo puente de hidrógeno que se forma entre ellas,
coloreo los átomos de hidrógeno de un color y los  átomos de oxígeno de otro color.

3 . Es la fuerza de atracción molecular que
produce la tensión superficial.

4 . Es un índice de concentración de los iones
de hidrógeno.

5 . Es el fenómeno de ascenso del agua por
capilares o poros del suelo.

6 . Es la relación entre la masa y el volumen de
una sustancia.

9 . Es la molécula más abundante en el planeta
Tierra.

1 . Característica de los fluidos en movimiento,
que muestra una tendencia de oposición hacia 
su flujo ante la aplicación de una fuerza.

2 . Es la capacidad que tiene el agua para
reaccionar con otras sustancias.

4 . Tipo de enlace covalente que tiene la molécula
de agua.

7 . Es la institución encargada del manejo y
calidad del agua en nuestro país.

8 . Tipo de agua que tiene altos niveles de sales
de magnesio (Mg) y calcio (Ca).

HORI ZONTAL

VERTI CAL

3 . Completo el esquema sobre las propiedades, usos y calidad de agua.

su fórmula  
molecular es

sus propiedades 
físicas son

sus propiedades 
químicas son

los usos que el ser 
humano le da son

importancia de 
su calidad

el ángulo entre los enlaces 
de su molécula es

El agua

1

2

3

4

5

6 7

8

9

A criterio del educando

H2O 104.5º

Densidad, Capacidad calorí-

fica, Viscosidad, Capilaridad, 

Tensión superficial

Reactividad

pH

Acción disolvente

Una buena calidad disminuye  

el gasto innecesario de agua y 

evita enfermedades.

Doméstico

Industrial

Agrícola

p  H
O
L

R
C A P I L A R I D A D

C O H E S I O N

V
I
S
C
O
S
I
D
 
D

A
N
 
A

D
 
R
A

R
E
A
 
T
I
V
 
D
A

D E N S I D A D

A G U A

3
5

Ayude a las y los estudiantes a const ruir  sus conocim ientos, part ien-
do del contexto, para dar una est ructura lógica al tem a.

La part icipación individual 
desarrolla confianza en 
los procesos form at ivos.
Prom ueva la obt ención, 
pur if icación,  alm acena-
m ient o y  m anipulación 
adecuada del agua para 
que sea pot able.
I nculque una act itud de 
uso responsable del agua.

Diar iam ente ut ilizam os 
grandes cant idades de 
agua, con propósitos di-
ferentes, com o lavar pla-
tos, tom ar una ducha, 
lavar ropa, cocinar y m u-
chos ot ros propósitos. 
El agua se ut iliza, no so-
lam ente para los propósi-
tos dom ést icos;  los seres 
hum anos tam bién ut ili-
zam os el agua en las in-
dust r ias, en la agricultu-
ra, ganadería, m edicina, 
t ransporte de desechos, 
cult ivo de peces y en m u-
chas ot ras act ividades.
Las propiedades físicas y 
quím icas del agua le con-
fieren a esta una gran di-
versidad de usos quím i-
cos, físicos y biológicos.

Pida a los y las estudiantes que hagan una lista de 
acciones cot idianas, que se pueden llevar a cabo para 
evitar la escasez y ausencia del agua. I nvite a los edu-
candos a verificar si el agua de sus casas es dura o 
blanda. Perm ítales hacer diversidad de t rabajos sobre 
las propiedades, usos y calidad del agua. 
Com pruebe que los y las estudiantes resuelven co-
rrectam ente el crucigram a y exalte la rapidez con que  
lo resuelven.

La Tierra y el universo

A partir de la lectura contesto las preguntas:
¿Cuál es la principal causa de la contaminación hídrica?

¿Qué causa la contaminación de los ríos en Honduras?

¿Cuáles son los ríos más contaminados en Honduras? ¿A qué se debe?

¿Cómo protegemos los recursos hídricos de nuestra comunidad?

¿Qué efectos tiene la contaminación hídrica en los seres vivos?

Enumero las formas de aumentar la disponibilidad de agua dulce.

Enumero  tres formas de ahorrar el agua.

De las siguientes afirmaciones, contesto si contribuyen o no al ahorro de agua,
marco con una X la casilla que corresponde.

Afirmación
a. Tomar un baño con el grifo abierto más de 20 minutos
b. Mantener el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes
c. Tener las tuberías en buen estado
d. Cosechar agua lluvia
e. Verter aceites en el desagüe
f. Tirar bolsas de basura a las fuentes de agua
g. Sembrar árboles
h. Enterrar desechos líquidos cerca de pozos o aguas subterráneas

La principal causa de la contaminación hídrica es la actividad humana.

El crecimiento poblacional así como el efecto de la urbanización e industrialización.

La contaminación hídrica provoca enfermedades en los seres vivos, incluso la muerte.

Los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa son los casos más delicados de contaminación,
ya que reciben las aguas residuales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

No dejar abierta la llave mientras nos cepillamos los dientes.

Cerrar bien los grifos para que no goteen.

No lavar los vehículos, ni bañar mascotas con manguera.

X
X

X
X

X
X

X
X

Aprovechamiento de agua lluvia, embalses, recarga de acuíferos, desaliniza

ción de agua salda, reutilización y de agua residuales.

Pregunte a los y las estudiantes qué es la eutrofización 

esto reflexionan y exponen sus conclusiones en clase.
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A partir de la lectura contesto las preguntas:
¿Cuál es la principal causa de la contaminación hídrica?

¿Qué causa la contaminación de los ríos en Honduras?

¿Cuáles son los ríos más contaminados en Honduras? ¿A qué se debe?

¿Cómo protegemos los recursos hídricos de nuestra comunidad?

¿Qué efectos tiene la contaminación hídrica en los seres vivos?

Enumero las formas de aumentar la disponibilidad de agua dulce.

Enumero  tres formas de ahorrar el agua.

De las siguientes afirmaciones, contesto si contribuyen o no al ahorro de agua,
marco con una X la casilla que corresponde.

Afirmación
a. Tomar un baño con el grifo abierto más de 20 minutos
b. Mantener el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes
c. Tener las tuberías en buen estado
d. Cosechar agua lluvia
e. Verter aceites en el desagüe
f. Tirar bolsas de basura a las fuentes de agua
g. Sembrar árboles
h. Enterrar desechos líquidos cerca de pozos o aguas subterráneas

La principal causa de la contaminación hídrica es la actividad humana.

El crecimiento poblacional así como el efecto de la urbanización e industrialización.

La contaminación hídrica provoca enfermedades en los seres vivos, incluso la muerte.

Los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa son los casos más delicados de contaminación,
ya que reciben las aguas residuales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

No dejar abierta la llave mientras nos cepillamos los dientes.

Cerrar bien los grifos para que no goteen.

No lavar los vehículos, ni bañar mascotas con manguera.

X
X

X
X

X
X

X
X

Aprovechamiento de agua lluvia, embalses, recarga de acuíferos, desaliniza

ción de agua salda, reutilización y de agua residuales.

Cuidam os nuestro líquido vita l

Pregunte a los y las estudiantes qué es la eutrofización 

esto reflexionan y exponen sus conclusiones en clase.

Resuelvo el crucigrama.

Utilizo un transportador, regla y lápices de colores para dibujar dos moléculas de agua,
con su respectivo ángulo y el respectivo puente de hidrógeno que se forma entre ellas,
coloreo los átomos de hidrógeno de un color y los  átomos de oxígeno de otro color.

Es la fuerza de atracción molecular que
produce la tensión superficial.

de hidrógeno.
Es el fenómeno de ascenso del agua por
capilares o poros del suelo.
Es la relación entre la masa y el volumen de
una sustancia.
Es la molécula más abundante en el planeta
Tierra.

Característica de los fluidos en movimiento,
que muestra una tendencia de oposición hacia 
su flujo ante la aplicación de una fuerza.

Es la capacidad que tiene el agua para
reaccionar con otras sustancias.

Tipo de enlace covalente que tiene la molécula
de agua.

Es la institución encargada del manejo y
calidad del agua en nuestro país.

Tipo de agua que tiene altos niveles de sales
de magnesio (Mg) y calcio (Ca).

Completo el esquema sobre las propiedades, usos y calidad de agua.

su fórmula  
molecular es

físicas son químicas son humano le da son
importancia de 

el ángulo entre los enlaces 
de su molécula es 104.5º

Densidad, Capacidad calorí

fica, Viscosidad, Capilaridad, 

Tensión superficial

Una buena calidad disminuye  

el gasto innecesario de agua y 

evita enfermedades.

Doméstico

Agrícola

C A P I L A R I D A D

V

D

D

D

T

V

D

D E N S I D A D

desarrolla confianza en 

fieren a esta una gran di

candos a verificar si el agua de sus casas es dura o 
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Cuidam os nuestro líquido vita l

Exploram os

1 . A partir de la lectura contesto las preguntas:
a. ¿Cuál es la principal causa de la contaminación hídrica?

b. ¿Qué causa la contaminación de los ríos en Honduras?

c. ¿Cuáles son los ríos más contaminados en Honduras? ¿A qué se debe?

d. ¿Cómo protegemos los recursos hídricos de nuestra comunidad?

e. ¿Qué efectos tiene la contaminación hídrica en los seres vivos?

2 . Enumero las formas de aumentar la disponibilidad de agua dulce.

3 . Enumero  tres formas de ahorrar el agua.

4 . De las siguientes afirmaciones, contesto si contribuyen o no al ahorro de agua,
marco con una X la casilla que corresponde.

a

b

c

Afirmación Contr ibuye No contr ibuye

a. Tomar un baño con el grifo abierto más de 20 minutos
b. Mantener el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes
c. Tener las tuberías en buen estado
d. Cosechar agua lluvia
e. Verter aceites en el desagüe
f. Tirar bolsas de basura a las fuentes de agua
g. Sembrar árboles
h. Enterrar desechos líquidos cerca de pozos o aguas subterráneas

La principal causa de la contaminación hídrica es la actividad humana.

El crecimiento poblacional así como el efecto de la urbanización e industrialización.

La contaminación hídrica provoca enfermedades en los seres vivos, incluso la muerte.

Los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa son los casos más delicados de contaminación,
ya que reciben las aguas residuales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

A criterio del educando

No dejar abierta la llave mientras nos cepillamos los dientes.

Cerrar bien los grifos para que no goteen.

No lavar los vehículos, ni bañar mascotas con manguera.

X
X

X
X

X
X

X
X

Aprovechamiento de agua lluvia, embalses, recarga de acuíferos, desaliniza-

ción de agua salda, reutilización y de agua residuales.

3
6

Cuidam os nuestro líquido vita l

Form e a las y los estudiantes para que tengan conciencia de la pro-
tección y cuidado de los recursos hídr icos de nuest ro país;  esfuércese 
por conocer el entorno y los pensam ientos de los y las estudiantes.

Valore la opinión de los y 
las estudiantes sobre el 
cuidado de los recursos 
hídricos, est imule la ca-
pacidad de análisis.
Promueva la prevención 
de la contaminación de 
los recursos hídricos.
Forme una act itud de 
ahorro de agua.

La principal causa de la 
contaminación hídrica es 
la act ividad humana.
Las posibles fuentes de 
contaminación y de agen-
tes contaminantes son 
numerosas y están am-
pliamente dist ribuidas.
Los ejemplos de fuentes 
puntuales de contami-
nación son las fábricas, 
plantas de t ratamiento de 
aguas residuales, m inas 
subterráneas, pozos de 
petróleo, buques de pe-
t róleo, entre ot ros.
El agua dulce en estado lí-
quido se encuentra en me-
nor porcentaje, por eso, 
se buscan diversas formas 
de aumentar la disponibi-
lidad de agua dulce.

Pida a los y las estudiantes realizar análisis de la lectu-
ra comprensiva sobre la contaminación de los ríos en 
Honduras, además contestan las preguntas, est imule  
la part icipación.
Pregunte a los y las estudiantes qué es la eutrofización 
y si alguna vez han observado ese fenómeno. Dígales 
que t racen un mapa de las fuentes de agua de su comu-
nidad e indiquen cuáles están contaminadas, a part ir de 
esto reflexionan y exponen sus conclusiones en clase.

5 1
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UNESCO. (2015) . Agua para un m undo sostenible.
PROGRAMA DE LAS NACI ONES UNI DAS PARA LOS ASENTAMI ENTOS HUMANOS. 
(2011) . Guía para Educades, sobre el agua, la salud, el saneam iento y la pre-
vención de enferm edades.

Ayude a los y las estudiantes a sistem at izar el conocim iento, prom ueva 
aprendizajes significativos desarrollando actividades,  que establezcan 
conexión ent re los nuevos saberes y los saberes previos.

Fuentes de consulta:

Obtención de agua dulce
La disponibilidad de agua dulce en todo 
el m undo es crít ica, debido al creci-
m iento insostenible de la población, 
que ocasiona una creciente dem anda 
m undial de agua.

Existen procesos para aum entar la dis-
ponibilidad de agua dulce, uno de ellos 
es la desalinización;  que es un proceso 
m ediante el cual se elim ina la sal del 
agua de m ar.

El proceso de desalinizar el agua, se lle-
va a cabo en las plantas desalinizadoras, 
que son instalaciones industriales dest i-
nadas a elim inar la sal del agua de mar o 
lagos salados para obtener agua potable.

El agua de m ar cont iene sales m inera-
les disueltas, por eso, el agua del m ar 
es salobre y no es potable para el ser 
hum ano;  su ingest ión en grandes cant i-
dades puede provocar la m uerte. 

La potabilización del agua del m ar, es 
una de las posibles soluciones a la esca-
sez de agua potable, ocasionada por el 
ser hum ano. Mediante la desalinización 
del agua del m ar se obt iene agua dulce, 

que es apta para el abastecim iento y  
el regadío.

Desde hace m uchos años, las plantas 
desalinizadoras de agua de m ar han 
producido agua potable, pero el proce-
so era m uy costoso. En la actualidad, 
existe una producción de más de 24 m i-
llones de metros cúbicos diarios de agua 
desalinizada en todo el mundo, lo que 
supone el abastecim iento de más de 
100 m illones de personas.

Las plantas desalinizadoras también pre-
sentan inconvenientes. En el proceso de 
extracción de la sal se producen residuos 
salinos y sustancias contaminantes que 
pueden perjudicar a la flora y la fauna.

Adem ás, provocan un elevado gasto de 
energía eléctrica. Con el fin de evitarlo, 
actualm ente, se están realizando estu-
dios para const ruir  plantas desaliniza-
doras m ás com pet it ivas, m enos con-
tam inantes y que ut ilicen fuentes de 
energía renovables. En Honduras, exis-
te una planta desalinizadora ubicada en 
la isla de Am apala, conocida tam bién 
com o La I sla del Tigre, ubicada en el 
departam ento de Valle.

La Tierra y el universo
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a.

b.

c.

d.

Demostramos

1.

a. ____________________

b. ____________________

c. ____________________

d. ____________________

e. ____________________

2.
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Promueva el hábito de fi l-
tración casera, para el 
mayor aprovechamiento 
del agua.
Inculque el ahorro del agua 
en su hogar y todos los lu-
gares donde se desenvuel-
ven. Promueva el uso de 
las aguas lluvias en las ac-
tividades domésticas.

La destilación, es una téc-
nica de separación de sus-
tancias que permite separar 
los distintos componentes 
de una mezcla; se basa en 
los puntos de ebullición.
Cuanto mayor sea la dife-
rencia entre los puntos de 
ebullición de las sustan-
cias de la mezcla, más efi -
caz será la separación de 
sus componentes.
En el experimento a reali-
zar en esta sección, el agua 
se evaporará y quedará en 
el plástico de cocina, la pie-
dra pequeña servirá para 
que todas esas gotas que 
se condensan en el plásti-
co, caigan exactamente en 
el vaso o taza fi nalizando la 
destilación simple.

Ayude a los educandos durante el proceso de destila-
ción de agua.
Pídales que lleven agua sucia para comprobar el fun-
cionamiento de la destilación de agua.
Organice un día de limpieza y hable con toda la comu-
nidad educativa acerca de como podrían ayudar a me-
jorar la calidad de las fuentes de agua potable.
Promueva la creación de tanques pluviales en el centro 
educativo y en la comunidad.

El trabajo es la estrategia para conseguir el bienestar anímico del ser 
humano, motive a los y las estudiantes a trabajar correctamente con 
entusiasmo y dedicación.



 

Conforme al gráfico, ¿qué gases se encuentran
en mayor proporción alrededor del planeta?

¿Cómo se llama la capa de gases que rodea

Coloco en orden ascendente  las capas de la atmósfera.

Oxígeno

Nitrógeno

¿Qué propiedades tiene la atmósfera terrestre?

¿De qué manera la atmósfera protege la vida en la tierra?

¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo?

Oxígeno y Nitrógeno

La capa de gases que rodea nuestro planeta se

llama: Atmósfera.

El aire es una mezcla de gases en diferente proporción, los gases que más so
bresalen son: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros
gases encontrados en menor proporción.

La densidad y la presión del aire disminuyen con la altura, no tiene color,

su temperatura cambia con la altitud, entre otras.

La atmósfera protege la vida en La Tierra ya que la capa de ozono absorve parte
de la radiación solar ultravioleta, también actúa como escudo protector contra
los mereoritos.

Tropósfera

Estratósfera

Mesósfera

Termósfera 

Exósfera

El tiempo atmósferico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en
una zona determinada; en cambio,  el clima es el conjunto de fenómenos me
teorológicos que caracterizan una zona.

Los gases que rodean La Tierra

un aprendizaje significativo.

Justifique la importancia 

flexionen en torno a los 

ficie terrestre.

Pídales que observen detalladamente el gráfico  circular       
para  estudiantes  
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La identidad se logra a través de la relación y reconocimiento del 
entorno, motive a los y las estudiantes a conocer, cuidar y manejar 
correctamente los recursos hídricos de su comunidad.

Recuerde a los y las estu-
diantes, que todos somos 
responsables de conser-
var y mantener limpios 
los sistemas de agua.
Motívelos a entender y 
utilizar los métodos de 
purifi cación de agua.
Promueva el cuidado de 
las fuentes de agua de la 
comunidad.

Verifi que que todos los miembros de cada equipo cola-
boren en la elaboración del cartel publicitario.
Pregúnteles por qué se busca aumentar la disponibili-
dad de agua dulce.
Dígales que al contaminar el agua, afectan a todos los 
seres vivos, recuérdeles que el agua sigue un ciclo y 
por ende los contaminantes pueden transportarse.
Visite la planta de tratamiento de agua o empresa de 
agua con los y las estudiantes.

LECCIÓN
La tierra y el universo

Valoramos

1.
cada una de las palabras encontradas.

2. Escribo cuáles son las fuentes de agua y represas de mi comunidad.

12

Coliforme:

Acuífero:

Filtración:

Embalse:

Represa:

Sedimento:

Turbidez:

Consecuencias para los seres vivos al acumularse estos contaminantes.

Acciones para evitar que estos contaminantes se acumulen.

Imagen A Imagen B Imagen C Imagen D

grupo de especies bacterianas, indi-

formación geológica que contiene 

proceso de separación de sustancias.

proceso donde se eliminan 

acumulación de agua producto de la 

barrera fabricada de piedra u hormigón 
-

material sólido acumulado sobre la 

falta de transparencia de un líquido 

A criterio del educando

Aguas residuales

Enfermedades, mutaciones, intoxicación, muerte.

Limpiar constantemente las fuentes de agua, no tirar residuos  a las fuentes de agua, 
exigir a las autoridades un buen control y aprovechamiento de las aguas residuales, 
entre otros.

Sustancias quími-
cas tóxicas

Residuos sólidos Derrame de 
petróleo

tipo de contaminación química del 

cadores de contaminación del agua y alimentos.

agua subterránea.

impurezas.

construcción en lecho de un río o arroyo.

sar el agua y para producir energía.

fenómenos geológicos.

debido a la presencia de partículas en suspensión.

agua, donde se produce un aporte excesivo de nutrientes.

3 8
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Tipo de contaminante representado

3. A  partir  de  las  imágenes  del  libro  para  estudiantes  completo  la  siguiente 
      grado.

Los efectos de la contami-
nación del agua, incluyen 
los que afectan la salud 
humana. El agua contami-
nada provoca infecciones, 
ya que contiene bacterias 
como la Escherichia coli, es 
una bacteria que indica la
contaminación por heces; 
a largo plazo, puede pro-
vocar otras enfermedades 
relacionadas con la presen-
cia de elementos tóxicos, 
como exceso de cloro, ni-
tratos, entre otros.
La presencia de químicos 
tóxicos en las fuentes na-
turales de agua, dañan los 
animales y demás seres 
que habitan en ecosiste-
mas acuáticos y terrestres.

 

Conforme al gráfico, ¿qué gases se encuentran
en mayor proporción alrededor del planeta?

¿Cómo se llama la capa de gases que rodea

Coloco en orden ascendente  las capas de la atmósfera.

Oxígeno

Nitrógeno

¿Qué propiedades tiene la atmósfera terrestre?

¿De qué manera la atmósfera protege la vida en la tierra?

¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo?

Oxígeno y Nitrógeno

La capa de gases que rodea nuestro planeta se

llama: Atmósfera.

El aire es una mezcla de gases en diferente proporción, los gases que más so
bresalen son: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros
gases encontrados en menor proporción.

La densidad y la presión del aire disminuyen con la altura, no tiene color,

su temperatura cambia con la altitud, entre otras.

La atmósfera protege la vida en La Tierra ya que la capa de ozono absorve parte
de la radiación solar ultravioleta, también actúa como escudo protector contra
los mereoritos.

Tropósfera

Estratósfera

Mesósfera

Termósfera 

Exósfera

El tiempo atmósferico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en
una zona determinada; en cambio,  el clima es el conjunto de fenómenos me
teorológicos que caracterizan una zona.

Los gases que rodean La Tierra

un aprendizaje significativo.

Justifique la importancia 

flexionen en torno a los 

ficie terrestre.

Pídales que observen detalladamente el gráfico  circular       
para  estudiantes  
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Conforme al gráfico, ¿qué gases se encuentran
en mayor proporción alrededor del planeta?

¿Cómo se llama la capa de gases que rodea

Coloco en orden ascendente  las capas de la atmósfera.

Oxígeno

Nitrógeno

¿Qué propiedades tiene la atmósfera terrestre?

¿De qué manera la atmósfera protege la vida en la tierra?

¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo?

Oxígeno y Nitrógeno

La capa de gases que rodea nuestro planeta se

llama: Atmósfera.

El aire es una mezcla de gases en diferente proporción, los gases que más so
bresalen son: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros
gases encontrados en menor proporción.

La densidad y la presión del aire disminuyen con la altura, no tiene color,

su temperatura cambia con la altitud, entre otras.

La atmósfera protege la vida en La Tierra ya que la capa de ozono absorve parte
de la radiación solar ultravioleta, también actúa como escudo protector contra
los mereoritos.

Tropósfera

Estratósfera

Mesósfera

Termósfera 

Exósfera

El tiempo atmósferico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en
una zona determinada; en cambio,  el clima es el conjunto de fenómenos me
teorológicos que caracterizan una zona.

Los gases que rodean La Tierra

Los gases que rodean la  Tierra

un aprendizaje significativo.

Justifique la importancia 

flexionen en torno a los 

ficie terrestre.

Pídales que observen detalladamente el gráfico  circular       
para  estudiantes  
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Exploram os

1 . Contesto:

a. Conforme al gráfico, ¿qué gases se encuentran
en mayor proporción alrededor del planeta?

b. ¿Cómo se llama la capa de gases que rodea
nuestro planeta?

2 . Coloco en orden ascendente  las capas de la atmósfera.

Term ósfera

MesósferaTropósfera

Estratósfera
Exósfera

Oxígeno
Otros

Nitrógeno

c. ¿Qué es el aire?

d. ¿Qué propiedades tiene la atmósfera terrestre?

e. ¿De qué manera la atmósfera protege la vida en la tierra?

f. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo?

Oxígeno y Nitrógeno

La capa de gases que rodea nuestro planeta se

llama: Atmósfera.

El aire es una mezcla de gases en diferente proporción, los gases que más so-
bresalen son: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros
gases encontrados en menor proporción.

La densidad y la presión del aire disminuyen con la altura, no tiene color,

su temperatura cambia con la altitud, entre otras.

La atmósfera protege la vida en La Tierra ya que la capa de ozono absorve parte
de la radiación solar ultravioleta, también actúa como escudo protector contra
los mereoritos.

Tropósfera

Estratósfera

Mesósfera

Termósfera 

Exósfera

El tiempo atmósferico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en
una zona determinada; en cambio,  el clima es el conjunto de fenómenos me-
teorológicos que caracterizan una zona.

3
9

Los gases que rodean La Tierra

Los gases que rodean la  Tierra

Tom e en cuenta las ideas previas de los y las estudiantes acerca de 
la com posición de los gases que rodean nuest ro planeta, com o opor-
tunidad para que com enten lo que saben, para aclarar dudas y lograr 
un aprendizaje significativo.

Justifique la importancia 
de los gases que rodean 
nuestro planeta, para que 
las y los estudiantes re-
flexionen en torno a los 
efectos que conlleva abu-
sar del medio ambiente.
Permítales expresar las 
ideas y conclusiones acer-
ca del tema.
Proponga métodos y for-
mas de estudio que sean 
innovadoras para la asimi-
lación de aprendizaje.

La atmósfera es una mez-
cla de gases que rodean a  
la Tierra.
Esta capa gaseosa, hace 
posible que la Tierra sea 
habitable. Bloquea y evita 
que algunos de los peligro-
sos rayos del sol lleguen a 
la Tierra;  atrapa el calor, 
haciendo que la Tierra ten-
ga una temperatura agra-
dable y el oxígeno dentro 
de nuestra atmósfera es 
esencial para la vida.
La presión atmosférica, es 
la fuerza que ejerce el aire 
atmosférico sobre la super-
ficie terrestre.

Pídales que observen detalladamente el gráfico  circular       que
aparece en el libro para  estudiantes   y que a part ir de
este, contesten las preguntas en el cuaderno de trabajo. 
Escuche algunas respuestas de los y las estudiantes.
Lleve videos que demuestren cómo está conformado el 
aire y su importancia en nuestro planeta.
Muestre con ayuda de una lámina, cómo están conforma-
das las diferentes capas de la atmósfera y haga preguntas 
acerca de esta.
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Interésese por el aprendizaje y la reflexión de los y las estudiantes 
al desarrollar  tem as que son de intereses com unes y aplicables al 
diar io v iv ir.

Smith, T. (2007). ECOLOGÍA 6ta Edición.Pearson Education.
CIDE@D. (s.f.). CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA GOBIERNO DE ESPAÑA. Recuperado el 17 de Octubre de 2016, 
de CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
GOBIERNO DE ESPAÑA: http://www.cidead.es/

Fuentes de consulta:

I m portancia de la  atm ósfera 
para la  vida y contam inación 
atm osférica

La atm ósfera cont rola el clim a y el am-
biente del planeta. Los gases atm osféri-
cos son ut ilizados por los seres vivos en 
sus procesos vitales;  por ejem plo, las 
plantas, em plean el dióxido de carbono 
en la fotosíntesis y todos los organis-
m os vivos respiran oxígeno. 

La com posición actual de la atm ósfe-
ra se debe a la act ividad de la biosfera 
(especialm ente de la fotosíntesis) . Sin 
em bargo, la act ividad hum ana está m o-
dificando su composición. El aumento 
de las em isiones de dióxido de carbono 
procedente de los com bust ibles fósiles 
o de m etano procedente de la ganade-
ría acentúa el efecto invernadero. Los 
óxidos de nit rógeno o de azufre proce-
dentes de las chim eneas de las indus-
t r ias causan la lluvia ácida.

El ser hum ano al igual que el resto de 
seres vivos, depende de la atm ósfera 
terrest re;  adem ás de respirar oxíge-
no, ut ilizan la energía del viento para 
m over m olinos, barcos a vela o en los 

aerogeneradores que producen elect r i-
cidad;  a pesar de esto, las act ividades 
hum anas han provocado la contam ina-
ción atm osférica.

La contam inación atm osférica es la pre-
sencia de sustancias o m ateriales en el 
aire,que en determ inadas cant idades 
im plican un r iesgo, daño o m olest ia gra-
ve para los seres vivos.

La contam inación atm osférica puede re-
ducir la visibilidad, producir olores des-
agradables, ent re ot ros daños. 

La contam inación atm osférica puede ser 
natural o antropogénica (influencia del 
ser hum ano) , la contam inación natural 
es producida por erupciones volcánicas, 
incendios forestales no provocados o 
por la act ividad biológica de los seres 
vivos. Pero este t ipo de contam inación 
ha exist ido siem pre y el planeta Tierra 
es capaz de autorregularse;  en cam bio, 
la contam inación por act ividad hum a-
na es la m ás dañina y difícil de regular, 
los procesos indust r iales y la quem a de 
com bust ibles fósiles son los pr incipales 
focos de contam inación.

1
3 La Tierra y el universo

A partir del experimento “Demostrar la presencia de oxígeno en la atmósfera” 
contestamos:

Completo la tabla de resultados del experimento.

Elaboro un gráfico lineal que represente el volumen del vaso frente al tiempo 
que tarda en apagarse cada vela.

¿Cuál de las velas se apagó en menor tiempo?

¿Cuál de las velas tardó mayor tiempo en apagarse?

¿Qué relación hay entre el volumen del vaso y el tiempo en que se apaga la 
llama?

¿Por qué se apaga la vela?

¿Cómo se demuestra la presencia de oxígeno en la atmósfera con 

300
250
200
150
100
50

10   20   30  40   50   60   70  80   90  100  110   120   130   140   150   160   170

La que está tapada con el recipiente de menor volumen.

La que está tapada con el recipiente de mayor volumen.

Entre mayor sea el volumen del recipiente mayor será el tiempo que tarda 
en apagarse la vela.

Porque el oxígeno dentro del recipiente se termina.

Sin oxígeno no puede haber combustión, es decir, la vela se enciende porque 
hay oxígeno y se apaga cuando ya no hay oxígeno dentro del recpiente.

duzca y continúe el proce

Verifique que en el laboratorio haya cronómetros, si no 

Asegúrese que los y las estudiantes siguen el procedi

ción final aclarando dudas de sus estudiantes.



Interésese por el aprendizaje y la reflexión de los y las estudiantes 

Smith, T. (2007). ECOLOGÍA 6ta Edición.Pearson Education.
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dificando su composición. El aumento 

ría acentúa el efecto invernadero. Los 

natural o antropogénica (influencia del 
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Dem ostram os

1 . A partir del experimento “Demostrar la presencia de oxígeno en la atmósfera” 
contestamos:

2 . Completo la tabla de resultados del experimento.

3 . Elaboro un gráfico lineal que represente el volumen del vaso frente al tiempo 
que tarda en apagarse cada vela.

a. ¿Cuál de las velas se apagó en menor tiempo?

b. ¿Cuál de las velas tardó mayor tiempo en apagarse?

c. ¿Qué relación hay entre el volumen del vaso y el tiempo en que se apaga la 
llama?

d. ¿Por qué se apaga la vela?

e. ¿Cómo se demuestra la presencia de oxígeno en la atmósfera con  
esta práctica?

1

2

3

Vaso No. Volum en ( cm 3) Tiem po ( s) Conclusión

Volum en ( cm 3)

Tiem po ( s)

300
250
200
150
100
50

10   20   30  40   50   60   70  80   90  100  110   120   130   140   150   160   170

La que está tapada con el recipiente de menor volumen.

La que está tapada con el recipiente de mayor volumen.

Entre mayor sea el volumen del recipiente mayor será el tiempo que tarda 
en apagarse la vela.

Porque el oxígeno dentro del recipiente se termina.

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

Sin oxígeno no puede haber combustión, es decir, la vela se enciende porque 
hay oxígeno y se apaga cuando ya no hay oxígeno dentro del recpiente.

3
1

Fom ente la conservación de nuest ro m edio am biente con los y las es-
tudiantes, realice práct icas de las norm as am bientalistas para hacer 
de nuest ro m undo un m ejor lugar.

El oxígeno, es el elem ento 
esencial para que se pro-
duzca y continúe el proce-
so de oxidación.
Al tapar la vela con un 
vaso, el oxígeno se con-
sum e y se form a dióxido 
de carbono;  com o no hay 
m ás oxígeno, la vela se 
apaga;  así se com prueba 
la existencia de oxígeno 
en la atm ósfera.
Ent re m ayor sea el volu-
m en que tengan los vasos;  
m ayor será el volum en de 
aire dent ro de ellos y por 
ende m ayor será la cant i-
dad de oxigeno.
La vela que se tape con 
el recipiente m ás gran-
de tardará m ás t iem po  
en apagarse.

Pida a los y las estudiantes, que lleven vasos t ranspa-
rentes de vidr io de diferentes tam años y velas para la 
práct ica de laborator io.
Verifique que en el laboratorio haya cronómetros, si no 
los hay, lleve o pida a los educandos que lleven un reloj  
para m edir el t iem po en el experim ento.
Asegúrese que los y las estudiantes siguen el procedi-
m iento correctam ente. Cierre la clase con una explica-
ción final aclarando dudas de sus estudiantes.

1
3

los educandos.

Valore el esfuerzo y  em-
peño que ponen  los  edu- 
can dos,  al  m om ento  de 
reali- zar los experim entos 
para dem ost rar la presen- 
cia de oxígeno  en  la  at- 
m ósfera. Dem uest re agra- 
do y sat isfacción en las 
act ividades que realiza 
con  



A partir de la imagen contesto:
¿Qué es el efecto invernadero?

¿Cuáles son las causas del efecto invernadero?

Marco con una X si las siguientes actividades contribuyen o no al calentamiento global.

Enumero los efectos del calentamiento global.

¿Sería posible la vida en La Tierra sin el efecto invernadero? ¿Por qué?

¿Qué son los gases de efecto invernadero?

¿Cuál es la causa del calentamiento global?

a) Quema de bosques

b) Siembra de árboles

c) Minería a cielo abierto

d) Ahorro de energía eléctrica

e) Uso de aire acondicionado

f) Uso de combustibles fósiles

Proceso en el que la radiación térmica que emite 
la superficie terrestre después de haber sido ca
lentada por la radiación solar; es absorbida por 
gases de efecto invernadero.

Su causa es la presencia de gases que retienen

la radiación solar.

El tipo de vida que se conoce en el planeta Tierra no sería posible sin efecto

invernadero, porque las temperaturas serían muy frías.

Son gases que absorven y emiten radiación infrarroja.

X
X

X
X

X

X

El calentamiento global es causado por la presencia excesiva de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre otros.

Ascenso en la temperatura global, derretimiento de los polos, aumento del 

nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación, mayor frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, entre otros.

Verifique que resuelvan las actividades sugeridas.
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Valoram os

1 . Encierro la respuesta correcta.
a. Es la capa de la atmósfera donde ocurren los fenómenos meteorológicos que 

pueden afectar a los seres vivos:
a) Tropósfera
b) Ionósfera
c) Exósfera

b. Es lo que sucede con la densidad de la atmósfera al ascender en altura:
a) Aumenta
b) Disminuye
c) No cambia

c. Es la zona situada entre la atmósfera terrestre y el espacio:
a) Tropósfera
b) Exósfera
c) Termósfera 

d. Es la zona más fría de la atmósfera:
a) Ionósfera
b) Mesosfera
c) Exósfera

e. Son factores que intervienen en el clima:
a) Altitud, latitud y localización 
b) Fríos, templados y cálidos
c) Densidad, masa y volumen 

f. Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan una zona:
a) Atmósfera
b) Clima 
c) Tiempo 

2 . Completo el mapa cognitivo que describa las principales propiedades y 
características de la atmósfera.

Atm ósfera

Sus capas son

Influye en el
Pueden ser

fríos

Clima

se compone de

Tropósfera Estratósfera  Mesósfera

Termósfera Exósfera

Nitrógeno

Dióxido de 
carbono

Cálidos Templados

Oxígeno

Otros gases

3
1

Fom ente interés por la invest igación de térm inos o tem as que desco-
nozcan los y las estudiantes para un m ejor aprendizaje y com pren-
sión del conocim iento.

Desarrolle la precisión en 
la expresión oral y escrita 
de las ideas y opiniones.
Com parta sus experien-
cias para incent ivar.
Describa detalladam ente 
los factores que intervie-
nen en el clim a y su im -
portancia en nuest ro pla-
neta Tierra.

La atm ósfera, es la res-
ponsable de la form ación 
de los fenóm enos atmos-
féricos, filtra las radiacio-
nes solares e im pide la 
pérdida excesiva de calor, 
perm it iendo el desarrollo 
de los seres vivos.
En el día, la superficie de 
la Tierra se calienta cuan-
do recibe luz del sol. Una 
vez que el terreno se ha 
calentado, este devuelve 
calor en form a de radia-
ción infrarroja ( radiación 
invisible que captam os 
en form a de calor) . Si no 
exist iera la atm ósfera, 
todo ese calor escaparía 
al espacio y la Tierra se 
enfr iaría rápidam ente du-
rante la noche.

Mencione las ventajas de elaborar un m apa cognosci-
t ivo al m om ento de estudiar.
Form ule preguntas para reforzar y aclarar dudas.
Explique con ejem plos concretos y de la vida cot idia-
na el contenido que se está estudiando, para m ayor 
aprendizaje y com prensión.
Evalúe el trabajo individual de sus estudiantes.
Discuta con sus estudiantes las respuestas de las act i-
vidades sugeridas.

1
3

5

8
La Tierra y el universo

A partir de la imagen contesto:
¿Qué es el efecto invernadero?

¿Cuáles son las causas del efecto invernadero?

Marco con una X si las siguientes actividades contribuyen o no al calentamiento global.

Enumero los efectos del calentamiento global.

¿Sería posible la vida en La Tierra sin el efecto invernadero? ¿Por qué?

¿Qué son los gases de efecto invernadero?

¿Cuál es la causa del calentamiento global?

a) Quema de bosques

b) Siembra de árboles

c) Minería a cielo abierto

d) Ahorro de energía eléctrica

e) Uso de aire acondicionado

f) Uso de combustibles fósiles

Proceso en el que la radiación térmica que emite 
la superficie terrestre después de haber sido ca
lentada por la radiación solar; es absorbida por 
gases de efecto invernadero.

Su causa es la presencia de gases que retienen

la radiación solar.

El tipo de vida que se conoce en el planeta Tierra no sería posible sin efecto

invernadero, porque las temperaturas serían muy frías.

Son gases que absorven y emiten radiación infrarroja.

X
X

X
X

X

X

El calentamiento global es causado por la presencia excesiva de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre otros.

Ascenso en la temperatura global, derretimiento de los polos, aumento del 

nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación, mayor frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, entre otros.

Verifique que resuelvan las actividades sugeridas.

Encierro la respuesta correcta.
Es la capa de la atmósfera donde ocurren los fenómenos meteorológicos que 
pueden afectar a los seres vivos:
a) Tropósfera
b) Ionósfera
c) Exósfera
Es lo que sucede con la densidad de la atmósfera al ascender en altura:
a) Aumenta
b) Disminuye
c) No cambia
Es la zona situada entre la atmósfera terrestre y el espacio:
a) Tropósfera
b) Exósfera
c) Termósfera 
Es la zona más fría de la atmósfera:
a) Ionósfera
b) Mesosfera
c) Exósfera
Son factores que intervienen en el clima:
a) Altitud, latitud y localización 
b) Fríos, templados y cálidos
c) Densidad, masa y volumen 
Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan una zona:
a) Atmósfera
b) Clima 
c) Tiempo 

Completo el mapa cognitivo que describa las principales propiedades y 
características de la atmósfera.

Influye en el

fríos

Clima

se compone de

Tropósfera Estratósfera  Mesósfera

Termósfera Exósfera

Nitrógeno

Dióxido de 
carbono

Templados

Oxígeno

Otros gases

féricos, filtra las radiacio

En el día, la superficie de 

Evalúe el trabajo individual de sus estudiantes.

5

8
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A partir de la imagen contesto:
¿Qué es el efecto invernadero?

¿Cuáles son las causas del efecto invernadero?

Marco con una X si las siguientes actividades contribuyen o no al calentamiento global.

Enumero los efectos del calentamiento global.

¿Sería posible la vida en La Tierra sin el efecto invernadero? ¿Por qué?

¿Qué son los gases de efecto invernadero?

¿Cuál es la causa del calentamiento global?

a) Quema de bosques

b) Siembra de árboles

c) Minería a cielo abierto

d) Ahorro de energía eléctrica

e) Uso de aire acondicionado

f) Uso de combustibles fósiles

Proceso en el que la radiación térmica que emite 
la superficie terrestre después de haber sido ca
lentada por la radiación solar; es absorbida por 
gases de efecto invernadero.

Su causa es la presencia de gases que retienen

la radiación solar.

El tipo de vida que se conoce en el planeta Tierra no sería posible sin efecto

invernadero, porque las temperaturas serían muy frías.

Son gases que absorven y emiten radiación infrarroja.

X
X

X
X

X

X

El calentamiento global es causado por la presencia excesiva de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre otros.

Ascenso en la temperatura global, derretimiento de los polos, aumento del 

nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación, mayor frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, entre otros.

El efecto invernadero

Verifique que resuelvan las actividades sugeridas.

Encierro la respuesta correcta.
Es la capa de la atmósfera donde ocurren los fenómenos meteorológicos que 
pueden afectar a los seres vivos:
a) Tropósfera
b) Ionósfera
c) Exósfera
Es lo que sucede con la densidad de la atmósfera al ascender en altura:
a) Aumenta
b) Disminuye
c) No cambia
Es la zona situada entre la atmósfera terrestre y el espacio:
a) Tropósfera
b) Exósfera
c) Termósfera 
Es la zona más fría de la atmósfera:
a) Ionósfera
b) Mesosfera
c) Exósfera
Son factores que intervienen en el clima:
a) Altitud, latitud y localización 
b) Fríos, templados y cálidos
c) Densidad, masa y volumen 
Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan una zona:
a) Atmósfera
b) Clima 
c) Tiempo 

Completo el mapa cognitivo que describa las principales propiedades y 
características de la atmósfera.

Influye en el

fríos

Clima

se compone de

Tropósfera Estratósfera  Mesósfera

Termósfera Exósfera

Nitrógeno

Dióxido de 
carbono

Templados

Oxígeno

Otros gases

féricos, filtra las radiacio

En el día, la superficie de 

Evalúe el trabajo individual de sus estudiantes.
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El efecto invernadero

Exploram os

1 . A partir de la imagen contesto:
a. ¿Qué es el efecto invernadero?

b. ¿Cuáles son las causas del efecto invernadero?

2. Marco con una X si las siguientes actividades contribuyen o no al calentamiento global.

3 . Enumero los efectos del calentamiento global.

c. ¿Sería posible la vida en La Tierra sin el efecto invernadero? ¿Por qué?

d. ¿Qué son los gases de efecto invernadero?

e. ¿Cuál es la causa del calentamiento global?

Act ividad

a) Quema de bosques

b) Siembra de árboles

c) Minería a cielo abierto

d) Ahorro de energía eléctrica

e) Uso de aire acondicionado

f) Uso de combustibles fósiles

Contr ibuye al 
calentam iento global

No contr ibuye al 
calentam iento global

Proceso en el que la radiación térmica que emite 
la superficie terrestre después de haber sido ca-
lentada por la radiación solar; es absorbida por 
gases de efecto invernadero.

Su causa es la presencia de gases que retienen

la radiación solar.

El tipo de vida que se conoce en el planeta Tierra no sería posible sin efecto

invernadero, porque las temperaturas serían muy frías.

Son gases que absorven y emiten radiación infrarroja.

X
X

X
X

X

X

El calentamiento global es causado por la presencia excesiva de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre otros.

Ascenso en la temperatura global, derretimiento de los polos, aumento del 

nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación, mayor frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, entre otros.

El efecto invernadero

Form e a las y los estudiantes para que tengan conciencia de la pro-
tección y cuidado del am biente, enfat ice que aun siendo jóvenes lo 
pueden hacer. Exalte el cuidado y protección del agua en el planeta.

Prom ueva el cuidado y el 
respeto de nuest ro pla-
neta Tierra.
I nculque en las y los es-
tudiantes evitar la práct i-
ca de m alos hábitos, que 
cont r ibuyan al calenta-
m iento global.
Mot ívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
el efecto invernadero y el 
calentam iento global.

La diversidad de vida que 
se conoce en la Tierra, no 
sería posible sin el efec-
to invernadero;  ya que 
de no exist ir  este efecto, 
las tem peraturas serían  
m uy fr ías.
El exceso de producción 
de gases de efecto in-
vernadero, ha causado 
el calentam iento global, 
provocando el cam bio cli-
m át ico a nivel m undial.
Los efectos del cam bio 
clim át ico, afecta a los se-
res vivos, ya que hay un 
aum ento en la potencia y 
constancia de los fenóm e-
nos naturales ext rem os, 
causando catást rofes. 

Pídales que observen detenidam ente el dibujo para 
contestar las preguntas.
Escuche las ideas previas de los educandos acerca del 
efecto invernadero y el calentam iento global.
Verifique que resuelvan las actividades sugeridas.
Dígales que com paren sus respuestas y las discutan  
en pareja.
Explique la im portancia del efecto invernadero para la 
existencia de la vida en el planeta.
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Pidwirny, M. (2006) . “The Hydrologic Cycle”. Fundam entals of Physical Geography, 
2nd Edit ion.
Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición.Pearson Educat ion.
ht tp: / / www.physicalgeography.net / fundam entals/ 8b.htm l
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= VTQMheT5W74 (EL ORI GEN DE LA TI ERRA, 
DE LOS OCEANOS Y DE LA ATMÓSFERA)

Ayude a los y las estudiantes a sistem at izar el conocim iento, a observar 
su entorno y relacionar el tem a de el efecto invernadero con su vida 
cot idiana. 

Fuentes de consulta:

Los com bust ibles fósiles
La quem a de com bust ibles fósiles, es 
el proceso que m ás genera CO2,  pr inci-
pal gas del efecto invernadero;  cuando 
un com bust ible fósil es quem ado, se li-
bera calor y una parte de este es ut ili-
zado para producir elect r icidad u ot ro 
t ipo de energía y la ot ra escapa hacia el 
entorno cont r ibuyendo a calentar nues-
t ro planeta. Este proceso de com bus-
t ión tam bién genera dióxido de carbono 
(CO2) , que se acum ula en la atm ósfera 
y at rapa el calor del sol;  esto cont r ibuye 
al calentam iento global y por ende al 
cam bio clim át ico.

Los com bust ibles fósiles son;  el carbón, 
el pet róleo y el gas natural;  estos, se 
form aron hace m illones de años a par-
t ir  de los restos orgánicos dejados por 
plantas y anim ales m uertos, es decir, 
durante los m iles y m iles de años de 
evolución del planeta Tierra;  los restos 
de seres vivos que habitaron en él se 
fueron depositando en m ares, lagos y 
ot ras aguas y una vez allí fueron cubier-
tos por capas de sedim ento, aunque se 
necesitaron m illones de años para que 

esos restos produjesen reacciones quí-
m icas de descom posición y dieran lugar 
al pet róleo, carbón y  gas natural. 

El pet róleo, es un líquido oleoso con-
form ado de carbono e hidrógeno en 
diferentes proporciones y se encuen-
t ra a profundidades ent re 500 y 4,000 
m et ros. El carbón, es el resultado de 
la descom posición de la m ateria ve-
getal acum ulada y cubierta por aguas 
profundas, donde intervienen bacter ias 
anaeróbicas y el gas natural, está com -
puesto m ayorm ente por m etano, se en-
cuent ra bajo la t ierra junto al pet róleo.

Los com bust ibles fósiles son recursos 
NO renovables, esto im plica que no 
pueden ser recuperados por procesos 
biológicos y por eso, en algún momento 
se agotarán, siendo necesario que vuel-
van a pasar m illones de años para que 
vuelvan a aparecer. Este t ipo de com -
bust ible, es de m ucha im portancia para 
la generación de energía;  hoy día, al 
com bust ible fósil se em plea en el t rans-
porte, para cocinar, para calentar am-
bientes, ent re ot ras alternat ivas.

La Tierra y el universo

Escribo la reacción que se forma al preparar el CO .

Completo el cuadro de resultados y observaciones del experimento “Efecto
invernadero en una botella”

En los rayos se encuentra el proceso del efecto invernadero en desorden;
ordenamos el proceso en el recuadro de al lado.

¿Cuál es la causa de la mayor 
temperatura en una de las botellas?

A partir de este experimento, ¿cómo explicaría el calentamiento global?

¿Qué efecto tiene el CO  en la botella?

liberada al 

Absorción de la 
radiación emitida

capas atmosféricas.

Reflexión de la 

aproximadamente 
un 30% de la 
radiación absorbida.

reflejada por 
los gases 
invernaderos.

Bicarbonato Dióxido 

carbono
Agua

Absorción de la radiación emitida por 

el Sol en las capas atmosféricas.

Captación de la radiación solar refleja

da por los gases invernaderos.

Radiación solar liberada al espacio.

      Reflexión de la radiación solar, aproxima

damente un 30% de la radiación absorbida.

identificaba el dióxido de 

Verifique que todos y todas dejen limpia y ordenada su 
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Dem ostram os

1 . Escribo la reacción que se forma al preparar el CO2.

2 . Completo el cuadro de resultados y observaciones del experimento “Efecto
invernadero en una botella”

3 . En los rayos se encuentra el proceso del efecto invernadero en desorden;
ordenamos el proceso en el recuadro de al lado.

14

a. 

b. 

c. 

d. 

Botella

Con CO2

¿Cuál es la causa de la mayor 
temperatura en una de las botellas?

A partir de este experimento, ¿cómo explicaría el calentamiento global?

¿Qué efecto tiene el CO2 en la botella?

Sin CO2

Tem peratura ( Cº ) Observaciones

Radiación solar 
liberada al 
espacio

Absorción de la 
radiación emitida
por el Sol en las
capas atmosféricas.

Reflexión de la 
radiación solar, 
aproximadamente 
un 30% de la 
radiación absorbida.

Captación de 
la radiación 
reflejada por 
los gases 
invernaderos.

NaHCO3 + CH3COOH -   -------> CH3COONa  + CO2 + H2O

Bicarbonato 
de Sodio

Ácido
acético

Acetato de 
sodio

Dióxido 
de 
carbono

Agua

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del educandoA criterio del educando

A criterio del educando

Absorción de la radiación emitida por 

el Sol en las capas atmosféricas.

Captación de la radiación solar refleja-

da por los gases invernaderos.

Radiación solar liberada al espacio.

      Reflexión de la radiación solar, aproxima-

damente un 30% de la radiación absorbida.

Promueva la lucha contra 
el cambio climát ico como 
una oportunidad para pro-
piciar un cambio en el es-
t ilo de vida, que perm ita 
el desarrollo de un mundo 
más justo y equilibrado.
Promueva la part icipa-
ción y el t rabajo colect i-
vo, pues esto le perm ite 
a los educandos sent irse 
integrados.

Al mezclar bicarbonato de 
sodio con ácido acético (vi-
nagre) se produce dióxido 
de carbono, gas de efecto 
invernadero;  al colocar la 
botella que contiene CO2 a 
la luz solar, esta se calen-
tará con mayor intensidad 
que la botella que no con-
tiene CO2.
Las propiedades de efec-
to invernadero del CO2, se 
conocen desde hace más 
de un siglo. En 1861, John 
Tyndal publicó resultados 
experimentales, en los que 
identificaba el dióxido de 
carbono como un gas que 
absorbía radiación térmica 
(radiación de onda larga). 

Para el laboratorio, pida los materiales con anterioridad.
Al preparar el CO2 diga a los y las estudiantes, que deben 
tapar rápidamente con plastilina para que el CO2 no se es-
cape y puedan introducirlo en la botella.
Pida a los educandos que observen detenidamente cada 
paso del procedimiento. Revise los resultados de las prác-
t icas de laboratorio y comente las conclusiones con ellos.
Verifique que todos y todas dejen limpia y ordenada su 
área de trabajo.

Ensaye las act ividades de aplicación antes de int roducir las al salón de 
clase o al laboratorio. Mot ive a sus estudiantes a descubrir  m ás sobre 
el efecto invernadero.

6 1



 

Redacto un comentario reflexivo sobre lo que nos da entender cada caricatura.

¿Qué es el cambio climático?

¿Cuáles son los efectos del cambio climático?

¿Qué actividades humanas causan el cambio climático?

¿Qué puedo evitar hacer para disminuir el cambio climático?

Es la modificación significativa y duradera de los patrones locales o globales 

del clima, las causas son naturales o antropogénicas.

Es la ausencia de agua en la superficie terrestre; habitualmente es causada 

por la falta de lluvias en una región.

Son fenómenos naturales, donde el agua cubre los terrenos, por el desborda
miento de ríos, lluvias torrenciales, derretimiento de hielo, subida de las ma
reas por encima del nivel usual, por maremotos, entre otros.

Se pronostican períodos de sequías e inundaciones más prolongados.

Uso de combustibles fósiles, tala  y quema de bosques, uso de aerósoles tóxi

cos, entre otros.

sequías e inundaciones

del ambiente, resalte que aún siendo jóvenes lo pueden hacer. Enfatice 
en disminuir la influencia del ser humano en el calentamiento global.

reflexiva ante el cam

fluencia del ser humano, 

Pídales que reflexionen acerca de las imágenes que se 
presentan. Luego, escuche las reflexiones y comenta

y por qué; comente y discuta a manera de reflexión.
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Oriente cont inuam ente a los y las estudiantes para que conozcan 
dónde están y hacia dónde se espera que vayan, en cuanto al tem a 
del efecto invernadero y calentam iento global.

Propicie la autoevaluación 
en los y las estudiantes, 
utilizando rúbricas.
I ndíqueles que eviten la 
producción de gases de 
efecto invernadero en sus 
act ividades diar ias.
Valore el t rabajo en equi-
po y la creat ividad de los 
y las estudiantes.

Lleve al aula de clases una dinámica sobre el efecto in-
vernadero;  los y las estudiantes pueden dramatizar por 
equipos, el proceso que se da en el efecto invernadero.
Asegúrese que los educandos, trabajan individualmente 
en la sección del Valoramos, recuerde que la evaluación 
es grupal e individual.
Pídales, que lean por turno las respuestas a las activida-
des sugeridas.
Revise el mapa conceptual y cuide la ortografía.

44
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Valoram os

1 . Contesto:

2. En el cuadro establezco cuáles son las causas y efectos del calentamiento global.

3 . Completo el cuadro descriptivo sobre los gases de efecto invernadero.

a. ¿De qué manera afecta el calentamiento global a Honduras?

b. ¿Cuál es mi influencia en el calentamiento global?

Causas Efectos

a. _________________se obtiene por evaporación o ebullición del agua en estado
líquido o por sublimación del hielo.

b. _________________está compuesto por un átomo de carbono unido con dos
átomos de oxígeno.

c. _________________en la naturaleza se produce por la descomposición de la
materia orgánica y se desprende del gas del petróleo.

d. _________________su molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno.
e. _________________son producidos al hacer reaccionar el ácido nítrico con

metales o celulosa.

4 . Completo con las palabras correctas:

14

Gas de efecto 
invernadero

Fórm ula quím ica ¿Dónde se produce?

Con sequías extremas o inundaciones, entre otros efectos.

A criterio del educando

Vapor de agua

Dióxido de carbono

Metano

Ozono

Óxidos de nitrógeno 

Dióxido de carbono

Vapor de agua

Metano

Óxidos de nitrógeno

Ozono

Clorofluorocarbonos

Respiración, en las combustiones y en 
algunas fermentaciones.
Evaporación o ebullición del agua en esta-
do líquido o por sublimación del hielo.
Descomposición de la materia orgánica.

Escape de vehículos, durante procesos como 
la soldadura y detonación de dinamita.
Industria

Industria de refrigeración o de aerosoles.

CO2

H2O

CH4

NxO

O3

CFC

- Uso excesivo de combustibles fósi-
les en las actividades industriales y 
el transporte.
- Quema y tala de bosques.

-Derretimiento de polos.
-Ascenso de la temperatura global.
-Aumento del nivel del mar.
-Sequías e inundaciones extremas.
-Extinción de especies.

La Tierra y el universo

El incremento de los gases 
de efecto invernadero,GEI
es debido principalmente a
la  act ividad humana. Por  
lo tanto,  el calentamiento  
de nuestro planeta es con-
consecuencia   directa  de 
nuestro modelo de vida.
Los GEI  const it uyen un 
elem ento esencial para 
la vida;  sin ellos, nuestro 
planeta sería un bloque de 
hielo. Su presencia en la 
atmósfera permite obte-
ner el calor del sol.
Los principales GEI  son de 
origen natural. El problema 
surge cuando la cant idad 
de estos gases aumenta, 
porque se altera equilibrio 
natural y el clima se com-
porta de manera dist inta.

 

Redacto un comentario reflexivo sobre lo que nos da entender cada caricatura.

¿Qué es el cambio climático?

¿Cuáles son los efectos del cambio climático?

¿Qué actividades humanas causan el cambio climático?

¿Qué puedo evitar hacer para disminuir el cambio climático?

Es la modificación significativa y duradera de los patrones locales o globales 

del clima, las causas son naturales o antropogénicas.

Es la ausencia de agua en la superficie terrestre; habitualmente es causada 

por la falta de lluvias en una región.

Son fenómenos naturales, donde el agua cubre los terrenos, por el desborda
miento de ríos, lluvias torrenciales, derretimiento de hielo, subida de las ma
reas por encima del nivel usual, por maremotos, entre otros.

Se pronostican períodos de sequías e inundaciones más prolongados.

Uso de combustibles fósiles, tala  y quema de bosques, uso de aerósoles tóxi

cos, entre otros.

sequías e inundaciones

del ambiente, resalte que aún siendo jóvenes lo pueden hacer. Enfatice 
en disminuir la influencia del ser humano en el calentamiento global.

reflexiva ante el cam

fluencia del ser humano, 

Pídales que reflexionen acerca de las imágenes que se 
presentan. Luego, escuche las reflexiones y comenta

y por qué; comente y discuta a manera de reflexión.
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Redacto un comentario reflexivo sobre lo que nos da entender cada caricatura.

¿Qué es el cambio climático?

¿Cuáles son los efectos del cambio climático?

¿Qué actividades humanas causan el cambio climático?

¿Qué puedo evitar hacer para disminuir el cambio climático?

Es la modificación significativa y duradera de los patrones locales o globales 

del clima, las causas son naturales o antropogénicas.

Es la ausencia de agua en la superficie terrestre; habitualmente es causada 

por la falta de lluvias en una región.

Son fenómenos naturales, donde el agua cubre los terrenos, por el desborda
miento de ríos, lluvias torrenciales, derretimiento de hielo, subida de las ma
reas por encima del nivel usual, por maremotos, entre otros.

Se pronostican períodos de sequías e inundaciones más prolongados.

Uso de combustibles fósiles, tala  y quema de bosques, uso de aerósoles tóxi

cos, entre otros.

sequías e inundaciones

Cam bio clim át ico: sequías e inundaciones

del ambiente, resalte que aún siendo jóvenes lo pueden hacer. Enfatice 
en disminuir la influencia del ser humano en el calentamiento global.

reflexiva ante el cam

fluencia del ser humano, 

Pídales que reflexionen acerca de las imágenes que se 
presentan. Luego, escuche las reflexiones y comenta

y por qué; comente y discuta a manera de reflexión.

utilizando rúbricas.

Asegúrese que los educandos, trabajan individualmente 

En el cuadro establezco cuáles son las causas y efectos del calentamiento global.

Completo el cuadro descriptivo sobre los gases de efecto invernadero.

¿De qué manera afecta el calentamiento global a Honduras?

¿Cuál es mi influencia en el calentamiento global?

se obtiene por evaporación o ebullición del agua en estado
líquido o por sublimación del hielo.

está compuesto por un átomo de carbono unido con dos
átomos de oxígeno.

en la naturaleza se produce por la descomposición de la
materia orgánica y se desprende del gas del petróleo.

su molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno.
son producidos al hacer reaccionar el ácido nítrico con

metales o celulosa.

Completo con las palabras correctas:

Con sequías extremas o inundaciones, entre otros efectos.

Vapor de agua

Dióxido de carbono

Metano

Ozono

Óxidos de nitrógeno 

Dióxido de carbono

Vapor de agua

Metano

Óxidos de nitrógeno

Ozono

Clorofluorocarbonos

Respiración, en las combustiones y en 
algunas fermentaciones.
Evaporación o ebullición del agua en esta
do líquido o por sublimación del hielo.
Descomposición de la materia orgánica.

Escape de vehículos, durante procesos como 
la soldadura y detonación de dinamita.

Industria de refrigeración o de aerosoles.

4

x

- Uso excesivo de combustibles fósi
les en las actividades industriales y 
el transporte.
- Quema y tala de bosques.

-Derretimiento de polos.
-Ascenso de la temperatura global.
-Aumento del nivel del mar.
-Sequías e inundaciones extremas.
-Extinción de especies.
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Cam bio clim át ico: 
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Exploram os

1 . Redacto un comentario reflexivo sobre lo que nos da entender cada caricatura.

2 . Contesto:

a. ¿Qué es el cambio climático?

b. ¿Qué son las sequías?

c. ¿Qué son las inundaciones?

d. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático?

e. ¿Qué actividades humanas causan el cambio climático?

f. ¿Qué puedo evitar hacer para disminuir el cambio climático?

Es la modificación significativa y duradera de los patrones locales o globales 

del clima, las causas son naturales o antropogénicas.

Es la ausencia de agua en la superficie terrestre; habitualmente es causada 

por la falta de lluvias en una región.

Son fenómenos naturales, donde el agua cubre los terrenos, por el desborda-
miento de ríos, lluvias torrenciales, derretimiento de hielo, subida de las ma-
reas por encima del nivel usual, por maremotos, entre otros.

Se pronostican períodos de sequías e inundaciones más prolongados.

Uso de combustibles fósiles, tala  y quema de bosques, uso de aerósoles tóxi-

cos, entre otros.

A criterio del educando

A criterio del 

educando

A criterio del 

educando

A criterio del 

educando

A criterio del 

educando

sequías e inundaciones

Cam bio clim át ico: sequías e inundaciones

I nculque en los y las estudiantes conciencia de protección y cuidado 
del ambiente, resalte que aún siendo jóvenes lo pueden hacer. Enfatice 
en disminuir la influencia del ser humano en el calentamiento global.

Prom ueva en los y las 
estudiantes una act itud 
reflexiva ante el cam-
bio clim át ico, causado 
por act ividades hum a-
nas. Tam bién, desarrolle 
com petencias de análisis  
y razonam iento.
Mot ívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
el cam bio clim át ico.

Una de las m ayores cau-
sas del cam bio clim át ico 
a nivel m undial es la in-
fluencia del ser humano, 
debido a las em isiones de 
gases del efecto inverna-
dero, com o es el CO2.
Los niveles de em isiones 
de gases de efecto inver-
nadero han hecho que la 
atm ósfera y los océanos 
se calienten, los glacia-
res se derr itan, el nivel 
del m ar aum ente, los ci-
clos del agua cam bien y 
la intensidad de los fe-
nóm enos m eteorológicos 
increm ente. Adem ás, las 
em isiones de contam i-
nantes están volviendo 
los océanos m ás ácidos.

Pídales que reflexionen acerca de las imágenes que se 
presentan. Luego, escuche las reflexiones y comenta-
r ios m ediante la técnica lluvia de ideas.
Lleve im ágenes que m uest ren, cóm o el cam bio clim á-
t ico afecta a los seres vivos en las diferentes partes  
del planeta.
Pregunte cuáles de las act ividades que realizan los se-
res hum anos, son perjudiciales para el m edio am biente 
y por qué; comente y discuta a manera de reflexión.
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Lilian Bird, J. M. (s.f.). Alianza Geográfica, National Geographic Society y el Re-
cinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 
I HCI T-UNAH I NSTI TUTO HONDUREÑO DE CI ENCI AS DE LA TI ERRA. (2012) . 
ATLAS CLI MÁTI CO DE GESTI ÓN DE RI ESGO EN HONDURAS .
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= lHQ-vLLPo4g

Fuentes de consulta:

Consecuencias del calentam iento 
global a  nivel m undial

Com o consecuencia de la quem a de 
com bust ibles fósiles y de ot ras act ivi-
dades hum anas asociadas al proceso 
de indust r ialización, la concent ración de 
Gases de Efecto I nvernadero (GEI )  en 
la atm ósfera, ha aum entado de form a 
considerable en los últimos años. Esto, 
ha ocasionado que la atm ósfera retenga 
m ás calor de lo debido y es la causa de 
lo que hoy conocem os com o el calenta-
m iento o cam bio clim át ico global. El ca-
lentam iento global afecta seriam ente los 
diferentes ecosistem as, a causa de la fu-
sión de porciones del hielo polar, el nivel 
del m ar asciende y se est im a que cont i-
nuará aum entando. Tam bién, la m agni-
tud y frecuencia de las inundaciones o 
sequías han aum entado. 

Com o consecuencia del calentam iento 
global, la región t ropical se extenderá 
hacia lat itudes m ás altas. En los eco-
sistem as costeros;  m anglares, arrecifes 
de coral, sistem as playeros, estuarios y 
otros, pueden ser afectados significati-
vam ente, ya que un alza en el nivel del 
m ar inundaría las áreas de hum edales 

costeros;  por tanto, causaría un aum en-
to en la erosión costera y salinizaría las 
aguas en la parte baja de los ríos y en 
los acuíferos costeros. Los arrecifes de 
coral t ienen la función de proteger a los 
m anglares, a las playas del oleaje para 
que la erosión costera no quede a m a-
yor profundidad bajo el m ar. Tam bién se 
afectaría la ent rada de luz solar hasta el 
fondo del arrecife, afectando así los pro-
cesos de fotosíntesis.

Todo esto repercute en la salud del ser 
hum ano, un aum ento en la tem peratu-
ra de la superficie de la Tierra, traerá 
com o consecuencia un aum ento de las 
enferm edades respirator ias, cardiovas-
culares;  las enferm edades infecciosas 
causadas por m osquitos y plagas t ropi-
cales, adem ás sequía y deshidratación 
debida al calor. El derret im iento de los 
polos causará que zonas t ropicales se 
ext iendan hacia lat itudes m ás altas, pro-
vocando que los m osquitos y ot ras pla-
gas responsables del dengue, la m alaria, 
el cólera y la fiebre amarilla afecten a 
una porción m ayor de la población m un-
dial, aumentando el número de muertes 
a causa de estas enferm edades.

La Tierra y el universo

Considere qué estudiante quiere form ar, olvídese de prejuicios, nun-
ca se deje llevar por pat rones conductuales, recuerde que debe fo-
m entar en ellos, el cuidado del planeta Tierra.

A partir de la tabla sobre el área susceptible a inundación por departamento, 
elaboramos un gráfico de barras que muestre los siete departamentos con mayor 
porcentaje de área inundable.

A partir de la tabla sobre la escasez de agua por departamento, elaboramos un gráfico 
de barras que muestre los siete departamentos con mayor porcentaje de escasez.

Basándome en las proyecciones para el 2025 y 2050 hechas por el IHCIT 
(Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra) sobre la sequía en Honduras, 
elaboramos una lista de posibles soluciones a este problema.

Completo los ítems:

  El cambio climático se debe a causas de tipo:

es la ausencia de agua en la superficie 
terrestre; habitualmente es causada por la falta de lluvias en una región.

son fenómenos naturales, en los 
que el agua cubre los terrenos, por encima del nivel usual.

Antropogénica

En los ámbitos de planifica

importante para identificar, gráfico de barras. Explíqueles qué es la aridez. Dígales 

de aridez para el 2025 y 2050 y que reflexionen sobre 



Lilian Bird, J. M. (s.f.). Alianza Geográfica, National Geographic Society y el Re

considerable en los últimos años. Esto, 

otros, pueden ser afectados significati

ra de la superficie de la Tierra, traerá 

el cólera y la fiebre amarilla afecten a 

dial, aumentando el número de muertes 

,
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Dem ostram os

1 . A partir de la tabla sobre el área susceptible a inundación por departamento, 
elaboramos un gráfico de barras que muestre los siete departamentos con mayor 
porcentaje de área inundable.

2. A partir de la tabla sobre la escasez de agua por departamento, elaboramos un gráfico 
de barras que muestre los siete departamentos con mayor porcentaje de escasez.

3 . Basándome en las proyecciones para el 2025 y 2050 hechas por el IHCIT 
(Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra) sobre la sequía en Honduras, 
elaboramos una lista de posibles soluciones a este problema.

4 . Completo los ítems:

a.  El cambio climático se debe a causas de tipo:
 a)  ____________________________________________
 b)  ____________________________________________
b. ____________________________es la ausencia de agua en la superficie 

terrestre; habitualmente es causada por la falta de lluvias en una región.
c. ________________________________son fenómenos naturales, en los 

que el agua cubre los terrenos, por encima del nivel usual.

A criterio del educando

Natural
Antropogénica

Sequía

Inundaciones

Atlá
ntid

a
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n
Valle

Cholu
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o

Grac
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Los cam bios de act itudes se or iginan cuando todo el grupo de estu-
diantes se apropian de ellos, prom ueva en los y las estudiantes el 
cuidado y el am or por el planeta Tierra com o su hogar.

Promueva en los y las es-
tudiantes evitar el uso de 
combust ibles fósiles, el 
buen manejo de la basura, 
para evitar inundaciones 
provocadas por el exceso 
de basura.
Forme en los educandos 
act itudes de prevención, 
ante las sequías y las 
inundaciones.
Est imule el pensamiento 
ordenado.

Las inundaciones en Hon-
duras, han tenido su origen 
por diferentes tormentas 
tropicales y huracanes que 
han generado altas precipi-
taciones y provocado gran-
des inundaciones. 
En los ámbitos de planifica-
ción del desarrollo urbano, 
del ordenamiento territo-
rial, el uso de la t ierra es 
importante para identificar, 
todas las áreas suscepti-
bles a ser afectadas por 
inundaciones.
La aridez, es un indicador 
de disponibilidad de agua 
en una determinada zona y 
mide la sequía hidrológica.

Recuerde a los y las estudiantes cóm o se elabora un 
gráfico de barras. Explíqueles qué es la aridez. Dígales 
que observen y com paren los m apas de proyecciones 
de aridez para el 2025 y 2050 y que reflexionen sobre 
los m ism os.
Pida que lean las posibles soluciones que escribieron 
para el problem a de la ar idez en Honduras.
Supervise que estén t rabajando individualm ente y de 
m anera correcta.



A partir de las imágenes contesto:

A partir de mis saberes previos contesto lo siguiente:

Elaboro un concepto de fenómeno El Niño.

¿Qué factores ambientales influyen en el fenómeno de El Niño?

¿Por qué se le llama “El Niño” y “La Niña”?

¿Qué efectos tiene los fenómenos de El Niño y La Niña?

¿En qué parte del planeta inicia el fenómeno de El Niño?

Según la imagen A, ¿en qué océano ocurre este fenómeno?

¿Qué pasa con las aguas del océano durante los fenómenos El Niño y La Niña?

¿Entre qué costas sucede este fenómeno?

Según las imágenes A y B ¿Qué consecuencias tienen estos fenómenos?

Aguas Cálidas

Aguas Cálidas

Aguas Frías

Aguas Frías(Asia)

(Asia) (Perú)

(Perú)

Océano Pacífico

Ocurre en el Océano Pacífico.

Cambio de temperatura y dirección de circulación.

Costa oriental de Asia y Costa Occidental de Perú.

Sequías o inundaciones.

Circulación de aire atmósférica, temperatura del agua oceánica, entre otros.

En alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la 
época navideña.

Sequía o inundaciones extremas.

Son vientos constantes que soplan en los océanos Pacífico y Atlántico, 
desde las zonas tropicales hacia el ecuador.

Incia en el Océano Pacífico en América del Sur.

Acontecimientos climáticos, cíclicos y erráticos que suceden en el 

Océano Pacífico.

diantes interactúen entre 

ne influencia a nivel mun

Verifique que los y las estudiantes observen detalladamen

Confirme que todas las actividades propuestas se hayan 
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a. ¿Qué me hace pensar la imagen?

b. ¿Cómo influye el ser humano en el 
cambio climático?

c. ¿Qué consecuencias traen las sequías y 
las inundaciones para la vida en la tierra?

a. Cambio climático:

b. Sequía:

c. Inundación:

1 . Contestamos:

2 . A partir de la imagen, redactamos una reflexión.

d. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático  para la vida en la tierra?

e. ¿Cómo puedo evitar el consumo de combustibles fósiles?

A criterio del educando

Enfermedades, muerte, desnutrición, 

entre otras.

Extición de especies, destrucción de hábitat, falta de alimento, entre otros.

Apagar los paratos e interruptores cuando no este en uso, usar con menos fre-

cuencia el automovil, entre otros.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

La actividad humana ha provocado la acu-
mulación excesiva de gases de efecto inver-
nadero, causando el calentamiento global.

La observación es una valiosa técnica para evaluar aprendizajes, ob-
serve y escuche con atención a los y las estudiantes.

Motive a los y las estu-
diantes a realizar acciones 
o ser proposit ivos, para 
que contribuyan a mit igar 
el problema ambiental del 
calentamiento global.
Desarrólleles la capacidad 
de expresión oral median-
te técnicas grupales.

La sequía está estrecha-
mente ligada con las ano-
malías océano-atmosféri-
cas, que se manifiestan en 
el Océano Pacífico Ecuato-
rial Central, (El Niño, Os-
cilación del Sur)  y con el 
comportamiento irregular 
de los ant iciclones marí-
t imos y cont inentales, es 
decir, con los cambios de la 
presión atmosférica.
Las inundaciones se produ-
cen cuando lluvias intensas 
o cont inuas sobrepasan la 
capacidad de retención e 
infiltración del suelo y la ca-
pacidad máxima de trans-
porte del río o arroyo es 
superada y el cauce prin-
cipal se desborda e inunda 
los terrenos cercanos a los 
propios cursos de agua.

Pida a los y las estudiantes que reflexionen sobre la ima-
gen mostrada en el libro de texto y a part ir de esta con-
testen las preguntan sugeridas, también promueva el 
vocabulario científico.
Muestre a los educandos el video sugerido en las fuentes 
de consulta de esta lección, elabore una guía para que la 
contesten durante el video, después organice un conver-
satorio sobre el video.
Evalúe las actitudes de los y las estudiantes.

La Tierra y el universo

3 .  Con la lista de palabras proporcionadas en los esquemas del libro para 
estudiantes redacto un concepto de:

A partir de las imágenes contesto:

A partir de mis saberes previos contesto lo siguiente:

Elaboro un concepto de fenómeno El Niño.

¿Qué factores ambientales influyen en el fenómeno de El Niño?

¿Por qué se le llama “El Niño” y “La Niña”?

¿Qué efectos tiene los fenómenos de El Niño y La Niña?

¿En qué parte del planeta inicia el fenómeno de El Niño?

Según la imagen A, ¿en qué océano ocurre este fenómeno?

¿Qué pasa con las aguas del océano durante los fenómenos El Niño y La Niña?

¿Entre qué costas sucede este fenómeno?

Según las imágenes A y B ¿Qué consecuencias tienen estos fenómenos?

Aguas Cálidas

Aguas Cálidas

Aguas Frías

Aguas Frías(Asia)

(Asia) (Perú)

(Perú)

Océano Pacífico

Ocurre en el Océano Pacífico.

Cambio de temperatura y dirección de circulación.

Costa oriental de Asia y Costa Occidental de Perú.

Sequías o inundaciones.

Circulación de aire atmósférica, temperatura del agua oceánica, entre otros.

En alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la 
época navideña.

Sequía o inundaciones extremas.

Son vientos constantes que soplan en los océanos Pacífico y Atlántico, 
desde las zonas tropicales hacia el ecuador.

Incia en el Océano Pacífico en América del Sur.

Acontecimientos climáticos, cíclicos y erráticos que suceden en el 

Océano Pacífico.

diantes interactúen entre 

ne influencia a nivel mun

Verifique que los y las estudiantes observen detalladamen

Confirme que todas las actividades propuestas se hayan 
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A partir de las imágenes contesto:

A partir de mis saberes previos contesto lo siguiente:

Elaboro un concepto de fenómeno El Niño.

¿Qué factores ambientales influyen en el fenómeno de El Niño?

¿Por qué se le llama “El Niño” y “La Niña”?

¿Qué efectos tiene los fenómenos de El Niño y La Niña?

¿En qué parte del planeta inicia el fenómeno de El Niño?

Según la imagen A, ¿en qué océano ocurre este fenómeno?

¿Qué pasa con las aguas del océano durante los fenómenos El Niño y La Niña?

¿Entre qué costas sucede este fenómeno?

Según las imágenes A y B ¿Qué consecuencias tienen estos fenómenos?

Aguas Cálidas

Aguas Cálidas

Aguas Frías

Aguas Frías(Asia)

(Asia) (Perú)

(Perú)

Océano Pacífico

Ocurre en el Océano Pacífico.

Cambio de temperatura y dirección de circulación.

Costa oriental de Asia y Costa Occidental de Perú.

Sequías o inundaciones.

Circulación de aire atmósférica, temperatura del agua oceánica, entre otros.

En alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la 
época navideña.

Sequía o inundaciones extremas.

Son vientos constantes que soplan en los océanos Pacífico y Atlántico, 
desde las zonas tropicales hacia el ecuador.

Incia en el Océano Pacífico en América del Sur.

Acontecimientos climáticos, cíclicos y erráticos que suceden en el 

Océano Pacífico.

Fenóm enos El N iño y La Niña

diantes interactúen entre 

ne influencia a nivel mun

Verifique que los y las estudiantes observen detalladamen

Confirme que todas las actividades propuestas se hayan 

¿Qué me hace pensar la imagen?

¿Cómo influye el ser humano en el 
cambio climático?

¿Qué consecuencias traen las sequías y 

Cambio climático:

Contestamos:

A partir de la imagen, redactamos una reflexión.

¿Qué consecuencias tiene el cambio climático  para la vida en la tierra?

¿Cómo puedo evitar el consumo de combustibles fósiles?

Enfermedades, muerte, desnutrición, 

entre otras.

Extición de especies, destrucción de hábitat, falta de alimento, entre otros.

Apagar los paratos e interruptores cuando no este en uso, usar con menos fre

cuencia el automovil, entre otros.

La actividad humana ha provocado la acu
mulación excesiva de gases de efecto inver
nadero, causando el calentamiento global.

cas, que se manifiestan en 
el Océano Pacífico Ecuato

infiltración del suelo y la ca

Pida a los y las estudiantes que reflexionen sobre la ima

vocabulario científico.

Evalúe las actitudes de los y las estudiantes.

Con la lista de palabras proporcionadas en los esquemas del libro para 
estudiantes 
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Fenóm enos El N iño y La Niña

Exploram os

1 . A partir de las imágenes contesto:

2 . A partir de mis saberes previos contesto lo siguiente:

3 . Elaboro un concepto de fenómeno El Niño.

a. ¿Qué factores ambientales influyen en el fenómeno de El Niño?

b. ¿Por qué se le llama “El Niño” y “La Niña”?

c. ¿Qué efectos tiene los fenómenos de El Niño y La Niña?

d. ¿Qué son los vientos alisios?

e. ¿En qué parte del planeta inicia el fenómeno de El Niño?

a. Según la imagen A, ¿en qué océano ocurre este fenómeno?

b. ¿Qué pasa con las aguas del océano durante los fenómenos El Niño y La Niña?

c. ¿Entre qué costas sucede este fenómeno?

d. Según las imágenes A y B ¿Qué consecuencias tienen estos fenómenos?

A B C

Aguas Cálidas

Aguas Cálidas

Aguas Frías

Aguas Frías

El N iño

Costa Oriental 
(Asia)

Costa Oriental 
(Asia)

Costa 
Occidental 

(Perú)

Costa 
Occidental 

(Perú)

La Niña

Océano Pacífico

Ocurre en el Océano Pacífico.

Cambio de temperatura y dirección de circulación.

Costa oriental de Asia y Costa Occidental de Perú.

Sequías o inundaciones.

Circulación de aire atmósférica, temperatura del agua oceánica, entre otros.

En alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la 
época navideña.

Sequía o inundaciones extremas.

Son vientos constantes que soplan en los océanos Pacífico y Atlántico, 
desde las zonas tropicales hacia el ecuador.

Incia en el Océano Pacífico en América del Sur.

Acontecimientos climáticos, cíclicos y erráticos que suceden en el 

Océano Pacífico.

4
8

Fenóm enos El N iño y La Niña

Recuerde que esta sección es para explorar los conocim ientos previos 
de los y las estudiantes y la opinión de cada uno servirá para or ientar.

Al desarrollar cada una de 
las actividades propuestas 
en esta sección, observe las 
habilidades individuales.
Deje que los y las estu-
diantes interactúen entre 
sí, pero sin perder el or-
den y control de la clase. 
Tolere las respuestas inco-
rrectas, permita la part ici-
pación individual de los y 
las estudiantes.

El fenómeno de El Niño 
Oscilación Sur (ENSO)tie-
ne influencia a nivel mun-
dial,  las zonas  más afec-
tadas son América del Sur 
y las zonas entre Indo-
nesia y Australia. Duran-
te este fenómeno, hay un 
calentamiento de las aguas 
oceánicas, cambios en la 
dirección y en la velocidad 
de los vientos, así como el 
desplazamiento de las zo-
nas de lluvia a la región tro-
pical. Durante la fase cálida 
conocida como El Niño los 
vientos alisios se debilitan  
y en la fase de enfriamien-
to (Niña) los vientos soplan 
con mayor fuerza. 

Verifique que los y las estudiantes observen detalladamen-
te las imágenes. Después pregunte qué observan y qué 
entienden de las imágenes. 
Lleve al aula periódicos nacionales, con diferentes noticias 
sobre el fenómeno de El Niño.
Forme equipos y asigne una noticia diferente a cada equipo. 
Pida a cada equipo que resuma la noticia que le tocó.
Confirme que todas las actividades propuestas se hayan 
resuelto en el cuaderno de trabajo.
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www.ciifen.org (CENTRO DE I NTERACCI ÓN PARA LA I NVESTI GACI ÓN DEL FE-
NÓMENO DE EL NI ÑO)
NABI L KAWAS. (s.f.) . EL FENÓMENO EL NI ÑO Y SUS EFECTOS EN HONDURAS. 
DEPARTAMENTO DE FÍ SI CA DE LA UNAH.

Procure que los y las estudiantes, conozcan m ás del proceso de 
form ación del fenóm eno El niño, est im ule la part icipación.

Fuentes de consulta:

ENSO Fenóm eno  
de El N iño, Oscilación Sur

Los fenóm enos nat urales de El Niño y 
La Niña,  est án v inculados a un cam bio 
de presión at m osfér ica conocido com o 
Oscilación Sur  ( SO) ,  el índice que m ide 
la m agnit ud de OS se l lam a Í ndice de 
Oscilación Sur  ( I OS)  y  se obt iene,  cal-
cu lando la diferencia en la presión de 
la super f icie at m osfér ica ent re Tahit í y 
Darw in,  Aust ralia.

El fenóm eno de la Oscilación del Sur, 
El Niño ( ENSO)  im plica grandes in t er -
cam bios de calor  ent re el océano y  la 
at m ósfera,  afect an a la t em perat ura 
m edia global de la Tier ra y  crean si-
t uaciones ex t rem as en el ciclo h idro-
lógico;  que pueden ser  l luv ias t or ren-
ciales y  sequías en diferent es par t es 
del m undo.

El Niño,  es la in t eracción ent re las ca-
pas de la super f icie oceánica y  la at -
m ósfera del Pacíf ico  Tropical.  El epi-
sodio de El Niño de 2015/ 2016,  fue 
uno de los m ás int ensos de los que 
se t ienen dat os y  m ediant e su efec-
t o de calent am ient o,  cont r ibuyó a un 
per íodo prolongado de t em perat uras 
m undiales sin precedent es.

Los pr im eros seis m eses de 2016, 
fueron el sem est re m ás caluroso j a-
m ás regist rado y  pulver izó los récords 
de 2015 con un m argen considerable.
La invest igación no ha conf irm ado la 
ex ist encia de una relación,  ent re el 
calent am ient o global y  el acaecim ien-
t o del fenóm eno El Niño. 

En Honduras,  el gobierno declaró es-
t ado de em ergencia alim ent ar ia,  debi-
do a que la sequía dej ó sin alim ent os 
a casi un m il lón de personas;  m ien-
t ras que en Guat em ala,  se repor t aron 
pérdidas de hast a 100%  de cult ivos 
com o el m aíz y  el f r i j ol.

El aum ent o de t em perat uras en nues-
t ro país y  la propagación de enferm e-
dades com o el Z ika,  dengue y  chi-
kungunya est án l igadas a la sequía 
producida por  El Niño.  Las alt as t em -
perat uras t am bién han sido escena-
r io para incendios forest ales,  por  lo 
que hubo una m ayor  concent ración 
de hum o en la at m ósfera,  provocan-
do enferm edades respirat or ias.  Por 
las alt as t em perat uras,  una gran par-
t e de la población se quedó sin abas-
t ecim ient o de agua,  por  el baj o n ivel 
en los r íos.

6

8
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Completo el cuadro de observaciones del experimento “Fenómeno El Niño”.

Encuentro las palabras que completan los párrafos en la sopa de letras.

océanos Pacífico y Atlántico, desde 
las zonas tropicales hacia el ecuador.

fase de enfriamiento del ENSO.

los mayores desastres ocur
ridos durante La Niña son las 

sentaron en 1998 durante el Hura
 y el ocasionado 

en 1974.

Cuando llega El 
se alteran las condiciones normales, 
se produce una fuerte caída en la 
fuerza de los 
alisios.

¿Qué observamos  en el recipiente al soplar en dirección este-oeste?

¿Cómo el experimento realizado, representa el fenómeno El Niño?

¿Qué pasa con las aguas frías y cálidas del 
Océano Pacífico durante el fenómeno El Niño?

o el viento que hacemos con el cartón?

¿Qué proceso del fenómeno del niño se 
representa al dejar de soplar?

Si soplamos con mayor intensidad ¿Qué etapa 
del fenómeno se representa?

Niña

hondureño

Mitch
Fifí

Niño

D

aguas frías del Pacífico y 

aguas se calientan o se enfrían en el Océano Pacífico, 

6

8
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1 . Completo el cuadro de observaciones del experimento “Fenómeno El Niño”.

2 . Encuentro las palabras que completan los párrafos en la sopa de letras.

a. _____________________son vien-
tos constantes que soplan en los 
océanos Pacífico y Atlántico, desde 
las zonas tropicales hacia el ecuador.

b. ___________________________es
fase de enfriamiento del ENSO.

c. En el territorio _________________
los mayores desastres ocur-
ridos durante La Niña son las 
__________________que se pre-
sentaron en 1998 durante el Hura-
cán _____________ y el ocasionado 
por el Huracán __________en 1974.

d. Cuando llega El _______________
se alteran las condiciones normales, 
se produce una fuerte caída en la 
fuerza de los _______________  
alisios.
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¿Qué observamos  en el recipiente al soplar en dirección este-oeste?

¿Cómo el experimento realizado, representa el fenómeno El Niño?

¿Qué pasa con las aguas frías y cálidas del 
Océano Pacífico durante el fenómeno El Niño?

¿Qué representa el viento que sale del secador 
o el viento que hacemos con el cartón?

¿Qué proceso del fenómeno del niño se 
representa al dejar de soplar?

Si soplamos con mayor intensidad ¿Qué etapa 
del fenómeno se representa?

A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

Alisios

Niña

inundaciones

hondureño

Mitch
Fifí

Niño

vientos

H

O

N

D

U

R

E

Ñ

O

Prom ueva el orden y dis-
ciplina al realizar las act i-
vidades de aplicación.
Enseñe a los y las estu-
diantes, qué acciones y 
m edidas tom ar ante el 
fenóm eno de El Niño.
Tam bién, form e act itudes 
de solidaridad y respeto 
en el laborator io y en el 
salón de clases.

En el experim ento reali-
zado, el agua con colo-
rante azul representa las 
aguas frías del Pacífico y 
el agua con colorante rojo 
representa las aguas cá-
lidas, la secadora repre-
senta los vientos alisios.
En Honduras,  los efec-
t os de El Niño son con-
diciones secas,  ést a se-
quía t iene un im pact o 
en la agr icu lt ura,  gana-
der ía,  salud y  econom ía  
del país.
En La Niña, es decir  en 
la fase fr ía, los efectos 
son cont rar ios hay m ayor 
precipitación e incluso 
ocurren huracanes o tor-
m entas de gran escala.

Muestre en un globo terráqueo, las partes donde las 
aguas se calientan o se enfrían en el Océano Pacífico, 
durante ENSO.
Forme los equipos de t rabajo con ant icipación, para que 
se dist ribuyan los materiales y preparen la representa-
ción del fenómeno de El Niño.
Supervise que los educandos t rabajen en orden.
Pida a cada equipo que expliquen con  sus palabras, 
cómo el experimento representa el fenómeno de El Niño.

Perm ita a las y los estudiantes hacer diversidad de t rabajos, resal-
te el buen com portam iento y el respeto a las norm as de la clase o  
del laborator io.



 

¿Qué sé del tema? ¿Qué no sé del tema? ¿Qué me interesa?

Después de analizar las propiedades de los ácidos completo el cuadro.

¿Qué son  la fenolftaleína y el anaranjado de metilo?

¿Qué observaron Mario y Alex
en el bosque?

¿Qué pasó con los peces del lago?

¿A qué se debe el deterioro del bosque
observado  por Mario y Alex?

¿Cuáles son las principales reacciones químicas que la generan?

¿Qué influencia tiene el ser humano en la formación de lluvia ácida?

¿Cómo podemos evitar la formación de lluvia ácida?

Mario, ¿Viste que el 
bosque está deteriorado?

Escuché en las noticias 
que la lluvia ácida estaba 
afectando los bosques.

Vamos a 
investigar…

Sí Alex, los árboles se 
están secando y en el lago 
había peces muertos. ¿Qué 

Observaron que el bosque estaba

deteriorado.

Los peces del lago estaban muriendo.

El deterioro del bosque se debe a la llu

via ácida y otras a criterio del educando.

La causa de la lluvia ácida es la contaminación atmosférica.

Se generan reacciones ácido-base.

El ser humano es el principal productor de óxidos contaminantes.

Evitar el uso de combustibles fósiles, aerosoles, entre otros.

Son compuestos orgánicos indicadores de pH.

Lluvia ácida

mente las propiedades de los ácidos; pregúnteles qué 

Verifique que llenen el cuadro de saberes previos, so

Contesto las preguntas sobre el caso de Mario y Alex leído en el libro para estudiantes:
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Cuide que en la clase se apliquen est rategias de aprendizaje diversas, 
propiciando sus vivencias de éxito en el desarrollo de las act ividades 
de la clase.

Estimule a los y las es-
tudiantes, para que con-
tinúen esforzándose por 
aprender más sobre las 
causas y consecuencias 
del fenómeno de El Niño. 
También, promueva una 
act itud de invest igación de 
la ciencia.
Est imule la part icipación y 
el t rabajo de equipo.

El Niño y La Niña, son fa-
ses opuestas de la inte-
racción atmósfera-océano 
en el Pacífico tropical. Tie-
nen efectos opuestos en el 
t iempo y el clima en dis-
t intas partes del mundo. 
Mientras El Niño es la fase 
cálida de ENSO, La Niña es 
un fenómeno que produce 
un enfriamiento a gran es-
cala de la temperatura en 
la superficie del océano, es 
decir, las partes central y 
oriental del Pacífico ecua-
torial, además causa otros 
cambios en la circulación 
atmosférica tropical. Uno 
de las consecuencias de La 
Niña en nuestro país, fue 
el Huracán Mitch.

Según los estudios realizados, no se puede afirmar si el 
calentamiento global influye o no en el aumento de la 
constancia del fenómeno El niño;  a part ir de lo anterior 
organice un debate;  forme los equipos para la invest iga-
ción y asigne la posición que tendrá cada equipo acerca 
de la pregunta: ¿Influye el calentamiento global en el 
aumento de la potencia del fenómeno de El Niño? Enfa-
t ice a los y las estudiantes que lleven la invest igación y 
todo el sustento teórico, para defender su punto de vista.
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Valoram os

1 . Resuelvo el crucigrama.

2 . Completo el cuadro de consecuencias del ENSO por región.

3 . Completo el cuadro comparativo entre las dos fases del ENSO.

El niño La niña

Consecuencias a nivel global Consecuencias en Honduras
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Cambio de la circulación atmosférica.

Calentamiento global del planeta y aumento 
en la temperatura de las aguas costeras du-
rante las últimas décadas.

Existen especies que no sobreviven al cambio 
de temperatura y mueren, generando pérdi-
da económica en actividades primarias.

Disminuye la producción de alimentos especialmen-
te en la agricultura y ganadería.

Bajos ingresos económicos por causa de la disminu-
ción de cultivos.

Racionamientos de agua potable y energía eléctrica.

En la fase fría puede provocar inundaciones y pér-
didas humanas.

-Los vientos Alisios disminuyen su velocidad.

- Cambio en la temperatura oceánica.

-Su efecto en Honduras es la sequía.

-Los vientos Alisios soplan con mayor intesidad.

-Cambio en la temperatura oceánica.

-Su efecto en Honduras son innunaciones.

2. Corredor conformado por Choluteca, Valle, La
Paz, El Paraíso (zona sur), Francisco Morazán, 
Intibucá, Lempira, Ocotepeque y sectores de 
Santa Bárbara.

4. Es una consecuencia ambiental de la fase cálida
del fenómeno ENSO en nuestro país.

7. Fase cálida del fenómeno El niño oscilación sur.
8. Nombre del Huracán que se produjo en 1998

por efectos de La niña.
9. Océano en el cual se inicia el fenómeno El niño.

1. Huracán acontecido en 1974 por efectos
de La Niña.

3. Son las siglas que representan el fenómeno
El Niño.

5. Son vientos constantes que soplan en los
océanos Pacífico y Atlántico, desde las zonas
tropicales hacia el ecuador.

6. Nombre de la corriente de agua fría que llega a
las costas del Perú.

7. Hace que los vientos Alisios soplen con mayor
intensidad.

HORI ZONTAL

VERTI CAL

La Tierra y el universo

 

¿Qué sé del tema? ¿Qué no sé del tema? ¿Qué me interesa?

Después de analizar las propiedades de los ácidos completo el cuadro.

¿Qué son  la fenolftaleína y el anaranjado de metilo?

¿Qué observaron Mario y Alex
en el bosque?

¿Qué pasó con los peces del lago?

¿A qué se debe el deterioro del bosque
observado  por Mario y Alex?

¿Cuáles son las principales reacciones químicas que la generan?

¿Qué influencia tiene el ser humano en la formación de lluvia ácida?

¿Cómo podemos evitar la formación de lluvia ácida?

Mario, ¿Viste que el 
bosque está deteriorado?

Escuché en las noticias 
que la lluvia ácida estaba 
afectando los bosques.

Vamos a 
investigar…

Sí Alex, los árboles se 
están secando y en el lago 
había peces muertos. ¿Qué 

Observaron que el bosque estaba

deteriorado.

Los peces del lago estaban muriendo.

El deterioro del bosque se debe a la llu

via ácida y otras a criterio del educando.

La causa de la lluvia ácida es la contaminación atmosférica.

Se generan reacciones ácido-base.

El ser humano es el principal productor de óxidos contaminantes.

Evitar el uso de combustibles fósiles, aerosoles, entre otros.

Son compuestos orgánicos indicadores de pH.

Lluvia ácida

mente las propiedades de los ácidos; pregúnteles qué 

Verifique que llenen el cuadro de saberes previos, so

Contesto las preguntas sobre el caso de Mario y Alex leído en el libro para estudiantes:
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¿Qué sé del tema? ¿Qué no sé del tema? ¿Qué me interesa?

Después de analizar las propiedades de los ácidos completo el cuadro.

¿Qué son  la fenolftaleína y el anaranjado de metilo?

¿Qué observaron Mario y Alex
en el bosque?

¿Qué pasó con los peces del lago?

¿A qué se debe el deterioro del bosque
observado  por Mario y Alex?

¿Cuáles son las principales reacciones químicas que la generan?

¿Qué influencia tiene el ser humano en la formación de lluvia ácida?

¿Cómo podemos evitar la formación de lluvia ácida?

Mario, ¿Viste que el 
bosque está deteriorado?

Escuché en las noticias 
que la lluvia ácida estaba 
afectando los bosques.

Vamos a 
investigar…

Sí Alex, los árboles se 
están secando y en el lago 
había peces muertos. ¿Qué 

Observaron que el bosque estaba

deteriorado.

Los peces del lago estaban muriendo.

El deterioro del bosque se debe a la llu

via ácida y otras a criterio del educando.

La causa de la lluvia ácida es la contaminación atmosférica.

Se generan reacciones ácido-base.

El ser humano es el principal productor de óxidos contaminantes.

Evitar el uso de combustibles fósiles, aerosoles, entre otros.

Son compuestos orgánicos indicadores de pH.

Lluvia ácida

Lluvia ácida

mente las propiedades de los ácidos; pregúnteles qué 

Verifique que llenen el cuadro de saberes previos, so

Contesto las preguntas sobre el caso de Mario y Alex leído en el libro para estudiantes:
tinúen esforzándose por 

en el Pacífico tropical. Tie

la superficie del océano, es 

oriental del Pacífico ecua

Según los estudios realizados, no se puede afirmar si el 
calentamiento global influye o no en el aumento de la 

de la pregunta: ¿Influye el calentamiento global en el 

Resuelvo el crucigrama.

Completo el cuadro de consecuencias del ENSO por región.

Completo el cuadro comparativo entre las dos fases del ENSO.

D

T

M I T C H

Cambio de la circulación atmosférica.

Calentamiento global del planeta y aumento 
en la temperatura de las aguas costeras du
rante las últimas décadas.

Existen especies que no sobreviven al cambio 
de temperatura y mueren, generando pérdi
da económica en actividades primarias.

Disminuye la producción de alimentos especialmen
te en la agricultura y ganadería.

Bajos ingresos económicos por causa de la disminu
ción de cultivos.

Racionamientos de agua potable y energía eléctrica.

En la fase fría puede provocar inundaciones y pér
didas humanas.

-Los vientos Alisios disminuyen su velocidad.

- Cambio en la temperatura oceánica.

-Su efecto en Honduras es la sequía.

-Los vientos Alisios soplan con mayor intesidad.

-Cambio en la temperatura oceánica.

-Su efecto en Honduras son innunaciones.

Corredor conformado por Choluteca, Valle, La
Paz, El Paraíso (zona sur), Francisco Morazán, 
Intibucá, Lempira, Ocotepeque y sectores de 
Santa Bárbara.
Es una consecuencia ambiental de la fase cálida
del fenómeno ENSO en nuestro país.
Fase cálida del fenómeno El niño oscilación sur.
Nombre del Huracán que se produjo en 1998
por efectos de La niña.
Océano en el cual se inicia el fenómeno El niño.

Huracán acontecido en 1974 por efectos
de La Niña.
Son las siglas que representan el fenómeno
El Niño.

océanos Pacífico y Atlántico, desde las zonas
tropicales hacia el ecuador.
Nombre de la corriente de agua fría que llega a
las costas del Perú.
Hace que los vientos Alisios soplen con mayor
intensidad.
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Exploram os

¿Qué sé del tema? ¿Qué no sé del tema? ¿Qué me interesa?

2 . Después de analizar las propiedades de los ácidos completo el cuadro.

3 . ¿Qué son  la fenolftaleína y el anaranjado de metilo?

a. ¿Qué observaron Mario y Alex
en el bosque?

b. ¿Qué pasó con los peces del lago?

c. ¿A qué se debe el deterioro del bosque
observado  por Mario y Alex?

d. ¿Cuál es la causa de la lluvia ácida?

e. ¿Cuáles son las principales reacciones químicas que la generan?

f. ¿Qué influencia tiene el ser humano en la formación de lluvia ácida?

g. ¿Cómo podemos evitar la formación de lluvia ácida?

Mario, ¿Viste que el 
bosque está deteriorado?

Escuché en las noticias 
que la lluvia ácida estaba 
afectando los bosques.

Vamos a 
investigar…

Sí Alex, los árboles se 
están secando y en el lago 
había peces muertos. ¿Qué 

estará pasando?

Y ¿Qué es la 
lluvia ácida? 

Observaron que el bosque estaba

deteriorado.

Los peces del lago estaban muriendo.

El deterioro del bosque se debe a la llu-

via ácida y otras a criterio del educando.

La causa de la lluvia ácida es la contaminación atmosférica.

Se generan reacciones ácido-base.

El ser humano es el principal productor de óxidos contaminantes.

Evitar el uso de combustibles fósiles, aerosoles, entre otros.

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

Son compuestos orgánicos indicadores de pH.

Lluvia ácida

Lluvia ácida

Tom e en cuenta las diferencias individuales de las  y los estudiantes, 
esfuércese por conocer los saberes previos de sus educandos acerca 
de la lluvia ácida.

I ndique a los y  las es-
t udiant es que valoren la 
capacidad de análisis,  el 
in t ercam bio y  discusión  
de ideas.
Despierte en los educandos 
el interés por el tema de 
contaminación atmosférica 
y lluvia ácida.
Es importante que, escuche 
las ideas previas, recuerde 
que esta sección servirá 
como base, para introducir 
los nuevos conocimientos.
Promueva el cuidado del 
medio ambiente.

La deposición ácida con-
t r ibuye a la reducción del 
pH en los ecosistemas 
terrest res y acuát icos, 
Tam bién, perm ite la m o-
vilización de m etales tó-
xicos, especialm ente del 
alum inio.
Esto ocasiona una varie-
dad de efectos:  daños a 
bosques, suelos, peces y 
ot ros seres vivos;  asim is-
m o, a los m ateriales de 
const rucción y a la salud 
hum ana;  la lluvia ácida 
reduce la visibilidad.

Dígales que lean la conversación de Mario y Álex.
Guíe a los educandos, para que analicen detallada-
mente las propiedades de los ácidos; pregúnteles qué 
conocim ientos t ienen sobre los ácidos.
Verifique que llenen el cuadro de saberes previos, so-
bre las propiedades de los ácidos;  revise la ortografía. 
Lleve al aula, im ágenes de los daños que causa la llu-
via ácida y escuche a los y las estudiantes sobre las 
ideas que t ienen acerca de este problem a am biental.

7 1

1 . Contesto las preguntas sobre el caso de Mario y Alex leído en el libro para estudiantes:
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Estimule el uso del vocabulario científico; ayude a las y los estudian-
tes  a sistem at izar el conocim iento, a observar su entorno y relacio-
narlo con su vida cot idiana.

Arist izábal, G. E. (2016) . Part icular idades de la lluvia ácida, profesora asociada a la 
Universidad Nacional de Colom bia.
Bluhm -Gut iérrez, J. (2009) . Aspectos de la m edición del pH del agua lluvia. Miem bros 
del Cuerpo Académ ico “ I nvest igación y Sustentabilidad de Recursos Naturales”  UNI -
VERSI DAD NACI ONAL AUTÓNOMA DE ZACATECAS .
Corporación Universitar ia Lasallista;  Ant ioquia, Colom bia. (2004) . REVI STA LASALLI S-
TA DE I NVESTI GACI ÓN -  VOL. 1 No. 2 , 67-72.

Fuentes de consulta:

La lluvia ácida es un indicador de la ca-
lidad del aire. El térm ino lluvia ácida 
com prende tanto la precipitación o de-
posición húmeda de sustancias ácidas 
disueltas en el agua lluvia, nieve y gra-
nizo, com o a la precipitación seca, don-
de los aerosoles o com puestos gaseosos 
ácidos son depositados com o cenizas, 
hollín o com o gases en el suelo, en las 
hojas de los árboles y en las superficies 
de los m ateriales;  en realidad, estas par-
t ículas no t ienen carácter ácido m ient ras 
están en la atm ósfera, pero cuando en-
t ran en contacto con la neblina, el rocío 
o el agua superficial, se convierten en 
ácidos y t ienen efectos sim ilares a los de 
la precipitación húmeda.

El quím ico inglés Robert  Angus Sm ith en 
1872, fue quién dio el nom bre de lluvia 
ácida a este t ipo de precipitación des-
t ruct iva. Aunque sólo fue en la Confe-
rencia de Estocolm o en 1972, donde se 
habló por vez pr im era del tem a. Al inicio 
de la década de los 70, ya se tenían ci-
fras alarm antes de la contam inación de 
ríos y bosques de los países indust r iali-
zados por esta causa.

En 1983, m uchas naciones indust r iali-
zadas reconocieron la terr ible am enaza 

y acordaron rest r ingir  la contam inación 
por dióxido de azufre, aunque hoy es 
superada por los óxidos de nit rógeno 
(NOx) , provenientes de los escapes de 
los vehículos autom otores, fuentes do-
m ést icas e indust r iales.

La presencia de lluvia ácida,  se ve dis-
m inuida en la m edida que las precipi-
taciones sean m ayores;  es decir, ent re 
m ás sea la cant idad de lluvia, la acidez 
dism inuye. Dependiendo de la intensi-
dad y duración de la lluvia, se realiza 
un lavado atm osférico, que term ina con 
el t ransporte de los elem entos contam i-
nantes hacia la t ierra, donde sus efectos 
son sent idos.

Los óxidos de azufre y óxidos de nit ró-
geno, sufren las siguientes reacciones al 
com binarse con agua, durante la form a-
ción de la lluvia ácida:

SO2 +  CaCo3 +  H2O  H2SO3

SO3 +  H2O  H2SO4

CaCO3+ H2SO4  CaCO2 +  CaCO3

2NO2 +  H2O  HNO3 +  HNO2

3NO2+  H2O  HNO3 +  NO

N2O +  O2  NO

Reacción 1

Reacción 2

Reacción 3

Reacción 4

Reacción 5

Reacción 6

La Tierra y el universo

Contesto las preguntas acerca del experimento “Efecto de la lluvia ácida en
rocas carbonatadas”

¿Qué vaso de vinagre Vaso de jugo de limón Vaso de agua

Escribo las observaciones de lo que sucedió con la tiza en  cada vaso:

Completo el cuadro de observaciones del experimento efecto de la lluvia ácida
en las plantas.

¿Qué ocurre con la tiza que está dentro del agua?

¿Qué efecto tiene el vinagre en la tiza?

¿Qué ocurre con la tiza que está dentro del jugo de limón?

Conclusiones del experimento:

Semana Observaciones

La tiza dentro del agua no se deteriora con facilidad y otras observaciones

a criterio del educando.

El vinagre por su grado de acidez deteriora la tiza y otras observaciones a

criterio del educando.

El jugo de limón por su grado d acidez deteriora la tiza y otras observacio

nes a criterio del educando.
edificios de piedra.

Al final de los experimentos, cierre con una reflexión 



Estimule el uso del vocabulario científico; ayude a las y los estudian

posición húmeda de sustancias ácidas 

hojas de los árboles y en las superficies 

o el agua superficial, se convierten en 

la precipitación húmeda.
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Dem ostram os

1 . Contesto las preguntas acerca del experimento “Efecto de la lluvia ácida en
rocas carbonatadas”

¿Qué vaso de vinagre Vaso de jugo de limón Vaso de agua

2 . Escribo las observaciones de lo que sucedió con la tiza en  cada vaso:

3 . Completo el cuadro de observaciones del experimento efecto de la lluvia ácida
en las plantas.

a. ¿Qué ocurre con la tiza que está dentro del agua?

b. ¿Qué efecto tiene el vinagre en la tiza?

c. ¿Qué ocurre con la tiza que está dentro del jugo de limón?

Conclusiones del experimento:

Semana

1

2

3

Observaciones Ilustración

La tiza dentro del agua no se deteriora con facilidad y otras observaciones

a criterio del educando.

El vinagre por su grado de acidez deteriora la tiza y otras observaciones a

criterio del educando.

El jugo de limón por su grado d acidez deteriora la tiza y otras observacio-

nes a criterio del educando.

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las act ividades 
de aplicación, ayude a los y las estudiantes que presenten problem as 
para seguir inst rucciones.

Prom ueva el aprendizaje 
autónom o, para que us-
ted com o docente sea un 
orientador y facilitador 
del t rabajo.
Haga que los educandos 
relacionen las causas y 
efectos, de la lluvia ácida 
sobre los seres vivos y los 
edificios de piedra.

Al colocar la t iza en el 
vaso de zumo de limón, 
se produce una reacción 
ácido-base. El zumo de li-
món cont iene ácido cít r ico 
(C6H8O7)  y al reaccionar 
con el carbonato de calcio 
forma agua (H2O), dióxido 
de carbono (CO2)  y cit rato 
de calcio (Ca3 (C6H5O7) 2) .
En el experimento se verá 
que el dióxido de carbono 
son las burbujas que libe-
ra la reacción y el citrato 
de calcio es la masa blanca 
que queda por encima del 
zumo de limón.
En el vaso del vinagre pasa 
algo muy parecido.
La planta que es regada 
con agua ácida se marchi-
tará por efecto de la acidez.

Explique qué son las reacciones ácido base.
Pida los m ateriales que se necesitan con ant icipación 
para los experim entos. 
En el experim ento sobre los efectos de la lluvia ácida 
en las plantas, recuérdeles que cada día deben de ob-
servarla y anotar los cam bios.
Al final de los experimentos, cierre con una reflexión 
acerca del cuidado del m edio am biente para evitar la 
lluvia ácida.



Con la comprensión de la lectura sobre el ozono contesto:

Resuelvo la sopa de letras y  redactamos una definición de cada uno de los
términos en el cuaderno de tareas.

A partir de mis saberes previos, contesto:

¿Qué es la capa de ozono?

¿Qué es el agujero de ozono?

¿Cuáles son las causas del debilitamiento de la capa de ozono?

¿Qué consecuencias tiene el debilitamiento de la capa de ozono?

¿Quién descubrió el ozono?

¿Cuál fue la causa de su descubrimiento?

¿Qué usos se le han dado al ozono?

ALÓTROPO

OXÍGENO

RADIACIÓN

¿Qué causa la presencia de ozono en la tropósfera?

¿De qué nos protege el ozono estratosférico?

El físico holandés Martín Van Marum.

Reacciones foto químicas entre óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgáni
cos Volátiles (COV) derivados de fuentes como la quema de combustible.

De la radiación ultravioleta.

Es la zona de la estratosfera donde se concentra el 90 % del ozono presen
te en la atmósfera.

Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reduccio
nes anormales de la capa de ozono.

Debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC.

Daños a la salud humana, mutaciones genéticas, entre otros.

Experimentos con  grandes descargas eléctricas 
generadas con la máquina electrostática.

Se ha utilizado en medicina.

cunstancias específicas 
Verifique que los educandos realizan las actividades se
ñaladas correctamente. Asimismo, sugiera que se reú

productos y lean las etiquetas para verificar si dañan o 

para 
estudiantes,
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Azufre
Fábricas

Aire
Petróleo
Vehículos

Trióxido de
azufre

Edificios, monumentos y otras estructuras de roca

Ríos y lagos

Peces

Aves

Bosques

17

Valoram os

1 . Completo el párrafo con las palabras del recuadro.

2 . Escribo el daño que provoca la lluvia ácida en cada caso.

3. Enumero lo que a continuación se me pide.

a. Son tipos de disoluciones:

a._________________b.____________________c.__________________

b. Son ejemplos de óxidos que se combinan con el agua y forman la lluvia ácida.

a.___________________________b.______________________________

c. Son ejemplos de ácidos presentes en la lluvia ácida.

a._____________________________b.___________________________

d. Son fuentes que emiten  los óxidos que causan la lluvia ácida.

a.________________b.____________________c.___________________

La lluvia ácida se forma al combinarse la humedad del 
______________con óxidos de nitrógenos, dióxido de azufre 
y_____________________, emitidos por________________, 

centrales eléctricas, calderas de calefacción y ______________ 

que utilizan productos derivados del______________ que con-

tengan ___________________.

aire

trióxido de azufre vehículos
fábricas

petróleo

azufre

Ácidas

Óxidos de nitrógeno

Centrales energéticas

Ácido sulfúrico 

Básicas

Fábricas

Neutras

Óxidos de azufre

Emisiones de vehículos

Ácido nítrico 

se debilitan, corroen y deterioran.

Acidificación, provocando el desequilibrio en el ecosistema acuático.

las grandes concentraciones de ácido matan a los peces pequeños al salir de 
sus huevos.
 los cascarones de los huevos se vea afectados, se vuelven más frágiles 
y se rompen fácilmente y las aves pequeñas que logran nacer pueden tener 
huesos deformes o morir.

afecta los árboles y bosques, los debilita de manera que estos mueren al 
caerse o por el ataque de insectos y hongos.

5
3

Recuerde que la evaluación debe ser integral:  conocim iento, habi-
lidades y dest rezas. Debe convert irse en un proceso de diálogo, de 
com prensión y de m ejoram iento de la práct ica educat iva.

El proceso de aprendizaje 
requiere de su paciencia y 
constancia, apoye a los y 
las estudiantes que nece-
sitan  reforzamiento de los 
contenidos y conceptos.
Resalte el buen comporta-
m iento y el respeto a las 
demás personas, en el de-
sarrollo de las act ividades 
de campo.

Algunos de los efectos de 
la lluvia ácida son la im-
posibilidad de sobreviven-
cia de la fauna por falta  
de alimento.
La lluvia ácida penetra en 
la t ierra y afecta las raí-
ces, a las hojas las vuelve 
amarillentas, generando 
un envenenamiento de la 
flora que termina con la 
muerte de las plantas y 
árboles. En los seres hu-
manos, hay un aumento 
de las infecciones respira-
torias y aumento de casos 
de cáncer, por causa de la 
dism inución de las defen-
sas y una mayor propen-
sión a contraer enferme-
dades contagiosas.

Converse con los educandos y obsérvelos;  recuerde que 
una técnica de evaluación es la observación. 
Verifique que todos los miembros de cada equipo tra-
bajen en la elaboración del t r ifolio informat ivo, exalte la 
creat ividad de los educandos. También, guíelos, en la 
elaboración del mural sobre los consejos para evitar la 
lluvia ácida, revise que tenga correcta ortografía, let ra 
legible y que sea llamat ivo para los demás estudiantes.
Revise que tengan resueltas las act ividades sugeridas.

La Tierra y el universo

Con la comprensión de la lectura sobre el ozono contesto:

Resuelvo la sopa de letras y  redactamos una definición de cada uno de los
términos en el cuaderno de tareas.

A partir de mis saberes previos, contesto:

¿Qué es la capa de ozono?

¿Qué es el agujero de ozono?

¿Cuáles son las causas del debilitamiento de la capa de ozono?

¿Qué consecuencias tiene el debilitamiento de la capa de ozono?

¿Quién descubrió el ozono?

¿Cuál fue la causa de su descubrimiento?

¿Qué usos se le han dado al ozono?

ALÓTROPO

OXÍGENO

RADIACIÓN

¿Qué causa la presencia de ozono en la tropósfera?

¿De qué nos protege el ozono estratosférico?

El físico holandés Martín Van Marum.

Reacciones foto químicas entre óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgáni
cos Volátiles (COV) derivados de fuentes como la quema de combustible.

De la radiación ultravioleta.

Es la zona de la estratosfera donde se concentra el 90 % del ozono presen
te en la atmósfera.

Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reduccio
nes anormales de la capa de ozono.

Debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC.

Daños a la salud humana, mutaciones genéticas, entre otros.

Experimentos con  grandes descargas eléctricas 
generadas con la máquina electrostática.

Se ha utilizado en medicina.

cunstancias específicas 
Verifique que los educandos realizan las actividades se
ñaladas correctamente. Asimismo, sugiera que se reú

productos y lean las etiquetas para verificar si dañan o 

para 
estudiantes,
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Con la comprensión de la lectura sobre el ozono contesto:

Resuelvo la sopa de letras y  redactamos una definición de cada uno de los
términos en el cuaderno de tareas.

A partir de mis saberes previos, contesto:

¿Qué es la capa de ozono?

¿Qué es el agujero de ozono?

¿Cuáles son las causas del debilitamiento de la capa de ozono?

¿Qué consecuencias tiene el debilitamiento de la capa de ozono?

¿Quién descubrió el ozono?

¿Cuál fue la causa de su descubrimiento?

¿Qué usos se le han dado al ozono?

ALÓTROPO

OXÍGENO

RADIACIÓN

¿Qué causa la presencia de ozono en la tropósfera?

¿De qué nos protege el ozono estratosférico?

El físico holandés Martín Van Marum.

Reacciones foto químicas entre óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgáni
cos Volátiles (COV) derivados de fuentes como la quema de combustible.

De la radiación ultravioleta.

Es la zona de la estratosfera donde se concentra el 90 % del ozono presen
te en la atmósfera.

Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reduccio
nes anormales de la capa de ozono.

Debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC.

Daños a la salud humana, mutaciones genéticas, entre otros.

Experimentos con  grandes descargas eléctricas 
generadas con la máquina electrostática.

Se ha utilizado en medicina.

La capa de ozono se debilita

cunstancias específicas 
Verifique que los educandos realizan las actividades se
ñaladas correctamente. Asimismo, sugiera que se reú

productos y lean las etiquetas para verificar si dañan o 

para 
estudiantes,

Azufre
Fábricas

Vehículos
Trióxido de

azufre

Edificios, monumentos y otras estructuras de roca

Ríos y lagos

Completo el párrafo con las palabras del recuadro.

Escribo el daño que provoca la lluvia ácida en cada caso.

Enumero lo que a continuación se me pide.

a. b. c.

Son ejemplos de óxidos que se combinan con el agua y forman la lluvia ácida.

a. b.

Son ejemplos de ácidos presentes en la lluvia ácida.

a. b.

Son fuentes que emiten  los óxidos que causan la lluvia ácida.

a. b. c.

La lluvia ácida se forma al combinarse la humedad del 
con óxidos de nitrógenos, dióxido de azufre 

y , emitidos por
centrales eléctricas, calderas de calefacción y 
que utilizan productos derivados del
tengan .

trióxido de azufre vehículos
fábricas

azufre

Óxidos de nitrógeno

Centrales energéticas

Ácido sulfúrico 

Fábricas

Óxidos de azufre

Emisiones de vehículos

se debilitan, corroen y deterioran.

Acidificación, provocando el desequilibrio en el ecosistema acuático.

las grandes concentraciones de ácido matan a los peces pequeños al salir de 
sus huevos.
 los cascarones de los huevos se vea afectados, se vuelven más frágiles 
y se rompen fácilmente y las aves pequeñas que logran nacer pueden tener 
huesos deformes o morir.

afecta los árboles y bosques, los debilita de manera que estos mueren al 
caerse o por el ataque de insectos y hongos.

flora que termina con la 

Verifique que todos los miembros de cada equipo tra
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La capa de ozono  se debilita

Exploram os

1 . Con la comprensión de la lectura sobre el ozono contesto:

2 . Resuelvo la sopa de letras y  redactamos una definición de cada uno de los
términos en el cuaderno de tareas.

3 . A partir de mis saberes previos, contesto:

a. ¿Qué es la capa de ozono?

b. ¿Qué es el agujero de ozono?

c. ¿Cuáles son las causas del debilitamiento de la capa de ozono?

d. ¿Qué consecuencias tiene el debilitamiento de la capa de ozono?

a. ¿Quién descubrió el ozono?

b. ¿Cuál fue la causa de su descubrimiento?

c. ¿Qué usos se le han dado al ozono?

ALÓTROPO
CFC
GAS

OXÍGENO
OZONO

RADIACIÓN
SAO

1
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d. ¿Qué causa la presencia de ozono en la tropósfera?

e. ¿De qué nos protege el ozono estratosférico?

El físico holandés Martín Van Marum.

Reacciones foto químicas entre óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgáni-
cos Volátiles (COV) derivados de fuentes como la quema de combustible.

De la radiación ultravioleta.

Es la zona de la estratosfera donde se concentra el 90 % del ozono presen-
te en la atmósfera.

Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reduccio-
nes anormales de la capa de ozono.

Debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC.

Daños a la salud humana, mutaciones genéticas, entre otros.

Experimentos con  grandes descargas eléctricas 
generadas con la máquina electrostática.

Se ha utilizado en medicina.

La capa de ozono se debilita

I nst ruya a las y los estudiantes a cuidar la capa de ozono, capacíte-
los para concient izar a las personas de su com unidad en detener su 
deter ioro, cont r ibuyendo así a la preservación de la capa de ozono. 

I nst ruya a los educandos, 
en el conocim iento del 
ozono y su funcionalidad. 
Enseñe a tomar las medi-
das necesarias, para evi-
tar el deterioro de la capa 
de ozono.
Indique a los educandos 
evitar el uso de sustan-
cias que dañan la capa  
de ozono.

La capa de ozono es la 
porción de la atmósfera 
ubicada entre los 15 Km  
y 40 Km de alt itud, con-
t iene una concentración 
alta de ozono. Esta fue 
descubierta a principios 
de siglo, situación que 
dio pie al estudio de sus  
propiedades.
El ozono es un gas com-
puesto por t res átomos 
de oxígeno que sólo pue-
de exist ir en ciertas cir-
cunstancias específicas 
de presión y temperatu-
ra adecuadas. La capa de 
ozono funciona como ba-
rrera para radiaciones no-
civas, protegiendo así el 
desarrollo de la vida.

 “El Ozono”.
Verifique que los educandos realizan las actividades se-
ñaladas correctamente. Asimismo, sugiera que se reú-
nan en equipos e intercambien respuestas u opiniones. 
Pida a los y las  estudiantes que t raigan de sus hogares 
productos y lean las etiquetas para verificar si dañan o 
no la capa de ozono.

Pida a los y las estudiantes que lean y analicen deta-
lladamente  la  lectura  propuesta  en  el  libro  para 
estudiantes, 
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Ayude a los y las estudiantes a sistem at izar el conocim iento, a ob-
servar su entorno y relacionar el tema de la protección de la capa de 
ozono con su vida cot idiana. 

Revista Elect rónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 2, Nº 2,136-154 (2003)
REGI STRO ESTATAL DE EMI SI ONES Y FUENTES CONTAMI NANTES, GOBI ERNO 
DE ESPAÑA. (2007) . CLOROFLUOROCARBONOS (CFC) . Minister io de Agricultu-
ra Alim entación y Medio Am biente.

Fuentes de consulta:

Los CFC debilitan 
la capa de ozono
El ozono se encuentra desde hace m illo-
nes de años en un estado de equilibrio 
dinámico, ya que este gas cont inuamente 
se produce y se destruye manteniéndose 
constante su proporción en la atmósfera. 
Este equilibrio, se altera con la int roduc-
ción en la atmósfera de gases artificiales, 
estos son los clorofluocarbonos (CFC), ya 
que el átomo de cloro que forma parte de 
estas sustancias destruye el ozono. Los 
CFC se disocian en presencia de los rayos 
ult ravioleta y liberan un átomo de cloro, 
este  pasa a formar parte de compues-
tos inertes llamados “depósitos de cloro”. 
Estos compuestos, como el resto de los 
gases, se desplazan a t ravés de toda la 
atmósfera. Las condiciones atmosféricas 
de los polos, principalmente las del polo 
sur, favorecen la formación de las nubes 
estratosféricas polares y los procesos 
quím icos que ocurren en ellas, donde es-
tos “depósitos de cloro”  reaccionan libe-
rando el cloro que destruye las moléculas 
de ozono.

Los CFC son una fam ilia de gases que se 
emplean en múltiples aplicaciones, sien-

do la indust r ia de la refr igeración y de 
propelentes de aerosoles las pr incipales 
em presas que las m anejan. Están tam-
bién presentes en aislantes térm icos.

Los clorofluorocarbonos, son sustancias 
derivadas de los hidrocarburos satura-
dos, obtenidos m ediante la sust itución 
de átom os de hidrógeno por átom os de 
cloro y flúor.

El m ecanism o a t ravés del cual atacan la 
capa de ozono es una reacción fotoquí-
m ica:  al incidir  la luz ult ravioleta sobre 
la m olécula de CFC, se libera un átom o 
de cloro con un elect rón libre, denom i-
nado radical Cloro, fuertem ente react ivo 
y con gran afinidad por el ozono, rom-
piendo la molécula de éste último.

Actualm ente, la fabricación y em pleo de 
CFC está prohibido, ya que por su es-
t ructura m olecular son sustancias con 
una elevada toxicidad y persistencia en 
el m edio am biente que atacan la capa 
de ozono, m ediante la liberación de 
átom os de cloro. Al ser sustancias que 
se sintet izan en la indust r ia, no se con-
tem plan fuentes naturales de em isión.

La Tierra y el universo

A partir del experimento “Protector solar casero” contesto:

Escribo medidas de prevención para evitar el debilitamiento de la capa de ozono.

Completo la tabla sobre las sustancias destructoras de la capa de ozono y los
daños que causan los rayos UV en la salud del ser humano.

¿Cómo actúan los bloqueadores solares?

¿Por qué es importante protegerse de los rayos UV?

¿Cómo afecta la radiación solar en la salud del ser humano?

Daños que causan los rayos ultravioleta en la salud del ser humano:

Los protectores reflejando la luz y la radiación ultravioleta.

Es importante protegerse contra los rayos UV para evitar los daños en la

piel y otras enfermedades. 

La radiación solar afecta el sistema inmunológico, causando mayor riesgo

de contraer enfermedades.

Se utilizan comúnmente en refrigera
dores, aire acondicionado y aerosoles.

Se encuentran en extintores de fuego.

Pesticidas agrícolas.

1. Debilitamiento del sistema inmunológico. 2. Daños severos en la piel, entre ellos: a. Cáncer
de piel b. Envejecimiento prematuro c. Manchas d. Pérdida de elasticidad
3. Afecciones a nivel ocular.    4. Mutaciones Genéticas.

- Evitar el consumo de los aerosoles que contengan clorofluorocarbonos (CFC).
- Evita el uso de extintores que contengan halones.
- Realizar un buen mantenimiento de los aires acondicionados.
- Disminuir el uso del aire acondicionado o calefacción.
- Al enterarse de que en algunos sembrados y cultivos se utilizan productos con   
  bromuro de metilo, hay que denunciarlo, ya que son contaminantes.

Para la realización del filtro casero, tenga en cuenta las 

laboratorio. Verifique que los educandos siguen las ins

mente las preguntas del cuaderno de trabajo. Verifique 



ción en la atmósfera de gases artificiales, 
estos son los clorofluocarbonos (CFC), ya 

emplean en múltiples aplicaciones, sien

Los clorofluorocarbonos, son sustancias 

cloro y flúor.

y con gran afinidad por el ozono, rom
piendo la molécula de éste último.
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Dem ostram os

1 . A partir del experimento “Protector solar casero” contesto:

2 . Escribo medidas de prevención para evitar el debilitamiento de la capa de ozono.

3 . Completo la tabla sobre las sustancias destructoras de la capa de ozono y los
daños que causan los rayos UV en la salud del ser humano.

a. ¿Cómo actúan los bloqueadores solares?

b. ¿Por qué es importante protegerse de los rayos UV?

c. ¿Cómo afecta la radiación solar en la salud del ser humano?

1
8

Sustancias destructoras de la  
capa de ozono

CFC

Daños que causan los rayos ultravioleta en la salud del ser humano:

Halones

Brom uro de m et ilo

¿Dónde se encuentran?

Los protectores reflejando la luz y la radiación ultravioleta.

Es importante protegerse contra los rayos UV para evitar los daños en la

piel y otras enfermedades. 

La radiación solar afecta el sistema inmunológico, causando mayor riesgo

de contraer enfermedades.

Se utilizan comúnmente en refrigera-
dores, aire acondicionado y aerosoles.

Se encuentran en extintores de fuego.

Pesticidas agrícolas.

1. Debilitamiento del sistema inmunológico. 2. Daños severos en la piel, entre ellos: a. Cáncer
de piel b. Envejecimiento prematuro c. Manchas d. Pérdida de elasticidad
3. Afecciones a nivel ocular.    4. Mutaciones Genéticas.

- Evitar el consumo de los aerosoles que contengan clorofluorocarbonos (CFC).
- Evita el uso de extintores que contengan halones.
- Realizar un buen mantenimiento de los aires acondicionados.
- Disminuir el uso del aire acondicionado o calefacción.
- Al enterarse de que en algunos sembrados y cultivos se utilizan productos con   
  bromuro de metilo, hay que denunciarlo, ya que son contaminantes.

Prepare con ant icipación las act ividades a realizarse en el salón de 
clases o en el laborator io.

Forje en los y las  estu-
diantes, la im portancia 
de protegerse de los ra-
yos ult ravioleta.
Fom ente en el aula el t ra-
bajo en equipo, pues esto 
desarrolla en los educan-
dos la capacidad de la 
convivencia integrada.

La exposición a la radia-
ción ult ravioleta (UV) , es 
la pr incipal causa para 
cont raer cáncer de piel. 
La luz solar, es la fuente 
pr incipal de la radiación 
ult ravioleta. Las lám pa-
ras y camas bronceado-
ras, tam bién son fuentes 
de radiación ult ravioleta. 
Las personas que se ex-
ponen m ucho a los rayos 
UV procedentes de estas 
fuentes, t ienen un m ayor 
r iesgo de cáncer de piel.
Los rayos UV dañan el 
ADN de las células de la 
piel. El  cáncer de piel, 
inicia cuando la radiación 
UV afecta el ADN de los 
genes que cont rolan el 
crecim iento de las células 
de la piel.

Para la realización del filtro casero, tenga en cuenta las 
m edidas de seguridad al t rabajar con objetos calientes.
Explíqueles, cada paso a seguir en el desarrollo del 
laboratorio. Verifique que los educandos siguen las ins-
t rucciones para el laborator io y responden correcta-
mente las preguntas del cuaderno de trabajo. Verifique 
que sus estudiantes han com prendido los efectos de 
los rayos ult ravioleta y la im portancia de protegerse 
de la radiación solar, para esto haga preguntas al azar.



 

A partir de la imagen contesto:

Redacto una definición de fenómeno natural.

¿He vivido alguno de los fenómenos

imagen? ¿Cuáles?

¿Qué consecuencias ha tenido sobre
nuestra familia y comunidad?

¿Qué hacer ante diferentes fenómenos

¿Cómo se clasifican los fenómenos  naturales?

¿Qué fenómenos naturales son más frecuentes en Honduras?

¿Qué nombre reciben cada uno de los fenómenos naturales mostrados en
la imagen?

¿Qué significa estar en alerta?

¿Qué significan los colores de las alertas?

Generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra, generados por 
procesos en la superficie de la tierra y fenómenos hidrológicos.

Incendio, tormenta, nebada, erupción volcánica, derrumbe, tsunami, sismo, 
entre otros.

Signiica estar atentos a lo que pueda suceder.

Cuando existe una amenaza que puede afectar, debemos estar pen
dientes de los noticieros de cualquier aviso de alerta.
Implica un nivel de riesgo que además de monitoreo, podría obligar a 
realizar evacuaciones preventivas.
Confirma el impacto de un fenómeno que podría causar daños catas
tróficos en el territorio nacional.

Cambio que se produce en el estado normal de la naturaleza que tiene efectos

en los ecosistemas.

ante los fenómenos naturales

diversifiquen las estrate

para que continúen es

taron y a partir de eso unifique ideas y escriba un con
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La tierra y el universo

Valoramos

1. ¿Por qué el agujero de ozono se ubica exclusivamente en los polos?

a. Es la zona de la atmósfera terrestre donde cada año se producen reducciones
anormales de la capa de ozono:
a) Termósfera b) Agujero de ozono c) Biósfera

b. Son las sustancias químicas responsables de que la capa de ozono se debilite:
a) SAO b) Vapor de agua c) Cloruro  de sodio

c. Es la principal causa de la producción de CFC y los halones:
a) Las plantas b) Actividad humana c)Respiración celular

d. Es el lugar donde se concentra el 90 % del ozono presente en la atmósfera:
a) Tropósfera b) Biósfera c) Capa de ozono

e. Es la fórmula molecular del ozono:
a) CO2 b) O3 c) O2

f. Es el día internacional de la preservación de la capa de ozono:
a) 23 de abril b) 4 de junio c) 16 de septiembre

g. Distancia a la que se extiende la capa de ozono:
a) De 15 a 50 km de altura  b)De 12 a 30 km de altura  c)De 5 a 10 km de altura

h. Es donde se utilizan comúnmente los CFC:
a) En refrescos b) En refrigeradores c)

2. Ordeno los pasos del proceso de destrucción de la capa de ozono; coloco en el
recuadro el número de imagen que corresponda a cada paso. 

3. Encierro la respuesta correcta.

Los CFC liberados en el aire se desplazan 
hasta la estratósfera.

Al ser destruida la capa de ozono, más rayos 
UV nos alcanzan y nos dañan

Los rayos UV del sol rompen los CFC en la 
estratósfera. Átomos de cloro son liberados.

Los átomos de cloro rompen las moléculas 
de ozono. Un átomo de cloro puede seguir 

rompiendo moléculas de ozono durante un siglo.

1 2 3 4

Estratósfera

Átomos de 
cloro

CFCs

Aerosol

Rayos UV

Tierra

F F

F

C

C

CI CI

CI

CI

CI

CI CI

CI

CI

CI

CI

CI

1
8

Por que las sustancias agotadoras de la capa de ozono son persistentes,  y via-
jan a través de la atmósfera, hasta llegar a los polos, el agujero de ozono es 
más notorio en la Antártida debido a las bajas temperaturas, que permiten la 
formación de nubes estratosféricas.

4

1

2

3

Evitando la utilización de sustancias que dañan la capa de ozono po-
demos detener el rompimiento de ésta, motive a los y las estudiantes 
a ser partícipes de ello.

Incentive a los y las estu-
diantes, a que se informen 
acerca de las sustancias 
dañinas para la capa de 
ozono.
Capacítelos en el cuida-
do que se debe tener ante 
la exposición a los rayos 
UV-B.
Compruebe que todos los 
conocimientos adquiridos 
se aplicaron correctamente. 

El aumento de los rayos 
UV daña los ecosistemas 
acuáticos, siendo su con-
secuencia la pérdida de 
fi toplancton, la cual afecta 
la cadena trófi ca. 
Bajo el agujero de la capa 
ozono en la Antártica, la 
productividad de este con-
junto de organismos acuá-
ticos disminuyó entre el 6 
y el 12%. También, estos 
rayos provocan problemas 
en peces, crustáceos y an-
fi bios durante sus prime-
ras etapas de desarrollo.
Los rayos UV también 
afectan el crecimiento y 
desarrollo de las plantas y 
demás seres vivos.

Revise minuciosamente que los educandos, hayan res-
pondido correctamente a las preguntas realizadas. 
Pida a los y las estudiantes, que relaten sus experien-
cias en la elaboración del protector solar.
Sugiérales, que elaboren un cuadro comparativo entre 
las sustancias elaboradas por el hombre y las produci-
das por la naturaleza. 
Afi ance los conocimientos adquiridos, para la correcta 
aplicación a benefi cio del medio que nos rodea.
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A partir de la imagen contesto:

Redacto una definición de fenómeno natural.

¿He vivido alguno de los fenómenos

imagen? ¿Cuáles?

¿Qué consecuencias ha tenido sobre
nuestra familia y comunidad?

¿Qué hacer ante diferentes fenómenos

¿Cómo se clasifican los fenómenos  naturales?

¿Qué fenómenos naturales son más frecuentes en Honduras?

¿Qué nombre reciben cada uno de los fenómenos naturales mostrados en
la imagen?

¿Qué significa estar en alerta?

¿Qué significan los colores de las alertas?

Generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra, generados por 
procesos en la superficie de la tierra y fenómenos hidrológicos.

Incendio, tormenta, nebada, erupción volcánica, derrumbe, tsunami, sismo, 
entre otros.

Signiica estar atentos a lo que pueda suceder.

Cuando existe una amenaza que puede afectar, debemos estar pen
dientes de los noticieros de cualquier aviso de alerta.
Implica un nivel de riesgo que además de monitoreo, podría obligar a 
realizar evacuaciones preventivas.
Confirma el impacto de un fenómeno que podría causar daños catas
tróficos en el territorio nacional.

Cambio que se produce en el estado normal de la naturaleza que tiene efectos

en los ecosistemas.

ante los fenómenos naturales

diversifiquen las estrate

para que continúen es

taron y a partir de eso unifique ideas y escriba un con
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A partir de la imagen contesto:

Redacto una definición de fenómeno natural.

¿He vivido alguno de los fenómenos

imagen? ¿Cuáles?

¿Qué consecuencias ha tenido sobre
nuestra familia y comunidad?

¿Qué hacer ante diferentes fenómenos

¿Cómo se clasifican los fenómenos  naturales?

¿Qué fenómenos naturales son más frecuentes en Honduras?

¿Qué nombre reciben cada uno de los fenómenos naturales mostrados en
la imagen?

¿Qué significa estar en alerta?

¿Qué significan los colores de las alertas?

Generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra, generados por 
procesos en la superficie de la tierra y fenómenos hidrológicos.

Incendio, tormenta, nebada, erupción volcánica, derrumbe, tsunami, sismo, 
entre otros.

Signiica estar atentos a lo que pueda suceder.

Cuando existe una amenaza que puede afectar, debemos estar pen
dientes de los noticieros de cualquier aviso de alerta.
Implica un nivel de riesgo que además de monitoreo, podría obligar a 
realizar evacuaciones preventivas.
Confirma el impacto de un fenómeno que podría causar daños catas
tróficos en el territorio nacional.

Cambio que se produce en el estado normal de la naturaleza que tiene efectos

en los ecosistemas.

ante los fenómenos naturales

Vulnerabilidad y gest ión de r iesgo ante los 

diversifiquen las estrate

para que continúen es

taron y a partir de eso unifique ideas y escriba un con
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Exploram os

1 . A partir de la imagen contesto:

2 . Redacto una definición de fenómeno natural.

a. ¿He vivido alguno de los fenómenos
naturales que aparecen en la
imagen? ¿Cuáles?

b. ¿Qué consecuencias ha tenido sobre
nuestra familia y comunidad?

c. ¿Qué hacer ante diferentes fenómenos
naturales?

d. ¿Cómo se clasifican los fenómenos  naturales?

e. ¿Qué fenómenos naturales son más frecuentes en Honduras?

f. ¿Qué nombre reciben cada uno de los fenómenos naturales mostrados en
la imagen?

g. ¿Qué significa estar en alerta?

h. ¿Qué significan los colores de las alertas?

1
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A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra, generados por 
procesos en la superficie de la tierra y fenómenos hidrológicos.

Incendio, tormenta, nebada, erupción volcánica, derrumbe, tsunami, sismo, 
entre otros.

Signiica estar atentos a lo que pueda suceder.

Cuando existe una amenaza que puede afectar, debemos estar pen-
dientes de los noticieros de cualquier aviso de alerta.
Implica un nivel de riesgo que además de monitoreo, podría obligar a 
realizar evacuaciones preventivas.
Confirma el impacto de un fenómeno que podría causar daños catas-
tróficos en el territorio nacional.

Cambio que se produce en el estado normal de la naturaleza que tiene efectos

en los ecosistemas.

ante los fenómenos naturales

Vulnerabilidad y gest ión de r iesgo ante los 
fenóm enos naturales

Form e a las y los estudiantes para que tengan una act itud de preven-
ción ante los fenóm enos naturales.

Mot ívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
los fenóm enos naturales.
Cuide que en su clase se 
diversifiquen las estrate-
gias de aprendizaje.
Propicie las vivencias de 
éxito en el salón de clase.
Est im ule a los educandos 
para que continúen es-
forzándose a aprender.

La vulnerabilidad, es el 
factor interno de r iesgo 
a que está expuesta una 
com unidad a sufr ir  da-
ños o pérdidas, com o re-
sultado de la ocurrencia 
de un fenóm eno natural 
o provocado por el ser  
hum ano.
El r iesgo, es la proba-
bilidad de que ocurran 
pérdidas o daños a las 
personas, los bienes, el 
am biente, ent re ot ros, de 
un lugar y por un t iem po 
de exposición determ i-
nado. El r iesgo está en 
función de la am enaza y 
la vulnerabilidad es di-
rectam ente proporcional  
a am bas.

Pídales que analicen cada una de las im ágenes.
Cuéntele, su experiencia ante fenóm enos naturales.
Escuche las anécdotas y com entarios de los educandos 
por m edio de un conversator io. 
Revise los conceptos de fenóm eno natural que redac-
taron y a partir de eso unifique ideas y escriba un con-
cepto en el pizarrón.
Pregunte si han visitado la página web de COPECO o 
qué saben sobre esta organización.
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Mot ive a los y las estudiantes, para que tengan conciencia de la pro-
tección y cuidado de su salud y del am biente. Recalque que el planeta 
Tierra es de ellos y nuest ro.

I HCI T-UNAH I nst ituto Hondureño De Ciencias De La Tierra. (2012) . At las Clim á-
t ico De Gest ión De Riesgo En Honduras .
COPECO-HONDURAS. (19 de OCTUBRE de 2016) . COPECO-HONDURAS. Obte-
nido de COPECO- HONDURAS:  ht tp: / / copeco.gob.hn/

Fuentes de consulta:

Recom endaciones de COPECO ante 
los fenóm enos naturales
La Comisión Permanente de Cont ingen-
cias (COPECO) en Honduras, es la en-
cargada de manejar el Sistema Nacional 
de Gest ión de Riesgo orientada a la pre-
vención, reducción del r iesgo, la atención 
de las emergencias, la recuperación y la 
adaptación ante el cambio climát ico, para 
garant izar la vida, los bienes materiales y 
ambientales de la nación.

Cuando se presenta un fenómeno natural 
COPECO recomienda:
En caso de huracanes, inundaciones o 
derrumbes, buscar información sobre la 
vulnerabilidad a inundación o derrumbe 
que t iene la zona donde habita;  reparar 
y asegurar techos, ventanas y paredes 
para evitar daños mayores;  cortar las ra-
mas de árboles y arbustos que puedan 
causar daño;  limpiar las alcantarillas y 
drenajes de agua;  elim inar escombros, 
basura, hojas, t ierra, piedras y todo lo 
que pueda impedir el paso del agua;  pre-
parar en fam ilia un plan para proteger-
se de huracanes e inundaciones;  buscar 
un lugar seguro para proteger a los ani-
males y equipo de t rabajo de los fuertes 
vientos;  guardar fert ilizantes y venenos 
en lugares a prueba de agua ya que, en 

contacto con ella, la contaminan y pue-
den dañar a ot ros seres vivos, tener al 
alcance un radio, foco de mano, bate-
rías, agua hervida en envases tapados, 
alimentos que no necesitan refrigeración 
y bot iquín de primeros auxilios;  guardar 
los documentos importantes como part i-
das de nacim iento, cédulas de ident idad, 
escrituras y ot ros en bolsas de plást ico 
para que no se dañen.

Si COPECO u otras autoridades recomien-
dan salir de la casa de habitación, hacerlo 
lo más pronto posible. No esperar hasta 
el último momento.
Además, recomienda identificar algún 
pariente o amigo para refugiarse, en caso 
de ser necesario.

Es importante no construir en áreas pla-
nas cercanas a ríos o quebradas donde 
exista alta incidencia de inundaciones.
En caso de incendio forestal, COPECO re-
comienda:  mantenerla la calma, quedar-
se siempre de espalda al viento, colabo-
rar con los profesionales de vigilancia y 
prevención de incendios forestales y res-
petar siempre sus indicaciones.

El lema de COPECO es:
“Prevenir  es vivir”

0
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Escribo en el espacio en blanco “Cierto” si la afirmación es verdadera o “Falso”
si la afirmación es incorrecta; y escribo la justificación en caso de ser falsa.

Completo los siguientes párrafos con las palabras correctas:

La alerta amarilla confirma el impacto de un fenómeno que podría causar
daños catastróficos en el territorio nacional.

Los riesgos ante los fenómenos naturales se deben a la exposición de las
personas a zonas no habitables o vulnerables.

Los huracanes son los movimientos de la corteza terrestre que generan
grandes deformaciones en las rocas del interior de la tierra.

Los aludes se caracterizan por la falta de lluvias y traer efectos severos
como la pérdida de los cultivos.

 se deben principalmente
a la creciente exposición de las personas a zonas no o vulnerables; 
la causa primordial  es el aumento considerable de la 
provoca la migración hacia las costas y la expansión de las ciudades sobre planicies 
inundables con normas de construcción ; esta mala organización 
es lo que origina pérdidas materiales y humanas al presentarse un
natural.

es el paso del magma, cenizas y gases del interior a la
superficie de la tierra.

caída de un terreno que pierde su estabilidad o des
trucción de construcciones del ser humano.

vientos huracanados que se producen en forma giratoria a
velocidades muy altas.

 en la cuenca del mar
Caribe se presenta de 

.

Falso porque la alerta roja es la que confirma el impacto de un fenómeno

que podría causar daños catastróficos en el territorio nacional.

Falso porque los huracanes son vientos que viajan a muy altas velocidades
como consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo que viene
del océano con el aire frío.

Falso porque las que tienen estas carcterísficas son las sequías y los aludes

son pendientes de nieve.

riesgos fenómenos naturales
habitables

población

deficientes

Derrumbe

Tornados

temporada
junio noviembre

fenómeno

vigilancia, con el fin de 

Verifique que los educandos, sustenten sus respuestas 

el último momento.
Además, recomienda identificar algún 
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el último momento.
Además, recomienda identificar algún 
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Dem ostram os

1 . Escribo en el espacio en blanco “Cierto” si la afirmación es verdadera o “Falso”
si la afirmación es incorrecta; y escribo la justificación en caso de ser falsa.

2 . Completo los siguientes párrafos con las palabras correctas:

a. La alerta amarilla confirma el impacto de un fenómeno que podría causar
daños catastróficos en el territorio nacional.

b. Los riesgos ante los fenómenos naturales se deben a la exposición de las
personas a zonas no habitables o vulnerables.

c. Los huracanes son los movimientos de la corteza terrestre que generan
grandes deformaciones en las rocas del interior de la tierra.

d. Los aludes se caracterizan por la falta de lluvias y traer efectos severos
como la pérdida de los cultivos.

a. Los _______________ ante los ____________________ se deben principalmente
a la creciente exposición de las personas a zonas no _____________ o vulnerables; 
la causa primordial  es el aumento considerable de la _________________que 
provoca la migración hacia las costas y la expansión de las ciudades sobre planicies 
inundables con normas de construcción_______________; esta mala organización 
es lo que origina pérdidas materiales y humanas al presentarse un_____________ 
natural.

b. _____________________es el paso del magma, cenizas y gases del interior a la
superficie de la tierra.

c. ________________________caída de un terreno que pierde su estabilidad o des-
trucción de construcciones del ser humano.

d. __________________ vientos huracanados que se producen en forma giratoria a
velocidades muy altas.

e. La _______________ de ciclones ___________________ en la cuenca del mar
Caribe se presenta de ________________ a _______________, esta puede 
___________________.

Falso porque la alerta roja es la que confirma el impacto de un fenómeno

que podría causar daños catastróficos en el territorio nacional.

Cierto

Falso porque los huracanes son vientos que viajan a muy altas velocidades
como consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo que viene
del océano con el aire frío.

Falso porque las que tienen estas carcterísficas son las sequías y los aludes

son pendientes de nieve.

riesgos fenómenos naturales
habitables

población

deficientes

Erupción volcánica

Derrumbe

Tornados

temporada tropicales

variar
junio noviembre

fenómeno

Los cam bios de act itudes se adquieren m ejor, cuando los y las es-
tudiantes se apropian de ellos, capacítelos sobre qué hacer ante los 
fenóm enos naturales.

Prom ueva el estar bien in-
form ados sobre los t ipos 
de alerta. Tam bién, en el 
buen m anejo de la basura 
para evitar inundaciones.
Fom ente siem pre el cui-
dado del m edio am biente.
Diga a los educandos que 
son agentes de cam bio en 
su com unidad.

El concepto de alerta hace 
referencia a un estado de 
vigilancia, con el fin de 
tom ar precauciones, para 
evitar pérdidas hum anas 
o m ateriales.
COPECO está pendien-
te de cualquier t ipo de 
am enaza, con el m oni-
toreo perm anente de las 
condiciones atm osféricas 
y sísm icas, así com o de 
cualquier ot ro fenóm e-
no o evento que im plique 
r iesgo para la vida y bie-
nes de la población hon-
dureña. En el m om ento 
en que se presente cual-
quier am enaza, COPECO 
hará los análisis técnicos 
necesarios para em it ir  la 
alerta que corresponda.

Organice la cam paña sobre el cuidado del m edio am -
biente. Asigne tareas por equipos, para que todos par-
t icipen en la cam paña.
Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las 
act ividades de aplicación.
Verifique que los educandos, sustenten sus respuestas 
del t ipo “cierto o falso”  de esta sección.
Perm ita el t rabajo individual, previo al t rabajo de equi-
po. Recuerde la im portancia de corregir la ortografía.
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La energía y sus formas

Destaque la definición de energía, sus formas y fuentes más impor

tes a identificar las fuen

observación definan los ti

eso no define la energía, 

 para      
      estudiantes

para estudiantes
Haga que los y las estudiantes definan con sus propias 
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Valoram os

1 . Completamos el esquema  sobre la clasificación de los fenómenos naturales.

2 . Elaboro un gráfico circular  sobre la capacidad de respuesta ante un desastre, en los
municipios de Honduras.

3. Resuelvo la sopa de letras.

Derrumbe
Endemia
Epidemia
Huracán

Inundación
Pandemia

Plaga
Sequía
Sismo

Tormenta

Capacidad alta

I ndicadores

Capacidad media

Capacidad baja

Nivel de capacidad 
de respuesta ante 

desastres
Porcentaje Grados de 

circunferencia

Alta
Media
Baja

Clasificación de los fenómenos naturales

Fenómenos hidrológicos Fenómenos de origen 
biológico

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en el 

interior de la tierra

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en la 

superficie  de la tierra

*Sismos
*Tsunamis
*Erupciones
volcánicas

3 % 11
37 % 133
60 % 216

*Deslizamiento de
tierras

*Aludes
*Derrumbes

*Inundaciones
*Sequía
*Tornados
*Huracanes

*Plagas
*Epidemias

60 %

37 %

3
 %

La dem ocracia part icipat iva conlleva al reconocim iento de las dist in-
tas situaciones vividas y la elección de una form a de vida en arm onía 
con el prój im o y el am biente.

Escuche a los y las estu-
diantes los com entarios, 
sobre cómo evitar em er-
gencias causadas por el 
ser hum ano.
Valore el cam bio de act i-
tud de los educandos ante 
un fenóm eno natural.

Para evitar emergencias 
provocadas por el ser hu-
mano como incendios 
o inundaciones por ex-
ceso de basura, se de-
ben seguir las siguientes  
recomendaciones:
• Evitar t irar cigarros o 

cualquier objeto encen-
dido sobre la  
vegetación.

• Impedir usar el fuego 
para limpiar terrenos 
baldíos o patios.

• Evitar jugar con sus-
tancias inflamables.

• Mantener las calles y 
alcantarillas limpias.

• Mantener listo siempre 
un bot iquín de prime-
ros auxilios.

• No contaminar el medio 
ambiente para evitar el 
calentamiento global.

Explique a los y las estudiantes, qué hacer en caso 
de que se presente cualquier em ergencia, tom ando en 
cuenta las recom endaciones que da COPECO.
Lleve un experto de COPECO para capacitar a los y las 
estudiantes y padres de fam ilia. 
Hagan un sim ulacro sobre diferentes em ergencias con 
los y las estudiantes. 
Guíe a los y las estudiantes, para que hagan correcta-
mente los gráficos solicitados en esta sección.

2

8
La Tierra y el universo

 

•

•

•

•

•

•

•

La energía y sus formas

Destaque la definición de energía, sus formas y fuentes más impor

tes a identificar las fuen

observación definan los ti

eso no define la energía, 

 para      
      estudiantes

para estudiantes
Haga que los y las estudiantes definan con sus propias 

Completamos el esquema  sobre la clasificación de los fenómenos naturales.

Elaboro un gráfico circular  sobre la capacidad de respuesta ante un desastre, en los
municipios de Honduras.

Resuelvo la sopa de letras.

Derrumbe
Endemia
Epidemia

Pandemia
Plaga

Sismo
Tormenta

Capacidad media

Capacidad baja

Porcentaje
circunferencia

Media
Baja

Clasificación de los fenómenos naturales

Fenómenos hidrológicos Fenómenos de origen 
biológico

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en el 

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en la 

superficie  de la tierra

*Sismos
*Tsunamis

60 % 216

*Deslizamiento de

*Derrumbes
*Tornados

*Plagas
*Epidemias

60 %

•

• Impedir usar el fuego 

• Evitar jugar con sus
tancias inflamables.

• Mantener las calles y 

• Mantener listo siempre 

• No contaminar el medio 

mente los gráficos solicitados en esta sección.
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La energía y sus formas

La energía y sus form as

Destaque la definición de energía, sus formas y fuentes más impor

tes a identificar las fuen

observación definan los ti

eso no define la energía, 

 para      
      estudiantes

para estudiantes
Haga que los y las estudiantes definan con sus propias 

Completamos el esquema  sobre la clasificación de los fenómenos naturales.

Elaboro un gráfico circular  sobre la capacidad de respuesta ante un desastre, en los
municipios de Honduras.

Resuelvo la sopa de letras.

Derrumbe
Endemia
Epidemia

Pandemia
Plaga

Sismo
Tormenta

Capacidad media

Capacidad baja

Porcentaje
circunferencia

Media
Baja

Clasificación de los fenómenos naturales

Fenómenos hidrológicos Fenómenos de origen 
biológico

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en el 

Fenómenos generados por 
procesos dinámicos en la 

superficie  de la tierra

*Sismos
*Tsunamis

60 % 216

*Deslizamiento de

*Derrumbes
*Tornados

*Plagas
*Epidemias

60 %

•

• Impedir usar el fuego 

• Evitar jugar con sus
tancias inflamables.

• Mantener las calles y 

• Mantener listo siempre 

• No contaminar el medio 

mente los gráficos solicitados en esta sección.
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Exploram os

a. ¿Será posible que una banda elást ica est irada alm acene energía?, ¿por qué?

b. ¿Qué cam bios puede sufr ir  la energía?

c. ¿Cuáles son los t ipos de energía?

• ¿Qué fuente de energía ut ilizan las turbinas del parque eólico?

• ¿Qué es energía lim pia?

• ¿Qué t ipo de energía se obt iene de esta represa?

• ¿Cuál es la fuente ut ilizada para producir la energía?

• ¿Cuál es la variación de la energía que hay cuando pasam os de
estar en reposo a cam inar o correr?

• ¿Cuándo consum im os m ayor energía?

• ¿Qué t ipo de energía alm acenan los bueyes al arar la t ierra?

3 . Redacto un concepto de energía.

2 . A part ir  de m is saberes previos contesto:

a

b

c

d

Enegía del aire.

Sistem a de producción de energía con exclusión de cualquier conta-
m inación, es decir, no daña el am biente.

Energía quím ica.

Energía eléct r ica.

Energía del agua.

Al estar en reposo y caminar la variación de la energía es de 98 Kcal/ h. 
Al estar en reposo y correr la variación de la energía es 390 Kcal/ h.

Se consum e m ayor energía al correr o jugar.

Si alm acena energía potencial, que al soltar la se convierte en energía cinét ica.

Cam bios quím icos, físicos, biológicos, ent re ot ros.

Energía cinét ica y potencial.

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar t rabajo después de ser

som et idos a una fuerza.

La energía y sus formas

La energía y sus form as

Destaque la definición de energía, sus formas y fuentes más impor-
tantes, es necesario que los estudiantes com prendan que la ener-
gía es lo que hace funcionar el universo entero.

Motive a las y los estudian-
tes a identificar las fuen-
tes de energía existentes 
en la vida cot idiana. 
Conduzca a los educan-
dos, a que en una simple 
observación definan los ti-
pos de energía.
También, explore los co-
nocim ientos empíricos, 
acerca de las t ransforma-
ciones de la energía.

En la vida cot idiana, em -
pír icam ente se conoce 
com o energía:  a la fuerza 
o resistencia para realizar 
una t area,  elect r icidad 
para luz y elect rodom és-
t icos, ent re ot ros, pero 
eso no define la energía, 
sólo son unos ejem plos 
en part icular.
La energía se presenta 
de var ias form as en t odo 
el universo.  Todo proce-
so f ísico que ocurra en 
el  un iv er so,  inv o lucra 
ener g ía y  t r ansfer en -
cia o t ransform aciones 
de un t ipo de energía a 
ot ro;  com o ser  potencial  
a cinét ica.

3

8

1 . Observam os  las im ágenes y resolvem os los enunciados del libro para      
      estudiantes.

Pida a sus estudiantes que lean detalladamente los 
enunciados presentados en el libro para estudiantes.
Haga que los y las estudiantes definan con sus propias 
palabras, qué es la energía en general.
Realice una act ividad física en clase y explique cómo su-
cede la t ransformación de energía potencial a mecánica. 
Explique los t ipos de energía existentes y lleve al salón 
de clases más ejemplos, diga cómo se puede t ransfor-
mar la energía en sus diversas formas.
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Gregorio Coronado, J. L. (Abril de 2013) . FÍ SI CALAB. Recuperado el 20 de no-
viembre de 2016, de https://www.fisicalab.com/
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1. 
En Energía de un sistem a. CENGAGE Learning.
Salvat , M. (2004) . Física y Quím ica. España:  Salvat  editores S.A.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= hldJi6QS34U (Energía renovable)

I nicie con la conceptualización desde la vida cot idiana, hasta llegar a 
al conocimiento científico de la energía y sus formas.

Fuentes de consulta:

La energía es la propiedad o at r ibuto de 
los cuerpos, que les da la capacidad de 
modificar su propio estado y el de los 
ot ros cuerpos. La energía es la capaci-
dad que t ienen los cuerpos para produ-
cir  interacciones ent re sus elem entos, 
adem ás provocan cam bios o t ransfor-
m aciones, tales com o los cam bios de 
velocidad, posición, com posición de 
estado físico;  estos cam bios o t rans-
form aciones dan origen a las dist intas 
form as de energía. 

El universo está en constante m ovi-
miento, todos los cuerpos modifican 
constantem ente sus característ icas y 
para cualquiera de estos cam bios se 
necesita energía.

Existen diferentes t ipos de energía, es-
tas sufren diferentes t ransform aciones, 
tal com o lo indica el pr incipio de la con-
servación de la energía, tam bién cono-
cido com o prim er pr incipio de la term o-
dinám ica, el cual establece que aunque 
la energía se puede convert ir  de una 
form a a ot ra no se puede crear ni des-
t ruir. No existe nada capaz de generar 
energía, tam poco existe nada capaz de 
hacer desaparecer la energía y si se ob-

serva que la cant idad de energía varía, 
siem pre será posible at r ibuir  dicha va-
r iación a un intercam bio de energía con 
algún otro cuerpo o con el medio cir-
cundante.

La energía se encuent ra en constan- te 
t ransform ación, pasando de unas for-
m as a ot ras. La energía siem pre pasa 
de formas más útiles a formas menos 
útiles. Por ejemplo, en un volcán la 
energía interna de las rocas fundidas 
puede t ransform arse en energía térm i-
ca produciendo gran cant idad de calor;  
las piedras lanzadas al aire y la lava en 
m ovim iento poseen energía m ecánica;  
se produce la com bust ión de m uchos 
m ateriales, liberando energía quím ica.

La energía m ecánica se divide en dos 
clases:  la energía cinét ica y la poten-
cial;  la cinét ica es la energía asociada 
a los objetos en m ovim iento y la po-
tencial es la que está alm acenada, lista 
para ser empleada, por ejem plo:  en los 
juegos m ecánicos, las m ontañas rusas 
son un claro ejem plo de t ransform ación 
de energía, en ellas, la energía cinét i-
ca se convierte en potencial y viceversa 
constantem ente.

4

8

trica a través de algún 

túa como generador.

rio, al final pídales comente sus experiencias.  

rio verificando si cumplieron los objetivos propuestos.
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Dem ostram os

1 . A part ir  del experim ento “el m ovim iento que produce luz”  contesto:

2 . A part ir  del experim ento, “acum ulación de energía potencial”  contesto:

a. ¿Cuándo la piedra está sin m ovim iento hay luz en el foco?, ¿por qué?

b. ¿Qué pasa cuando dejo caer la piedra?

c. ¿Qué deduzco de estos hechos?

a. ¿Qué sucede con el bote al em pujarlo?

b. ¿Por qué sucede esto?

a. Ejem plos  de t ransform aciones energét icas.

b. Tipos de energía.

c. Fuentes de energía em pleadas en Honduras.

3 . Enum ero y describo:

20

A criter io del educando.

A cr iter io del educando.

A cr iter io del educando.

A cr iter io del educando.

A cr iter io del educando.

Energía elect r ica, quim ica, nuclear, elect rom agnét ica, sonora, m ecánica,

ent re ot ras.

Energía eólica, hidroeléct r ica, fotovoltaica y  térm ica.

Al ut ilizar la estufa, se produce una t ransform ación de la energía eléct r ica
en calór ica;  la com bust ión al inter ior de un m otor de autom óvil se t rasfor-
m a en la energía necesaria para producir el im pulso de su m ovim iento.

Inculque en los y las estu-
diantes un espíritu investi-
gativo acerca de la energía. 
Mantenga las norm as de 
seguridad en la clase. 
Explique cóm o se reali-
zan las t ransform aciones 
de energía.

La energía mecánica se 
produce, cuando una 
fuente de energía se gasta 
para crear el movimiento 
físico de un objeto. En el 
caso del ser humano, el 
cuerpo quema nutrientes 
de los alimentos, cuando 
realiza trabajos como ca-
minar o correr;  los pro-
ductos químicos de los 
nutrientes se convierten 
en la fuerza para producir 
el movimiento del cuerpo.
La energía mecánica se 
convierte en energía eléc-
trica a través de algún 
t ipo de generador, donde 
los imanes y las bobinas 
convierten el movimiento 
en energía eléctrica;  en 
el caso del experimento la 
dínamo de la bicicleta, ac-
túa como generador.

Haga una dem ost ración de los experim entos descritos 
para que los y las estudiantes los repliquen.
Revise que cada equipo de t rabajo tenga todos los m a-
ter iales com pletos. 
Explique los pasos a seguir en la práct ica de laborato-
rio, al final pídales comente sus experiencias.  
Para comprobar que la práct ica fue realizada exitosa-
mente, los y las estudiantes contestarán un cuest iona-
rio verificando si cumplieron los objetivos propuestos.

Pida los m ateriales con ant icipación a los y las estudiantes, para que 
la realización de la práct ica sea exitosa. No subest im e la capacidad 
de los educandos.

5

8



 Trabajo y energía

Identifique a los y las estudiantes que presentan dificultades para 

Verifique que empleen de 

diantes identifiquen las uni

mediante la identificación de ejemplos. Pídales que dibu

20
LECCIÓN

Materia, energía y tecnología

Con los conocim ientos adquir idos sobre energía, or iente a los y las 
estudiantes a cuidar las fuentes no renovables de la energía.

I ncent ive a los y las es-
t udiant es a invest igar 
m ás sobre las fuentes de 
energía y cóm o preservar 
la energía no renovable. 
I nculque en los educan-
dos, ser un ente m ult i-
plicador de estos conoci-
m ientos adquir idos.

La energía mecánica:  es 
la capacidad para producir 
t rabajo mecánico.
La energía mecánica que 
posee un cuerpo, es debi-
do a causas de origen me-
cánico, como su posición 
o su velocidad. Existen 
dos formas principales de 
energía mecánica:  la ener-
gía cinét ica y la energía po-
tencial. En los procesos in-
dustriales se requieren del 
t rabajo del ser humano o 
de las máquinas impulsa-
das por un t ipo de energía 
diferente a la mecánica, 
como por ejemplo;  la que 
produce un motor eléctri-
co que mueve mecanis-
mos, aunque su fuente de 
energía no es mecánica,  
sino eléctrica.

Usando sus conocim ientos de realización de proble-
m as, explique de m anera clara cóm o resolver los 
ejercicios propuestos en el libro, exponga por pasos.  
1. Leer detenidam ente el problem a. 2. Hacer un dia-
gram a de lo que está sucediendo. 3. Sacar los datos 
que se le dan en el ejercicio. 4. Escribir  las fórm u-
las que usted cree necesarias. I ndique a los y las es-
tudiantes pasar a la pizarra, para com probar que los 
ejercicios estén resueltos de m anera correcta.
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1
Valoram os

1 . Resuelvo los problem as.

a. Calcular la energía potencial de un saltador de t ram polín si su m asa es de 60
kg y está sobre un trampolín de 14 m de altura sobre la superficie del agua.

b. Determ inar la energía cinét ica de una m otocicleta de 700 kg de m asa que
circula a una velocidad de 120 km / h.

c. Calcular la energía m ecánica de un saltador de 80 kg de m asa, cuando está
en el aire a 3.5 m et ros sobre el suelo y con una velocidad de 8.5 m / s.

d. A qué altura debe estar elevado un costal con una m asa de 840 kg para que
su energía potencial sea de 34,354 J.

2 . Com pleto el siguiente diagram a escribiendo dent ro de cada cuadro rojo un
ejem plo de los t ipos de energía.

Eléct r ica Elect rom agnét ica

Tipos de Energía

Quím ica SonoraNuclear Térm ica Cinét ica

Potencial

Macánica

20

Energía 
que pasa 
por el 
alam brado 
eléct r ico.

Energía 
alm acena-
da en en 
los seres 
vivos.

Reactores 
nucleares. Rayos de luz.

Ondas 
sonoras 
produci-
das por un 
piano.

Energía 
producida 
por una 
m áquina 
de vapor.

Energía de 
un auto en 
m ovim iento

Energía 
alm acenada 
al lanzar un 
objeto de 
un edificio

m = 60kg
g= 9.8m / s2

h= 14m
U= ?

m = 700kg
v= 120km / h = 33.33m / s
K= ?

m = 80kg
g= 9.8m / s2
h= 3.5m
v= 8.5m / s

K=
1
2 mv2

K=
1
2 (80kg) (8.5m / s) 2

K= 2 8 9 0  J

U= m gh
U= 80kg(9.8m / s2) (3.5m )
U= 2 7 4 4  J

E= K+ U
E= 2,890 J+ 2,744 J
E= 5 ,6 3 4  J

m = 840 kg
U= 34,354 J
g= 9.8m / s2
h= ?

El costal  debe estar elevado a una altura de 4.17 m.

U= m gh
h= U/ (m .g)

h=      34,354 J
    (840kg) (9.8m / s2)
h=     34,354 J
    (8,232kg.m /  s2)  h= 4 .1 7 m

U= m gh
U= (60kg) (9.8m / s2) (14m )
U= 8 ,2 3 2  J

K=
1
2 mv2

K=
1
2 (700kg) (33.33m / s) 2 K= 3 8 8 ,8 1 1 .1 1 5  J

8

6

 Trabajo y energía

Identifique a los y las estudiantes que presentan dificultades para 

Verifique que empleen de 

diantes identifiquen las uni

mediante la identificación de ejemplos. Pídales que dibu

kg y está sobre un trampolín de 14 m de altura sobre la superficie del agua.

un edificio

8

6
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 Trabajo y energía

Trabajo y energía

Identifique a los y las estudiantes que presentan dificultades para 

Verifique que empleen de 

diantes identifiquen las uni

mediante la identificación de ejemplos. Pídales que dibu

kg y está sobre un trampolín de 14 m de altura sobre la superficie del agua.

un edificio
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Exploram os

1 . Contesto:

a. ¿En cuáles de los contextos vistos en las im ágenes se realiza t rabajo?, ¿por qué?

b. ¿En cuáles de los contextos vistos en las im ágenes NO se realiza t rabajo?, ¿por qué?

c. ¿Qué es la potencia?

2 . Redacto un concepto de t rabajo:

3 . Escribo la unidad de m edida establecida en el Sistem a I nternacional de Medidas
para las siguientes m agnitudes.

Fuerza:

Trabajo:

Desplazam iento:

Velocidad: Energía:

Masa:Tiem po:

Potencia:

4 . Resuelvo la sopa de let ras y redacto un concepto para cada palabra, en el
cuaderno de tareas.

ÁNGULO
DESPLAZAMI ENTO

DI STANCI A
FRI CCI ÓN
FUERZA

MAGNI TUD
MASA

MEDI DA
PESO

POSI CI ÓN
VELOCI DAD

A DB EC F

I m agen C, B y F;  porque se produce un desplazam iento.

En las im ágenes A, D y E;  porque aunque se aplica fuerza no hay desplaza-
m iento y el t rabajo equivale a cero.

Es una m agnitud que relaciona el t rabajo realizado con el t iem po em pleado
en hacerlo.

Newton (N) Segundo (s)

Joule (J) wat t  (w) m et ros por  
segundo (m / s)

Joule (J)

m et ro (m ) kilogram o 
(kg)

Es la cant idad de energía necesaria para producir un desplazam iento sobre 

un cuerpo.

Trabajo y energía

Trabajo y energía

Identifique a los y las estudiantes que presentan dificultades para 
seguir inst rucciones, at ienda el r itm o de aprendizaje.

Desarrolle en los educan-
dos la capacidad de  ob-
servación con las imáge-
nes que se presentan en la 
lección, luego opinan cuá-
les representan un trabajo 
mecánico. Siguen obser-
vando las imágenes para 
repasar sobre la energía 
y comprender el término 
trabajo, desde el punto de 
vista de la física. 
Indique cómo resolver ca-
da una de las act ividades 
planteadas en el cuader-
no de trabajo, diga que 
muestren responsabilidad 
en el proceso.

Verifique que empleen de 
forma correcta los térmi-
nos de trabajo, energía y 
potencia. 
Haga que los y las estu-
diantes identifiquen las uni-
dades, para medir trabajo, 
energía y potencia.
Explique que el trabajo im-
plica la mult iplicación de la 
fuerza y el desplazamiento, 
se usa la unidad de Joule 
(J) en el Sistema Interna-
cional para medirlo.

Los educandos observan las imágenes y el docente com-
prueba que manejan adecuadamente el término trabajo, 
mediante la identificación de ejemplos. Pídales que dibu-
jen ejemplos de trabajo en su cuaderno de tareas, luego 
deben señalar la dirección de la fuerza y el desplaza-
miento para cada uno de ellos, lo importante es mostrar 
la capacidad de relacionar varias situaciones y conceptos.
Aplican los conocimientos previos, para resolver cada 
una de las act ividades planteadas.

7

8
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En los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrolla un intercam-
bio de ideas y conocim ientos, los educadores y los educandos pueden 
aprender unos de ot ros.

Salvat , M. (2004) . Física y Quím ica. España:  Salvat  editores S.A.
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1. 
En Energía de un sistem a. CENGAGE Learning.
ht  2007 -  2016 FisicaPract ica.com
tps: / / www.youtube.com / watch?v= ZKO1wWlMI GY (Trabajo y energía)

Fuentes de consulta:

Trabajo
El t rabajo:  es una m agnitud física es-
calar  que se representa con la let ra W 
(del inglés Work)  y se expresa en uni-
dades de energía, esto es en j ulios o 
j oules ( J)  en el Sistem a I nternacional 
de Unidades.

En física, un vector es una m agnitud 
definida en un sistema de referencia, 
que se caracter iza por tener m ódulo o 
longitud y una dirección u or ientación.

Una m agnitud escalar:  es la que se ex-
presa en un solo número y tiene el mis-
m o valor para todos los observadores;  
en cualquier sistem a de referencia, por 
ejem plo, la m asa de un cuerpo se pre-
senta en un solo número (por ejemplo 

74 kg)  o la tem peratura. En cam bio, 
en una m agnitud vector ial se necesita 
más que un número para representar-
la, com o es el caso de la velocidad;  que 
es una m agnitud vector ial, porque ade-
m ás de su m ódulo o longitud, se ne-
cesita indicar la dirección (Norte, Sur, 
Este, Oeste) . Com o el t rabajo no t iene 
dirección ni sent ido, se dice que es una 
m agnitud escalar;  ya que el t rabajo es 
el producto escalar de la fuerza (vector)  
por el desplazam iento (vector) .

Trabajo nulo
Para que haya t rabaj o es necesar io 
que haya desplazam iento.  Hay fuerzas 
que no realizan t rabaj o;  por  ej em plo:  
en el desplazam iento de un cuerpo 
sobre una superficie, la fuerza normal 
no realiza t rabaj o,  ya que el coseno 
del ángulo ent re los vectores fuerza y 
desplazam iento es cero.

La fuerza peso no realiza t rabaj o en un 
desplazam iento hor izontal.  En cam bio, 
si el cuerpo sube y  baj a volv iendo al 
m ism o lugar ;  hay un t rabaj o posit ivo 
y  ot ro negat ivo,  por  t anto,  no se rea-
liza t rabaj o volv iendo al m ism o punto.

Nombre

Punto de aplicación

Sent id
o

Módulo

Dire
cción

V

88

¿En qué experimento se realiza un mayor trabajo? Justifico mi respuesta.

Empujar el muro de un edificio.

ƟƟ Ɵ)

ƟƟ Ɵ)

nente fuerza, que actúa 

F= F.cos θ, y una ecuación 

W= F. d. (cos θ).

identificar las situaciones que son diferentes, además 

definida en un sistema de referencia, 

presa en un solo número y tiene el mis

senta en un solo número (por ejemplo 

más que un número para representar

sobre una superficie, la fuerza normal 

V

88



definida en un sistema de referencia, 

presa en un solo número y tiene el mis

senta en un solo número (por ejemplo 

más que un número para representar

sobre una superficie, la fuerza normal 

V
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1

1 . Com pleto las tablas de resultado de los experim entos.

Dem ostram os

a. ¿En qué experimento se realiza un mayor trabajo? Justifico mi respuesta.

b. Si se agrega o se quita m ás m asa en el experim ento 2 para que el desplazam iento
sea el m ism o que el del experim ento 1 ¿Qué ocurre  con el t rabajo?

a. Em pujar una caja liv iana.

b. Sostener un bote a 3 m et ros de altura.

c. Empujar el muro de un edificio.

2 . A part ir  de los experim entos, contesto:

3 . Escribo una conclusión de los experim entos realizados.

4 . Explico por qué se realiza o no se realiza t rabajo en cada caso:

Experim ento 1 :

Experim ento 2 :
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Tiem po
(s)

Distancia
(m )

F=  m asa x gravedad
(N)

w =  F . d . cos Ɵ
(J)

P=  
W

     t
( w )

Ɵ
(º)

Cos (Ɵ)

Tiem po
(s)

Distancia
(m )

F=  m asa x gravedad
(N)

w =  F . d . cos Ɵ
(J)

P=  
W

     t
( w )

Ɵ
(º)

Cos (Ɵ)

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

El t rabajo aum enta.

A cr iter io del educando

Si se realiza t rabajo porque se aplica una fuerza y se produce un desplazam iento.

Se aplica fuerza, hay energía potencial, pero no se realiza t rabajo m ient ras no 
hay desplazam iento.

Se aplica una fuerza, pero no se realiza t rabajo porque no hay desplazam iento.

Ofrezca inst rucciones claras y precisas para que los y las estudiantes 
realicen los m ontajes de form a adecuada.

Promueva en los educan-
dos, el interés por com-
prender la lección, rela-
cione el tema con la vida 
cot idiana.
Pídales que cooperen en-
t re los compañeros antes 
y después de realizar cada 
una de las act ividades so-
licitadas en la práct ica de 
laboratorio.
Promueva en los educan-
dos el t rabajo en equipo y 
la práct ica de valores.

El desplazam iento se re-
presenta por m edio de un 
vector, este t iene m agni-
tud, dirección y sent ido, 
por ejem plo:  una persona 
cam ina 2 Km , 45º  al NE.
Los com ponentes de la 
fuerza son las proyeccio-
nes de un vector sobre el 
eje coordenado “x”  o “y”. 
Entonces,  para calcular 
la m agnit ud del com po-
nente fuerza, que actúa 
con un ángulo respecto 
al desplazam ient o del 
obj eto,  se usa la fórm ula  
F= F.cos θ, y una ecuación 
general para t rabajo sería  
W= F. d. (cos θ).

Pídales que desarrollen correctam ente cada uno de 
las m ediciones y cálculos necesarios, para ello deben 
identificar las situaciones que son diferentes, además 
de establecer la relación ent re cada una de las varia-
bles, para dar soluciones a cada uno de los problem as.
Revise que los educandos, m anipulen de m anera ade-
cuada el t ransportador.
Presente a los educandos diferentes situaciones donde 
se realiza o no t rabajo m ecánico.
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¿En qué experimento se realiza un mayor trabajo? Justifico mi respuesta.

Empujar el muro de un edificio.

ƟƟ Ɵ)

ƟƟ Ɵ)

nente fuerza, que actúa 

F= F.cos θ, y una ecuación 

W= F. d. (cos θ).

identificar las situaciones que son diferentes, además 
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 Leyes de la Termodinámica

para estudiantes

para estudiantes
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Valoram os

1 . Resuelvo los ejercicios:

a. Una grúa ejerce una fuerza paralela y constante de 3000 N sobre un auto y
lo desplaza 15 m  a t ravés de la carretera. ¿Qué t rabajo realizó la grúa?

b. Calcular el t rabajo realizado por una fuerza de 200 N para desplazar un
cuerpo 120 m  si el ángulo ent re la fuerza y el desplazam iento es 35º .

c. Calcular la potencia mecánica de un motor que realiza un trabajo de 160,000 J
en 5 segundos. Expresar su resultado en wat ts, en caballos de fuerza y en
caballos de vapor.

d. Al aplicar una fuerza de 25 N sobre un cuerpo que está sobre una m esa
plana sin inclinación, se ha realizado un t rabajo de 2000 J ¿Cuál fue el
desplazam iento del cuerpo?

2 . Com pleto el esquem a con la fórm ula m atem át ica para cada m agnitud.

21

Energía
cinét ica

Energía
potencial

Energía
m ecánica

Trabajo Potencia

U= m gh E= K+ U W=F ∙d ∙cos θ P= W/ t

F= 3000 N
d= 15 m
θ=0º

F= 200 N
d= 120 m
θ=35º

W= 160,000 J
t= 5 s

R/ /  El desplazam iento del cuerpo fue de 8 0  m etros.

d= ?
F= 25 N
W= 2000 J
θ=0º

P= W/ t
P= 160,000 J/ 5 s
P=  3 2 ,0 0 0  w

W=F ∙d ∙cos θ
W= (3000 N) (15m )  cos(0º )
W= (3000N)(15m )(1)
W = 4 5 ,0 0 0  J

W=F ∙d ∙cos θ
W= (200 N) (120m )  cos(35º )
W= (200N)(120m )(0.82)
W = 1 9 ,6 8 0  J

K=  
1 

mv2
         2

Oriente a los y las estudiantes cont inuam ente para que se conozcan 
dónde están y hacia dónde se espera que vayan en la resolución  
de problem as.

La resolución de proble-
mas contribuye al desarro-
llo de habilidades como el 
t rabajo en equipo, orden, 
comprensión, liderazgo;  
además permite que los 
educandos se expliquen 
unos con otros, es impor-
tante que haya interacción 
y buena comunicación. 
Respete cada una de las 
ideas, cree un ambiente 
de armonía para que los 
educandos puedan con-
sultarle las dudas que 
surjan durante el proceso.

Una fuerza realiza t raba-
jo cuando altera el esta-
do de m ovim iento de un 
cuerpo. El t rabajo de la 
fuerza sobre un cuerpo, 
equivale a la energía ne-
cesar ia para desplazar lo 
de m anera acelerada. 
Fom ente la capacidad 
para expresarse de for-
m a clara y precisa, para 
plantear los argum entos 
que ayudan a dar so-
lución a los problem as. 
Tam bién que expliquen el 
m apa conceptual.

Los educandos deben ser capaces de identificar, orga-
nizar los datos y analizar las variables que se le dan 
en el problem a, m ot ívelo a buscar las est rategias que 
les perm itan obtener una solución razonable para cada 
ejercicio práct ico.
Tam bién, los puede dividir  en equipos para que com -
paren y resuelvan los ejercicios. Pida algunos de los 
y las estudiantes, resolver los ejercicios en la pizarra 
para unificar la respuesta correcta del ejercicio.

 Leyes de la Termodinámica

para estudiantes

para estudiantes



22
LECCIÓN

 Leyes de la Termodinámica

Leyes de la  term odinám ica

para estudiantes

para estudiantes

W=F ∙d ∙cos θ

θ=0º

θ=35º

θ=0º

W=F ∙d ∙cos θ

W=F ∙d ∙cos θ

Los educandos deben ser capaces de identificar, orga

para unificar la respuesta correcta del ejercicio.
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Exploram os

¿A qué tem peratura estaba el té cuando Pedro volvió de la escuela?, si la 
tem peratura de la habitación estaba a unos 20º  C aproxim adam ente.

Al cabo de unas horas, ¿a qué tem peratura estaría el jugo?

¿Cóm o explico el aum ento de tem peratura del m otor?

¿A qué se debe este cam bio de tem peratura?

2 . Explico lo observado en el experim ento del globo.

3 . Contesto:

a. ¿Qué ent iendo por calor?

b. ¿Qué es la tem peratura?

c. ¿En qué se basa el funcionam iento del term óm etro?

d. ¿Qué es la term odinám ica?

e. ¿Cóm o interviene el calor en los cam bios de  estado?

a. ¿Qué ocurre con el globo al int roducir la botella en el agua caliente?

b. ¿Qué sucede con el globo al int roducir la botella en el agua con hielo?

c. ¿A qué se debe lo sucedido en el experim ento?

A

C

B

D

Estaba a la temperatura de la habitación, es decir, a 20º C aproximadamente.

Estaría a la temperatura en la que está la heladera.

Se explica con las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se des-
t ruye solo se t ransforma.

La energía quím ica almacenada en el cuerpo de Daniel se convierte en ener-
gía mecánica, liberando calor.

El globo se expande.

El globo se contrae.

Se debe a la expanción y contracción de las moléculas al aumentar o dism i-
nuir su energía interna.

A criterio del educando

La temperatura es una medida de la energía térm ica de un sistema.

Se basa en la contracción y expanción térm ica.

Es la rama de la Física que estudia el vínculo existente entre el calor y las
demás formas de energía.

Los cambios de estado se producen cuando el calor incrementa o dism inuye
la energía cinét ica de las part ículas que componen un cuerpo.

Leyes de la Termodinámica

Leyes de la  term odinám ica

Considere las act ividades sugeridas, pero usted puede enrique-
cer la clase con ot ras act ividades para conocer las ideas previas  
de los educandos.

Los educandos leen cada 
situación descrita, lue-
go opinan en cuanto a la 
t ransferencia de energía 
de un objeto a ot ro.
Mot ive a los y las estu-
diantes para realizar el 
experim ento descrito, si-
guen paso a paso cada 
una de las inst rucciones.
Fom ente la lectura y 
com presión para dar res-
puestas acertadas a los 
problem as propuestos.

Es im por t ant e que los 
educandos  def inan el 
concept o de calor,  t em -
perat ura,  t erm óm et ro, 
t erm odinám ica y  cam -
bios de est ado.
El calor :  se ref iere a 
la energía net a que se 
t ransf iere de un cuerpo 
a ot ro,  debido a la dife-
rencia de t em perat ura.
La t em perat ura:  es la 
m edida relat iva o el 
grado de calor  que po-
see un cuerpo,  est o nos 
perm it e saber  qué t an 
calient e o f r ío se en-
cuent ra un obj et o.

1 . Analizo las situaciones presentadas en el libro para estudiantes y contesto:

Pida a los educandos que lean las situaciones presen-
tadas en el libro para estudiantes.
Los educandos ut ilizan los m ateriales solicitados de 
form a correcta para el laborator io, elaboran un m on-
taje para percibir  qué pasa con el globo de la botella. 
Puede const ruir  por equipos, un globo de aire caliente 
con m ateriales sencillos;  com o papelillo, regla, t ij era, 
pegam ento, gas y fósforos ¿En qué se diferencia el aire 
caliente del aire fr ío?
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Salvat , M. (2004) . Física y Quím ica. España:  Salvat  editores S.A.
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1. 
En Energía de un sistem a. CENGAGE Learning.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= 4kWW6C1NSB4 (Term odinám ica)

Considere el t ipo de estudiante que quiere form ar, olvídese de 
prejuicios y tabúes, nunca se deje llevar por patrones conductuales.

Fuentes de consulta:

Entropía y entalpía
En term odinám ica, la ent ropía:  es una 
m agnitud física que, m ediante cálculo, 
perm ite determ inar la parte de la ener-
gía que no puede ut ilizarse para pro-
ducir t rabajo. Es una función de estado 
de carácter extensivo y su valor, en un 
sistem a aislado, crece en el t ranscur-
so de un proceso que se da en form a 
natural. La ent ropía describe lo irrever-
sible de los sistem as term odinám icos.  
La entalpía:  es la cant idad de energía 
de un sistem a term odinám ico, que éste 
puede intercam biar con su entorno. 
Por ejem plo, en una reacción quím ica a 
presión constante, el cam bio de ental-
pía del sistem a es el calor que absorbe 
o desprende en la reacción. En un cam -
bio de fase, por ejem plo de líquido a 
gas, el cam bio de entalpía del sistem a 
es el calor latente, en este caso el de 
vaporización. En un sim ple cam bio de 
tem peratura, el cam bio de entalpía por 
cada grado de variación, corresponde 
a la capacidad calorífica del sistema a 
presión constante.

Procesos irreversibles
La segunda ley de la term odinám ica, 
establece cuáles procesos de la natu-
raleza pueden ocurr ir  o no. De todos 

los procesos perm it idos por la pr im era 
ley, sólo ciertos t ipos de conversión de 
energía pueden ocurr ir. Los siguientes, 
son algunos procesos com pat ibles con 
la pr im era ley de la term odinám ica, 
pero que se cum plen en un orden go-
bernado por la segunda ley:

1 . Cuando dos objetos que están a dife-
rente temperatura se ponen en con-
tacto térmico entre sí, el calor fluye 
del objeto más cálido al más frío, 
pero nunca del más frío al más cálido. 

2 . La sal se disuelve espontáneam en-
te en el agua, pero la ext racción de 
la sal del agua requiere alguna in-
fluencia externa.

Estos son ejem plos de procesos ir re-
versibles, es decir,  procesos que ocu-
rren naturalm ente en una sola direc-
ción. Ninguno de estos procesos ocurre 
en el orden tem poral opuesto. Si lo hi-
cieran, v iolar ían la segunda ley de la 
term odinám ica. En ot ras palabras, la 
segunda ley afirma que no es posible 
const ruir  una m áquina capaz de con-
vert ir  por  com pleto, de m anera cont i-
nua, la energía térm ica en ot ras for-
m as de energía.

científica, para lograr ob

se refiere a la energía mi

námicos. Verifique la identificación de procesos válidos, 



prejuicios y tabúes, nunca se deje llevar por patrones conductuales.

a la capacidad calorífica del sistema a 

tacto térmico entre sí, el calor fluye 

fluencia externa.

segunda ley afirma que no es posible 

 93

Ciencias Naturales -  Octavo grado

22
LECCIÓN

LECCIÓN
Materia, energía y tecnología -  Ciencias Naturales

67

Dem ostram os

1 . Contesto las preguntas acerca del experimento “La agitación interna de las moléculas”

2 . Com pleto el cuadro de resultados  y escribo las conclusiones sobre el experim ento
“Com probam os las ley cero de la term odinám ica”

3 . Analizo y contesto en el cuaderno de t rabajo:

4 . Contesto las preguntas sobre el experimento “Buenos y malos conductores de calor”

a. ¿Qué pasó con el colorante en cada uno de los beakers?

b. ¿En cuál de los dos beakers es m ayor la energía interna?, ¿por qué?

a. Si acerco m i m ano a una bom billa encendida, puedo sent ir  el calor, ¿cóm o
es posible este fenóm eno?

b. Si un sistem a term odinám ico consta de un vaso con agua a tem peratura
am biente, ¿cóm o varía la tem peratura de dicho sistem a si le sum ergim os un
clavo m uy caliente?

a. ¿Qué terrón de azúcar se cae prim ero? ¿Qué conclusión saco de este
experim ento?

b. ¿Qué es la conducción térm ica?

c. ¿Cuál es la razón para que algunos m ateriales sean m ejores conductores de
calor que ot ros?

Recipiente

Tem peratura Cº

1  beaker con 
agua fr ía

2  beaker con 
agua caliente

3  beaker con 
agua caliente y 
fr ía  m ezcladas

¿Cuál es la explicación para el cam bio de tem peratura en el tercer recipiente?, 
anoto m i conclusión.

22

A criterio del educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

El beaker con mayor temperatura, porque sus moléculas t ienen más movimiento.

A criterio del educando

Es posible gracias a las t ransformaciones de la energía.

El clavo cede calor al vaso con agua, luego ambos estarán en equilibrio térm ico.

A criterio del educando

Propiedad física que describe la capacidad de un material de t ransferir calor
por conducción.

Porque algunos materiales t ienen mejor conduct ividad térm ica que otros de-
bido a su dist ribución y estructura atómica.

Reconocen la importan-
cia de la termodinámica, 
para realizar diversas ac-
t ividades. Los educandos 
enriquecen su formación 
científica, para lograr ob-
tener capacidad analít i-
ca y así predecir el com-
portamiento de diversos  
fenómenos relacionados 
con calor y temperatura.

La conduct ividad térmica:  
es el proceso por el cual se 
transmite calor por medio 
de un material, los meta-
les son un ejemplo de alta 
conduct ividad térmica y los 
materiales con baja con-
duct ividad como la madera 
o plást ico, se usan como 
aislante térmico.
La energía interna:  es la 
que se asocia con el mo-
vimiento aleatorio y desor-
denado de las moléculas. 
Está en una escala sepa-
rada de la energía ma-
croscópica ordenada, se 
asocia con los objetos en 
movimiento. Al igual que, 
se refiere a la energía mi-
croscópica invisible.

Lleve al aula diferentes ejemplos de sistemas termodi-
námicos. Verifique la identificación de procesos válidos, 
como aquellos que sat isfacen las leyes de la termodiná-
m ica, para ello analizan varias situaciones de equilibrio 
térm ico, energía interna y conduct ividad térm ica.
Presentan habilidades básicas en la lectura correcta de  
la temperatura.
Diga a los educandos que lean el anexo del bloque sobre 
el uso del termómetro y escalas termométricas.

Si precisa m ateriales que deben llevar los y las estudiantes, solicítelo 
con t iem po y aproveche los recursos del entorno.



Observo, analizo y clasifico, cuál de estas imágenes representan una máquina

biente de confianza en el aula; para que los mismos estén cómodos 

identificación y el descubri

Verifique que los educandos resuelvan las actividades.
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Recuerde que la evaluación debe ser integral:  conocim iento, habi-
lidades y dest rezas. Debe convert irse en un proceso de diálogo, de 
com prensión y de m ejoram iento de la práct ica educat iva.

Mot ive a los y las estu-
diantes a interesarse por 
conocer los adelantos y 
aplicaciones de la ter-
m odinám ica en la vida 
cot idiana, adem ás, de 
cooperar en la resolución 
de problem as práct icos, 
para afianzar los conoci-
m ientos adquir idos.
Part icipan de form a res-
ponsable en cada una de 
las act ividades planteadas 
en clase, es im portante 
que fom ente el valor de la 
solidaridad ent re com pa-
ñeros que tienen dificul-
tades para com prender 
cada uno de los conceptos  
y fórm ulas. 

Explique que una caloría 
es la unidad de energía 
térm ica, se representa 
con el sím bolo cal, que 
t iene com o función ex-
presar la cant idad de 
calor necesaria para ele-
var 1 grado cent ígrado la 
tem peratura de 1 gram o 
de agua.
Una caloría equivale a 
4,184 joules.

Pida que investiguen cuáles son las contribuciones que ha 
hecho la termodinámica a lo largo de la historia, cuyo fin 
ha sido desarrollar las ciencias y los avances tecnológicos 
para la humanidad.
Bajo su asesoría y explicación, indique a los educandos 
que resuelvan correctamente los problemas prácticos en 
los que interacciona el calor, trabajo y la energía interna de  
un sistema. Lleve al aula ejemplos de diferentes t ipos de 
sistemas termodinámicos.

LECCIÓN
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1
Valoram os

Resuelvo los ejercicios.

1 . Un gas en un cilindro absorbe 400 calorías de calor, causando que un pistón efectúe
un t rabajo de 450 Joules. De acuerdo con la Prim era Ley de la Term odinám ica
¿Cuánto vale el cam bio de la energía interna del gas? 1  cal= 4 .1 8 6 8  J

2 . Un pistón realiza 101 Joules de t rabajo sobre un gas encerrado en un cilindro,
causando que la energía interna de este sistem a aum ente 49 Joules. ¿Cuánto
calor se pierde durante este proceso?

3 . Un sistem a sufre una t ransform ación cuando pasa de un estado a ot ro,
intercam biando energía con su alrededor. Calcular la variación de la energía 
interna de este sistem a en los siguientes casos:
a. El sistem a absorbe 120 calorías y realiza un t rabajo de 310 Joules.

b. El sistem a libera 130 calorías y sobre él se realiza un t rabajo de 350 Joules.

3 . Identifico el tipo de sistema termodinámico que corresponde a cada imagen.

22

Q:  400 cal= 1674.72 J
W:  450 J
ΔU:?

Q:  ?
W:  101 J
ΔU:49 J

Q:  120 cal= 502.416 J
W:  310 J
ΔU:?

Sistema aislado Sistema abierto Sistema cerrado

Q:  130 cal=  544.284 J
W:  350 J
ΔU:?

ΔU=Q-W
ΔU=1674.72 J-450J
ΔU=1224.72 J

ΔU=Q-W
Q= ΔU+W
Q= 49 J+ 101 J
Q= 1 5 0  J

ΔU=Q-W
ΔU=502.416 J-310 J
ΔU=192.416 J

ΔU=Q-W
ΔU=544.284 J-350 J
ΔU= 194.284 J

R/ /  El cam bio de 
energía interna del 
gas vale 1 2 2 4 .7 2  J

R/ /  Se perdieron 
1 5 0  J durante el 
proceso.

8

6

Observo, analizo y clasifico, cuál de estas imágenes representan una máquina

biente de confianza en el aula; para que los mismos estén cómodos 

identificación y el descubri

Verifique que los educandos resuelvan las actividades.
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Observo, analizo y clasifico, cuál de estas imágenes representan una máquina

Máquinas que nos facilitan la  vida

biente de confianza en el aula; para que los mismos estén cómodos 

identificación y el descubri

Verifique que los educandos resuelvan las actividades.

2
3

para afianzar los conoci

ñeros que tienen dificul

hecho la termodinámica a lo largo de la historia, cuyo fin 

Identifico el tipo de sistema termodinámico que corresponde a cada imagen.

ΔU:?

ΔU:49 J

ΔU:?

ΔU:?

ΔU=Q-W
ΔU=1674.72 J-450J
ΔU=1224.72 J

ΔU=Q-W
Q= ΔU+W

ΔU=Q-W
ΔU=502.416 J-310 J
ΔU=192.416 J

ΔU=Q-W
ΔU=544.284 J-350 J
ΔU= 194.284 J
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2

Exploram os

1 . Observo, analizo y clasifico, cuál de estas imágenes representan una máquina
sim ple o com puesta.

a. ¿Cóm o la gasolina se t ransform a en energía?

b. ¿Qué partes de un autom óvil em plean energía para ponerlo en m archa?

c. ¿Qué es una m áquina de vapor?

2 . Contesto:

3 . Elaboram os una lista de m áquinas que conocem os.

A

D

B

E

C

F

Potencia Resistencia

4 . ¿Por qué se dice que la m áquina de vapor es una m áquina térm ica?

Simple

Compuesta

Por medio de reacciones quím icas de combust ión.

El sistema de motor y demás máquinas actúan en conjunto para poner en marcha 

un automovil.  

Es un motor de combust ión externa que t ransforma la energía térm ica de una 

cant idad de agua en energía mecánica.

A criterio del educando

Porque t ransform an la energía térm ica en energía m ecánica, haciendo que la

m áquina se desplace.

Compuesta

Simple

Simple

Simple

Máquinas que nos facilitan la  vida

Perm ita que las y los estudiantes se expresen oralm ente, cree un am -
biente de confianza en el aula; para que los mismos estén cómodos 
al part icipar.

Promueva la valoración 
de las aplicaciones de las 
máquinas simples y com-
plejas y conozcan cómo 
mejoran nuestra forma de 
vivir, además enseñe a co-
nocer la evolución de es-
tos aparatos y sus partes  
principales. 
Haga que los educandos, 
tengan curiosidad por la 
identificación y el descubri-
miento de cómo funcionan 
las diversas máquinas.

A partir de la Revolución In-
dustrial comenzaron a me-
canizarse los procesos, lo 
cual permit ió crear piezas 
idénticas, de tal modo, que 
hoy en día las máquinas t ie-
nen repuestos, esto facilita 
la conservación de las má-
quinas en buen estado. 
Las máquinas hacen más 
fácil el trabajo de los seres 
humanos, se utilizan en di-
ferentes compañías como 
la industria, agricultura, 
medicina, entre otras;  per-
miten realizar un trabajo y 
emplear menor cantidad 
energía para ello.

Permita que a través de una lluvia de ideas, los educan-
dos part icipen en redactar un concepto de máquina.
Indague sobre el conocimiento que poseen los y las estu-
diantes, pregunte por los términos como máquina simple 
y compleja, t rabajo, energía, potencia, desplazamiento y 
fuerza. También, contestan ¿cómo las máquinas facilitan 
la vida del ser humano?
Verifique que los educandos resuelvan las actividades.
Motívelos a invest igar la historia de las máquinas.

2
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Prom ueva la espontaneidad de los y las estudiantes, nunca lim ite su 
potencial para superar  obstáculos, inculque una act itud part icipat iva 
durante el desarrollo de la clase.

SIERRA, C. S. (s.f.). LA CIVILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS. TRES INVENCIONES 
EN TRES SIGLOS. Real Academia de Ciencias .
Salvat, M. (2004). Física y Química. España: Salvat editores S.A.
 https://www.youtube.com/watch?v=GYkQ00ao-XY  (La bomba de calor)

Fuentes de consulta:

Historia  de las m áquinas térm icas

Las m áquinas térm icas, convier ten el 
calor  que se genera en la com bust ión 
en energía m ecánica. Esta energía pue-
de sust ituir  el esfuerzo m uscular  de los 
hom bres o de los anim ales, que ante-
riormente eran casi la única forma de 
producir  un t rabajo. La pr im era m áqui-
na de esta clase, tenía por objeto m o-
ver las bom bas que ext raían el agua de 
las m inas y fue const ruida por Thom as 
Newcom en en 1712. El calor  obtenido 
al quem ar carbón servía para producir 
vapor de agua en una caldera, tam bién 
se aprovechaba la fuerza expansiva del 
vapor para m over un pistón ajustado 
a un cilindro. La técnica de pr incipios 
del siglo XVIII era bastante rústica, 
pero gracias al ingenio de Newcom en, 
se pudo const ruir  esta pr im era m áqui-
na de vapor,  que recibió el nom bre de 
“m áquina atm osfér ica”  por su  part icu-
lar  funcionam iento;  la m áquina consis-
t ía esencialm ente en un cilindro vert i-
cal,  con un pistón unido por una cadena 
a un cont rapeso, es decir,  se deja en-
t rar  en el cilindro vapor de agua a baja 
presión que hace subir  el pistón;  lue-
go se inyecta agua fr ía en el inter ior 
del cilindro, con lo que se condensa el 
vapor,  por  tanto se reduce la presión 

interna y el pistón baja con fuerza de-
bido a la presión atm osfér ica.  Todo el 
proceso se llevaba a cabo, cont rolando 
m anualm ente los dos gr ifos de ent ra-
da del vapor y del agua. De este m odo 
tan sencillo e ineficaz se consiguió por 
pr im era vez producir  t rabajo m ecánico, 
a part ir  del calor  generado por la com -
bust ión del carbón. Fue hasta en 1765, 
que el m ecánico escocés Jam es Wat t , 
const ruyó la pr im era m áquina de va-
por relativamente eficaz y con funcio-
nam iento autom át ico. 

La aplicación de la m áquina de vapor 
al t ransporte no fue inm ediata, ya que 
fue preciso vencer importantes dificul-
tades técnicas. Actualm ente, se ut ilizan 
turbinas de vapor de gran tam año para 
m over los alternadores de las cent rales 
eléct r icas térm icas de carbón, de pet ró-
leo o nucleares. Una m áquina térm ica 
alternat iva a la m áquina de vapor, la in-
vención de Jean Lenoir en 1859, fue el 
m otor de com bust ión interna, la venta-
ja de los m otores de com bust ión inter-
na, es que son m ucho m ás ligeros que 
las m áquinas de vapor de igual poten-
cia. Por eso, son las m áquinas adecua-
das para la propulsión de autom óviles  
y aviones.

2
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con un fluido que circula a través de ellos.

 conjunto de unidades móviles y fijas que 

fluido que circula a través de 

cos, la energía del fluido (ener

Verifique que las máquinas construidas por los educan



SIERRA, C. S. (s.f.). LA CIVILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS. TRES INVENCIONES 
EN TRES SIGLOS. Real Academia de Ciencias .
Salvat, M. (2004). Física y Química. España: Salvat editores S.A.
 https://www.youtube.com/watch?v=GYkQ00ao-XY  (La bomba de calor)
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1
Dem ostram os

1 . Basado en la experiencia de la const rucción de la m áquina de vapor, contesto. 

a. ¿Qué sucede cuando el agua se calienta?

b. ¿Cóm o funciona la m áquina de vapor que const ruim os? tom ando en cuenta 
las t ransform aciones energét icas.

2 . Com pleto los enunciados con las palabras correctas.

3 . Com pleto el cuadro con las  pr incipales  característ icas de  las m áquinas térm icas, 
hidráulicas y eléct r icas.

Máquinas térm icas Máquinas hidráulicas Máquinas eléct r icas

a. ____________________________ son utilizados en los automóviles. Aprovechan 
la energía que se genera en la combustión  para mover un pistón.

b. __________________________ conocida también como turbina de gas.

c. _________________________ son sistemas mecánicos que intercambia energía 
con un fluido que circula a través de ellos.

d. __________________________ es un aparato con la capacidad de transformar 
cualquier forma de energía en electricidad y viceversa.

e. _______________________ fue la máquina térmica más usada hasta el siglo XX. 

f. __________________________ conjunto de unidades móviles y fijas que 
funcionan para posibilitar, aprovechar, regular y transformar la energía, o realizar 
un trabajo con un determinado objetivo.

g. ______________________________ se utilizan en las centrales termoeléctricas 
para accionar  generadores eléctricos

h. _____________________________ máquinas que funcionan realizando varios 
trabajos en cadena.

Cuando el agua se calienta se forma vapor, provocando el 
movim iento de la máquina.

A criterio del educando

Motores de explosión

Motor de reacción

Máquinas hidráulicas

Máquinas eléctricas

Máquina de vapor

Máquinas

Turbinas de vapor

Máquinas compuestas

Son disposit ivos que t ie-
nen como objet ivo con-
vert ir calor en t rabajo, 
Para lograrlo ut ilizan una 
fuente de energía inicial 
como ser vapor de agua, 
aire o gasolina.

Son sistemas mecánicos que 
intercambia energía con un 
fluido que circula a través de 
ellos. En los motores hidráuli-
cos, la energía del fluido (ener-
gía Hidráulica)  es t ransformada 
en energía mecánica, después 
la energía mecánica es t ransfor-
mada en energía eléctrica.

Es un aparato con la capacidad 
de t ransformar cualquier forma 
de energía en electricidad 
y viceversa también son 
llamados Motores electro-
mecánicos o generadores 
mecano-eléctricos.

3
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Ensaye las act ividades de aplicación antes de int roducir las al salón de 
clase o al laboratorio, tam bién dé las indicaciones claras para que los 
y las estudiantes realicen los ejercicios de la m ejor m anera.

Form e en los y las estu-
diantes, un espír itu de 
apreciación hacia las m á-
quinas com o parte im por-
tante en la ciencia, tecno-
logía y la calidad de vida. 
Mot ívelos a descubrir  m ás 
sobre el uso y aplicación 
de las m áquinas.
Si es posible visite una 
cen t ra l  h id r oeléct r ica, 
térm ica, eólica o fotovol-
taica, para que los edu-
candos, puedan observar 
el funcionam iento de las 
m áquinas encont radas en 
dichos lugares.

Una m áquina térm ica:  es 
un disposit ivo cuyo obje-
t ivo es convert ir  calor en 
t rabajo;  para ello ut iliza 
sustancias cóm o ser el 
vapor de agua, aire, ga-
solina, ent re ot ros;  pues-
to que realizan una serie 
de t ransform aciones ter-
m odinám icas,  para que 
la m áquina pueda funcio-
nar de m anera cont inua. 
Las m áquinas cum plen  
con la ley de la conserva-
ción de la energía.

Haga que los educandos tengan habilidades, para re-
conocer m áquinas sim ples o com puestas, pida que 
m uest ren ejem plos de cada una de ellas.
Explique las aplicaciones de las m áquinas, en la reso-
lución de problem as cot idianos de la com unidad, por 
ejem plo:  en la agricultura, ganadería y const rucción.
Verifique que las máquinas construidas por los educan-
dos funcionen de m anera correcta y br inde su ayuda 
en el caso de que no funcionen.

2
3
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Valoram os

1 . Enum ero lo que a cont inuación se m e pide:

2 . Identifico las partes de una máquina de vapor y las rotulo correctamente.

3. Describo el funcionamiento de:

1 . Tipos de m áquinas

a)__________________________b)______________________________

2 . Los t ipos de m áquinas sim ples

a)__________________________b)______________________________

c)__________________________d)______________________________

3 . Tipos de m áquinas com puestas

a)__________________b)___________________c)_________________

4 . Ejem plos de m áquinas térm icas

a)__________________________b)______________________________

c)__________________________d)______________________________

Motor de reacción Motor de expulsión Turbina de vapor 

• Carbón

• Fuego

• Agua

• Vapor

• Pistón 

• Máquina 

Simples

Palanca

Poleas

Máquina de vapor

Turbina de vapor

Térm icas

Máquina

Pistón

Vapor

Agua

Fuego

Carbón

Los gases que se generan 
cont inuamente al quemar 
un combust ible son expul-
sados hacia at rás por una 
tobera que convierte la 
energía térm ica en ener-
gía cinét ica, impulsando el 
vehículo hacia delante.

Aprovechan la energía que se ge-
nera en la combust ión para mover 
un pistón. El t rabajo mecánico del 
movim iento del pistón es aprove-
chado para desplazar el auto.

I nician su t rabajo en calderas 
donde se quema el combust ible 
para generar vapor, el cual incide 
sobre las paletas de la rueda 
giratoria de la turbina realizando 
un t rabajo mecánico de rotación 
que posteriormente será t rans-
formado en energía eléctrica.

Compuestas

Plano inclinado

Tornos

Motor de combust ión externa

Motor de reacción

Eléctricas Hidráulicas

3
2

El t rabajo y la product ividad están ligados al conocim iento y 
uso correcto de nuest ros recursos, propicie el uso de m ateriales  
reut ilizables para cuidar el m edio am biente.

Form e en los y  las est u-
diant es,  la capacidad de 
sínt esis a t ravés de m a-
pas m ent ales.  Tam bién, 
prom ueva el cu idado y 
el uso cor rect o de las 
m áquinas.
Valore el t rabaj o indiv i-
dual de los educandos.

Una m áquina está form a-
da por elem entos, que 
hacen posible la t rans-
form ación de la energía 
en t rabajo m ecánico. Las 
pr im eras m áquinas eran 
sencillos sistem as que fa-
cilitaban al ser hum ano 
sus labores, se conocen 
com o m áquinas sim ples:  
la rueda, la palanca, la 
polea sim ple, el tornillo, 
el plano inclinado, el po-
lipasto, el torno y la cuña. 
Las m aquinas com pues-
tas:  son la fusión de va-
r ias m áquinas sim ples, 
de form a que la salida de 
cada una de ellas, está 
directam ente conectada a 
la ent rada de la siguiente, 
hasta conseguir la t rans-
form ación energét ica.

Lleve al aula un m otor para m ost rar sus partes y  
funcionam iento a los educandos.
Diga a los y las estudiantes, que dibujen una m áquina 
térm ica e indiquen sus partes.
Pregúnteles, cómo las leyes de la termodinámica se 
cum plen en el funcionam iento de las m áquinas.
Haga que los educandos com paren los diferentes t ipos  
de m áquinas. Pídales que den ejem plos de usos que se 
le dan a las m áquinas en nuest ro país.

2
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Redacto una definición de Luz.

Lleve al aula un video, que ejemplifique los tipos de es

Elabore un cuadro comparativo, donde especifique los tipos 

Identifico las partes de una máquina de vapor y las rotulo correctamente.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pregúnteles, cómo las leyes de la termodinámica se 
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Redacto una definición de Luz.

Espectro elect rom agnét ico

Lleve al aula un video, que ejemplifique los tipos de es

Elabore un cuadro comparativo, donde especifique los tipos 

Identifico las partes de una máquina de vapor y las rotulo correctamente.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pregúnteles, cómo las leyes de la termodinámica se 
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Espectro elect rom agnét ico

Exploram os

1 . A cont inuación se presentan dos casos diferentes, analizo y contesto cada  
uno de ellos.

A.  ¿La luz necesita un m edio para poder propagarse?
a. Sí, porque es una onda m ecánica t ransversa

b. No, porque es una onda elect rom agnét ica.
B. ¿Cuán rápido viaja la luz?

a. A la misma velocidad del sonido a temperatura ambiente.

b. Mucho más rápida que la velocidad del sonido a temperatura ambiente.

2 . Analizo y selecciono  las respuestas a las preguntas planteadas.

3 . Redacto una definición de Luz.

a. Los siguientes aparatos reciben 
señales elect rom agnét icas para 
poder funcionar, ¿en cuál de ellos 
es posible ver a sim ple vista las 
ondas que llegan a ellos?

b. Los siguientes aparatos em iten 
señales elect rom agnét icas cuando 
se encienden, ¿en cuál de ellos 
es posible ver a sim ple vista las 
ondas que em iten?

TV

Radio

Teléfono 
celular

Máquina de rayos x

Cont rol rem oto

Microondas

Bom billo 
eléct r ico

En la televión y el teléfono celular.

b

b

La luz es una form a de energía elect rom agnét ica radiante que puede ser percibida 

a por el ojo hum ano.

En el bombillo electrico es posible ver 

a simple vista las ondas que emite.

Espectro elect rom agnét ico

Fom ente la part icipación en el desarrollo de la clase, recuerde que 
esta sección es para explorar los conocim ientos previos de los y las 
estudiantes, estos servirán com o base para el aprendizaje del tem a.

Promueva la exploración 
de conocimientos pre-
vios sobre los espectros  
electromagnéticos.
Respete las opiniones y co-
mentarios de los educan-
dos, para así estimular la 
part icipación en el desarro-
llo de la clase.
Cree un ambiente de 
aprendizaje agradable.

La luz es la parte del espec-
tro electromagnético más 
conocida y más utilizada, 
ya que no necesita medio 
físico para propagarse, por-
que se propaga en el vacío.
Muchas veces, se t iende a 
comparar la velocidad del 
sonido con la velocidad de 
la luz, en esta compara-
ción;  se ve que el sonido 
necesita de un medio para 
propagarse que es el aire, 
mientras que la luz es el va-
cío. La velocidad del sonido 
es de aproximadamente 
1,200 km por hora, mien-
tras que la velocidad de la 
luz es aproximadamente 
300,000 km por segundo;  
siendo más rápida la luz.

Lleve al aula un video, que ejemplifique los tipos de es-
pectros electromagnéticos, para que las y los estudiantes 
comprendan con mayor facilidad cómo se comportan y ob-
serven sus formas.
Elabore un cuadro comparativo, donde especifique los tipos 
de espectros electromagnéticos, sus diferencias, sus ven-
tajas y desventajas.
Explique a las y los estudiantes, la importancia de los dife-
rentes usos cotidianos de los espectros electromagnéticos.
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SEARS.ZEMANSKY. (2009) . Física Universitar ia. México:  PERARSON EDUCACI ÓN.
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1. 
En Energía de un sistem a. CENGAGE Learning. 
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= ixwxOQf50kc (ESPECTRO ELECTROMAG-
NÉTICO NASA)

Cree una act itud de invest igación en los y las estudiantes, ya que 
es una competencia que deben desarrollar y será útil para que  el 
aprendizaje se dé con m ayor facilidad.

Fuentes de consulta:

Las ondas 
Una onda:  es cualquier  perturbación 
con respecto a una condición de equi-
libr io,  que se propaga de una región a 
ot ra, en donde todos los puntos t ienen 
m ovim iento arm ónico sim ple. 

La frecuencia f de cualquier  onda per ió-
dica, es el número de ciclos por unidad 
de t iem po, el per iodo T es el t iem po 
que dura un ciclo,  la longitud de onda 
λ es la distancia en la que se repite el 
pat rón de la onda y la am plitud es el 
desplazam iento m áxim o de una part í-
cula en el m edio. El producto de la lon-
gitud de onda y la frecuencia es igual a 
la rapidez de onda.

En función del medio en el cual se propa-
gan las ondas, se clasifican en mecánicas, 
electromagnéticas y gravitacionales. Una 
onda mecánica necesita de un medio elás-
t ico (sólido, líquido o gaseoso) para poder 
propagarse. Las partículas del medio osci-
lan alrededor de un punto fijo, por eso, no 
existe transporte neto de materia a través 
del medio;  por ejemplo, en una alfombra 
o un látigo cuyo extremo se sacude, la al-
fombra no se desplaza, sin embargo una 
onda se propaga a través de ella. En las 
ondas mecánicas, la velocidad puede ser 

afectada por algunas característ icas del 
medio, como la homogeneidad, la elastici-
dad, la densidad y la temperatura. Dentro 
de las ondas mecánicas están las ondas 
elásticas, las ondas sonoras y las ondas  
de gravedad.

Las ondas elect rom agnét icas, a di-
ferencia, de las ondas m ecánicas, se 
propagan por el espacio sin necesidad 
de un m edio, por lo tanto, pueden pro-
pagarse en el vacío. Esto se debe, a 
que las ondas elect rom agnét icas son 
producidas por las oscilaciones de un 
cam po eléct r ico, en relación con un 
cam po m agnét ico asociado. Las ondas 
elect rom agnét icas v iajan aproxim ada-
m ente a una velocidad de 300,000 km  
por segundo, de acuerdo con la veloci-
dad, puede ser agrupado en rango de 
frecuencia. Esta categor ización se co-
noce com o Espect ro Elect rom agnét ico, 
el cual m ide la frecuencia de las ondas.
Las ondas gravitacionales, son per-
turbaciones que alteran la geom et r ía 
m ism a del espacio- t iem po y aunque es 
común representarlas viajando en el 
vacío, técnicamente no podemos afir-
mar que se desplacen por ningún es-
pacio, sino que en sí m ism as;  son alte-
raciones del espacio- t iem po.

Ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa a través del cuerpo negro.

superficie u objeto, este 

las refleja.

sultados que se obtuvieron en los experimentos, verifique 
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Dem ostram os

1 . Contesto las preguntas sobre el experim ento La luz se propaga en línea recta.

2 . Contesto las preguntas sobre el experim ento Absorción de la luz.

3 . Com pleto la tabla de resultados sobre el experim ento Absorción de la luz.

a .  ¿Qué observo al encender  el foco?

b.  ¿Qué sucede al cor rer  el car t ón del cent ro hacia la derecha?

c. ¿De qué m anera explicaría lo sucedido?

a .  ¿Cóm o son las t em perat uras en am bos recipient es?

b. ¿Por qué sucede este fenóm eno?

c. ¿Qué es un cuerpo negro?

4 . Redacto una conclusión sobre el experim ento Absorción de la luz.

Recipiente Blanco Negro

Tem peratura inicia l

Tem peratura después de 2  horas

24

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

Este fenóm eno sucede por la diferencia de absoción  de logitudes de onda 

elect rom agnét icas.

Es un objeto que absorbe toda la luz y toda la energía que incide sobre él. 

Ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa a través del cuerpo negro.

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

7
3

Aprecie la importancia de 
la realización de experi-
mentos, que demuestran 
los conocimientos que se 
adquieren en el desarro-
llo de la clase. Motívelos, 
a realizar a diario lectura 
de los contenidos. Incen-
t ive en los educandos, el 
respeto hacia las normas  
del laboratorio.

La luz:  es una onda electro-
magnética que es emitida 
por cargas eléctricas ace-
leradas que poseen energía 
en exceso, adquiridas por 
calentamiento o median-
te descargas eléctricas. En 
cambio, la luz blanca:  es 
una mezcla de diferentes 
longitudes de ondas, que 
al descomponerse forman  
los colores. 
Cuando la luz llega a una 
superficie u objeto, este 
puede absorber toda o par-
te de esa luz y convertirla 
en calor;  el color que ab-
sorbe todas las longitudes 
de onda visible es el color 
negro, en cambio el blanco 
las refleja.

Forme equipos de trabajo y supervise que los y las estu-
diantes realicen con éxito los experimentos propuestos.
Explíqueles con detalles cómo se desarrollarán los experi-
mentos y los posibles resultados que se pretenden obtener.
Discuta con los educandos, mediante una plenaria, los re-
sultados que se obtuvieron en los experimentos, verifique 
que las respuestas estén correctas.
Pida que  cada equipo lea en voz alta una de sus conclusio-
nes acerca de los experimentos.

Supervise la m anera en que las y los estudiantes realizan los experi-
m entos, aclare las dudas que se presenten al m om ento de presentar 
las conclusiones de los experim entos.



 

Reflexión:

Escribo el significado de las sisguientes palabras.

Se debe a que los objetos reflejan la luz.

La luz se propaga en línea recta, se refracta, se refleja y dispersa.

entrar en contacto con la superficie de un cuerpo regresa al medio 

es cuando un rayo de luz incide con un ángulo en la superficie, 

Caracterizamos la luz

velocidades según el me
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El crear un ambiente agradable para el aprendizaje, facilitará que 
el desarrollo de la clase surja de manera fl uida y amena para las 
y los estudiantes.

Anime a los educandos a 
poseer una actitud crítica 
y refl exiva en las activi-
dades que lleven a cabo. 
Es importante que los 
educandos aprendan a 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, mediante 
la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos.

La luz presenta las si-
guientes propiedades: se 
propaga en línea recta 
por eso se denomina rayo 
de luz, se refl eja cuando 
llega a una superfi cie re-
fl ectante, cambia de di-
rección cuando pasa de 
un medio a otro (refrac-
ción).Al propagarse la luz 
en línea recta y al llegar 
a un objeto sólido, cierta 
parte de esta luz es ab-
sorbida por el objeto, el 
resto de la luz sigue su 
trayectoria y esto produ-
ce que se forma la som-
bra del objeto, debido a 
que absorbió la luz o la 
haya refl ejado hacia otra 
dirección diferente de 
donde se produjo. 

Explique a los educandos, cómo resolver los ejercicios 
planteados, para que desarrollen el análisis de proble-
mas. Recuerde que la evaluación que se realiza a las y 
los estudiantes, no debe ser sólo cuantitativa, es im-
portante prestar atención a la cualitativa, puede apo-
yarse de la rúbricas para que sea más objetiva al mo-
mento de evaluarlos aprendizajes. 
Discuta los problemas y aclare las dudas que las y los 
estudiantes le presenten.
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1
Valoramos

2. Completo el enunciado de la columna A con la palabra correcta de la columna B.

Columna  A

a. La luz puede comportarse como onda o
como______________.

b. Las partes bajas de la ondulación se
denominan_____________ y las partes altas se les
llama_________.

c. La radiación ______________ es la fracción del espectro
electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la 
luz visible. 

d. ______________es el conjunto de rayos luminosos o
partículas de un mismo origen.

e. Debido a su trayectoria rectilínea, la luz no puede doblar
esquinas, por eso produce_______________

Columna B

1. Partícula

2. Haz de luz

3. Valles

4. Crestas

5. Ultravioleta

6. Refracción

7. Sombras

8. Ondas

9. Infrarrojo

a. Si la distancia entre el sol y la tierra es aproximadamente 149,600,000 km
¿Cuánto tarda la luz del sol en llegar a La Tierra?

b. ¿Cuál puede ser la razón por la que María sentía más calor que Ana?

c. ¿Cuál fue el proceso de formación de la sombra de Julissa? ¿Por qué se
forman las sombras?

24

d=149,600,000 km

v=300,000km/s

t=?

R// La luz del sol tarda 
498.67 segundos en llegar 
a La Tierra.

María sentía más calor porque su ropa era negra, el negro absorve toda la 
luz y energía que incide sobre el, en cambio,  Ana vestía con ropa blanca, 

Debido a su trayectoria rectilínea, la luz no puede doblar esquinas, por eso 
produce sombras; una sombra es la región oscura que se forma cuando 
un cuerpo opaco interrumpe la propagación de la luz; en este caso Julissa 
actúa como cuerpo opaco.

partícula

valles
crestas

ultravioleta

Haz de luz

sombras

t=d/v

t= 149,600,000 km

      300,000 km/s

t=498.67 s

1. Analizo la situaciones que se presentan el libro para estudiantes y contesto.

 

Reflexión:

Escribo el significado de las sisguientes palabras.

Se debe a que los objetos reflejan la luz.

La luz se propaga en línea recta, se refracta, se refleja y dispersa.

entrar en contacto con la superficie de un cuerpo regresa al medio 

es cuando un rayo de luz incide con un ángulo en la superficie, 

Caracterizamos la luz

velocidades según el me
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Reflexión:

Escribo el significado de las sisguientes palabras.

Se debe a que los objetos reflejan la luz.

La luz se propaga en línea recta, se refracta, se refleja y dispersa.

entrar en contacto con la superficie de un cuerpo regresa al medio 

es cuando un rayo de luz incide con un ángulo en la superficie, 

Caracterizamos la luz

Caracterizam os la  luz

velocidades según el me
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Exploram os

a. ¿Cóm o se ve el lápiz al int roducir lo en el agua?

b. ¿Cómo explicaría este fenómeno?

a. ¿Por qué vem os los objetos que no t ienen luz propia?

b. ¿Cómo se forma el arcoíris?

c. ¿Cuáles son las pr incipales característ icas de la luz?

a. Reflexión:

b. Refracción:

a. ¿Puedo ver la m oneda en el recipiente vacío cuando m e alejo?

b. ¿Puedo ver la moneda en el recipiente lleno de agua cuando me alejo?

c. ¿Cóm o explicaría este fenóm eno?

1 . A part ir  del experim ento 1 contesto.

2 . A part ir  del experim ento 2 contesto.

3 . A part ir  de m is conocim ientos previos contesto.

4 . Escribo el significado de las sisguientes palabras.

Se ve com o si el lapiz estuviera quebrado.

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

Se debe a que los objetos reflejan la luz.

Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de agua, presentes en la atmósfera, es-

tas actúan como pequeños prismas, que dispersan la luz formando el arcoíris.

La luz se propaga en línea recta, se refracta, se refleja y dispersa.

es el cambio de dirección que experimenta una onda de luz, que al 
entrar en contacto con la superficie de un cuerpo regresa al medio 
de donde se originó
es cuando un rayo de luz incide con un ángulo en la superficie, 
el rayo cam bia de dirección conform e ent ra al nuevo m edio.

Caracterizamos la luz

Caracterizam os la  luz

Perm ita que los educandos expresen sus conocim ientos sobre las ca-
racteríst icas de la luz de m anera escrita y oral, observe el com porta-
m iento de cada estudiante. 

Desarrolle la curiosidad 
por descubrir  las caracte-
ríst icas de la luz. Asim is-
m o, que valoren la luz 
com o un fenóm eno na-
tural e im portante para  
la vida. Mot ívelos a par-
t icipar y a expresar 
sus ideas sobre la luz y  
sus característ icas.

La luz viaja a diferentes 
velocidades según el me-
dio que t raspase. En el 
agua viaja m ás lenta que 
en el aire, porque al at ra-
vesar de un m edio a ot ro 
sufre el fenóm eno de la 
refracción.  El lápiz no se 
deform a al int roducir lo 
en agua. La deform ación 
aparente, se produce por 
la refracción de la luz al 
pasar de un m edio a ot ro 
con dist into índice de re-
fracción (agua-aire) . 
Este cam bio de índice 
produce que la luz se des-
víe al cam biar de m edio y 
el efecto que produce es 
que el lápiz se deform a. 
Lo m ism o sucede con  
la m oneda.

Las práct icas de laborator io hágalas dem ost rat ivas y 
a par t ir  de ellas,  plantee preguntas.
Dígales a los educandos que repit an y  recreen am bos 
exper im entos y  contesten las preguntas del cuaderno 
de t rabaj o.  Pida algunos de los y  las estudiantes,  que 
expongan sus conclusiones acerca de los exper im entos.  
Recuerde que esta sección es para explorar  los cono-
cim ientos que t ienen los educandos acerca de la luz 
y  sus caracter íst icas.
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Asum a la form ación de los educandos, fortalezca el razonam iento 
lógico y la com petencia com unicat iva (oral, escrita) , inculque en los 
y las estudiantes el interés por conocer las característ icas de la luz.

GI ANCOLI , D. C. (2009) . Física para ciencia e I ngeniría con Física Moderna Vo-
lum en I I . México:  Pearson Educación.
SEARS.ZEMANSKY. (2009) . Física Universitaria. México:  PERARSON EDUCACIÓN.
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1.

Fuentes de consulta:

La rapidez de la luz
Galileo Galilei, hizo el intento de medir la 
rapidez de la luz midiendo el t iempo re-
querido, para ello, hizo que la luz reco-
rriera una distancia conocida entre dos 
colinas. Seguidamente, colocó a uno de 
sus asistentes en una colina y él mismo 
se ubicó en otra y ordenó a su asistente 
que levantara la tapa de la lámpara en el 
instante en el que viera un destello de la 
lámpara de Galileo;  midió el t iempo entre 
el destello de su lámpara y el momento 
en que la lámpara de su asistente recibió 
la luz. El t iempo fue tan corto, que Gali-
leo concluyó que representaba el t iempo 
de reacción humano y que la rapidez de 
la luz debía ser extremadamente elevada. 
La primera determinación exitosa para de-
terminar que la rapidez de la luz es finita, 
la realizó el astrónomo danés Ole Roemer 
(1644-1710). Roemer notó que la medi-
ción cuidadosa del periodo orbital de Io, 
por ejemplo, una luna de Júpiter con un 
periodo promedio de 42.5 h, variaba lige-
ramente dependiendo de la posición rela-
tiva de la Tierra y Júpiter. Él atribuyó esta 
variación al periodo aparente, es decir, al 
cambio de la distancia entre la Tierra y Jú-
piter durante uno de los periodos de Io y 
el t iempo que tardaba la luz en recorrer la 
distancia adicional. Roemer concluyó que 

la rapidez de la luz, aunque grande, es fi-
nita. Desde entonces, se han usado varias 
técnicas para medir la rapidez de la luz. 
Entre las más importantes se encuentra la 
que ideó el estadounidense Albert A. Mi-
chelson (1852-1931), él ut ilizó un aparato 
de espejos giratorios, la luz proveniente de 
una fuente incidiría sobre una cara de un 
espejo giratorio de ocho caras. La luz re-
flejada viajaba hacia un espejo fijo a una 
gran distancia y regresaba de nuevo, si el 
espejo giratorio daba vueltas justo con la 
rapidez correcta, el haz luminoso de regre-
so se reflejaría en uno de los espejos hacia 
un pequeño telescopio, a través del cual 
miraba el observador. A part ir de la rapi-
dez requerida por el espejo giratorio y la 
distancia conocida al espejo fijo, se puede 
calcular la rapidez de la luz. En la década 
de 1920, Michelson estableció el espejo gi-
ratorio en la cima del monte Wilson, en el 
sur de California y el espejo fijo en el mon-
te Baldy (monte San Antonio), a 35 km de 
distancia. Más tarde, midió la rapidez de la 
luz en el vacío con un largo tubo. En la ac-
tualidad, se considera que la rapidez de la 
luz, c, en el vacío es 2.99792458x108 m/ s 
generalmente se redondea a 3.00x108 
m/ s, cuando no se requieren resultados 
extremadamente precisos. En el aire, la 
rapidez sólo es ligeramente menor.

Completo la tabla de resultados a partir del experimento “Reflexión de la luz”.

reflexión

una superficie reflectante, 
será reflejado con un án

nea normal de la superficie. 

flexión, al ángulo que se 
forma entre el ángulo refle

blanca se refracta en algún 

Asegúrese que los y las estudiantes observen bien 

importante que identifiquen bien la línea normal, para 
poder medir los ángulos de incidencia y reflexión.



terminar que la rapidez de la luz es finita, 

por ejemplo, una luna de Júpiter con un 

tiva de la Tierra y Júpiter. Él atribuyó esta 

cambio de la distancia entre la Tierra y Jú

la rapidez de la luz, aunque grande, es fi

flejada viajaba hacia un espejo fijo a una 

so se reflejaría en uno de los espejos hacia 

distancia conocida al espejo fijo, se puede 

sur de California y el espejo fijo en el mon
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1
Dem ostram os

1 . A part ir  del experim ento “Refracción de la luz contesto”.

a. ¿Qué observo al agregar el agua en el vaso?

b. ¿Qué sucede con la cuchara al agregar aceite?

c. ¿Cuál es la explicación para este fenóm eno?

a. ¿Por qué sucede este fenóm eno?

b. ¿Cóm o actúa el agua en el experim ento?

c. ¿Por qué se form an los colores?

2 . Completo la tabla de resultados a partir del experimento “Reflexión de la luz”.

3 . A part ir  del experim ento “Dispersión de la luz”  contesto.

Conclusión:

Posición

1

2

3

ObservacionesÁngulo de 
incidencia

Ángulo de 
reflexión

25

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

Porque cada color t iene su propia longitud de onda, al descom po-

nerse la luz blanca entonces se pueden observar todos los colores.

A cr iter io del educando

El agua actúa com o un prism a.

Porque la luz blanca se descom pone en sus diferentes colores por

las diferentes longitudes de onda.

A cr iter io del educandoA cr iter io del 
educando

Prom ueva la espontaneidad de los y las estudiantes, no lim ite su po-
tencial para desarrollar act ividades y superar retos, enfat ice en que 
com prendan el com portam iento de la luz.

Establezca normas de 
convivencia, para faci-
litar el pleno desarrollo 
de act ividades práct icas  
de laboratorio.
Las act ividades práct icas 
de laboratorio, despiertan 
la curiosidad y el interés 
de los y las estudiantes.

Un rayo que incide sobre 
una superficie reflectante, 
será reflejado con un án-
gulo igual al ángulo de in-
cidencia. Ambos ángulos se 
miden con respecto a la lí-
nea normal de la superficie. 
Se llama ángulo de inciden-
cia, al ángulo que se forma 
entre el rayo incidente y la 
línea normal.
Se llama ángulo de re-
flexión, al ángulo que se 
forma entre el ángulo refle-
jado y la línea normal.
La dispersión, se produ-
ce cuando un rayo de luz 
blanca se refracta en algún 
medio quedando separados 
sus colores constituyentes. 
En el caso del arco iris, la 
luz se dispersa al atravesar 
las gotas de agua.

Asegúrese que los y las estudiantes observen bien 
cada paso del procedim iento, en el experim ento so-
bre la refracción de la luz con la cuchara.  Tam bién, es 
importante que identifiquen bien la línea normal, para 
poder medir los ángulos de incidencia y reflexión.
El experim ento sobre la dispersión de la luz, es prefe-
r ible que se haga en una habitación oscura, puede de-
jar lo com o tarea de casa, or iéntelos, que deben alejar-
se al m enos un m et ro del espejo y apuntar con el foco. 



¿Puede el ojo humano comportarse como una cámara fotográfica?

sible  en señales nerviosas que son interpretadas por el cerebro ley de reflexión.

Si, ya que el funcionamiento del ojo es muy parecido al de una cámara forográfica.

una perspectiva científica.

para estudiantes

 para estudiantes

unificar un sólo concepto.
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Valoram os

1 . Resuelvo los ejercicios.

a. A part ir  de la tabla, “ Í ndices de refracción”  calculam os la velocidad de la luz
en los siguientes m edios:

I ndico en qué m aterial la velocidad de la luz es m ayor o m enor.

Mayor Menor

2 . Com pletam os los enunciados con las palabras correctas.

a. _______________________es el cam bio de dirección que experim enta una onda
de luz, que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios 
diferentes, regresa al punto donde se or iginó.

b. _____________________ram a de la física que se encarga del estudio de la luz.

c. _______________________es el cam bio de dirección de un rayo conform e ent ra
a un nuevo m edio.

d. _______________________es la separación de un rayo de luz en sus com ponentes
m onocrom át icos.

e. ______________________reflexión que se realiza en una superficie rugosa.

f. _______________________reflexión que se realiza en una superficie lisa.

b. Un rayo de luz incide sobre un espejo plano con un ángulo de 45º  ¿Cuál será
su ángulo de reflexión? ¿Por qué?

Agua Aire

Alcohol m et ílico Acetona

Hielo Cuarzo

25

c=  3.00x108m / s
n=  1.333
v= ?

c=  3.00x108m / s
n=  1.00029
v= ?

c=  3.00x108m / s
n=  1.36
v= ?

c=  3.00x108m / s
n=  1.329
v= ?

c=  3.00x108m / s
n=  1.544
v= ?

c=  3.00x108m / s
n=  1.309
v= ?

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s

  1.33
v= 2 .2 5 6 x1 0 8m / s

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s
        1.00029
v= 2 .9 9 9 x1 0 8m / s

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s

1.36
v= 2 .2 0 6 x1 0 8m / s

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s
           1.329
v= 2 .2 5 7 x1 0 8m / s

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s
          1.544
v= 1 .9 4 3 x1 0 8m / s

v=  
c

     n
v=  3.00x108 m / s
          1.309
v= 2 .2 9 1 x1 0 8m / s

aire cuarzo

Su ángulo de reflexión con respecto a la normal será de 45º  por la

ley de reflexión.

Reflexión

Ópt ica

Refracción

Dispersión

Especular

Lisa

Aprender y descubrir  la dinám ica de la naturaleza m ot iva a sent ir  
aprecio y respeto por los fenóm enos físicos com o las característ icas 
de la luz.

Propicie la autoevaluación 
en sus estudiantes.
Desarrolle la capacidad 
de análisis y resolución de 
problem as.
Prom ueva el t rabajo co-
lect ivo, pues esto le per-
m ite a los y las estudiante 
sent irse integrados.

La refracción de luz es la 
flexión que sufre cuando 
entra en un medio con 
velocidad de propaga-
ción diferente. Cuando la 
luz pasa de un medio de 
propagación rápido a ot ro 
más lento, dobla en direc-
ción a la normal de la su-
perficie de contacto entre 
ambos medios. Se defi-
ne el índice de refracción 
como la velocidad de la luz 
en el vacío, dividido entre 
la velocidad de la luz en el 
medio;  la refracción de la 
luz siempre dependerá del 
índice de refracción en el 
medio. Cuando se redu-
ce la velocidad de la luz 
en un medio más lento, la 
longitud de onda se redu-
ce proporcionalmente.

Verifique que los y las estudiantes utilicen bien las uni-
dades de m edida y las fórm ulas para calcular los índi-
ces de refracción en cada m aterial.
Solicite a los educandos que pasen a la pizarra a re-
solver los ejercicios, para unificar cuál es la respuesta 
correcta y corregir errores.
Recuerde que la evaluación es grupal e individual.
I ndique que representen m ediante un esquem a cóm o 
se form a una im agen en un espejo plano.

¿Puede el ojo humano comportarse como una cámara fotográfica?

sible  en señales nerviosas que son interpretadas por el cerebro ley de reflexión.

Si, ya que el funcionamiento del ojo es muy parecido al de una cámara forográfica.

una perspectiva científica.

para estudiantes

 para estudiantes

unificar un sólo concepto.
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¿Puede el ojo humano comportarse como una cámara fotográfica?

sible  en señales nerviosas que son interpretadas por el cerebro ley de reflexión.

Si, ya que el funcionamiento del ojo es muy parecido al de una cámara forográfica.

Espectro visible, la  visión del ser hum ano

una perspectiva científica.

para estudiantes

 para estudiantes

unificar un sólo concepto.

de luz, que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios 

reflexión que se realiza en una superficie rugosa.

reflexión que se realiza en una superficie lisa.

su ángulo de reflexión? ¿Por qué?
Su ángulo de reflexión con respecto a la normal será de 45º  por la

ley de reflexión.

Reflexión

flexión que sufre cuando 

perficie de contacto entre 
ambos medios. Se defi

Verifique que los y las estudiantes utilicen bien las uni

solver los ejercicios, para unificar cuál es la respuesta 
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2 . Redacto un concepto de espect ro visible.

3 . Con m is saberes previos, contesto las preguntas:

a. ¿Cóm o funciona el sistem a visual hum ano?

b. ¿Pueden ot ras especies percibir  ot ras longitudes de onda?

c. ¿Qué anom alías en el ojo hum ano conocem os?

d. ¿Cuáles son las partes del ojo hum ano?

e. ¿Cóm o se form a una im agen en el ojo hum ano?

f. ¿Puede el ojo humano comportarse como una cámara fotográfica?

a. Com pleto el cuadro con los colores  del espect ro visible y sus longitudes de
onda respect ivas

b. ¿Cuál es el color con m enor longitud de onda?

c. ¿Cuál es el color con m ayor longitud de onda?

Colores

Longitud de onda 

26
Espectro visible, 

la  visión del ser hum ano

Exploram os

Violeta

Violeta

400 nm

Azul

450 nm

Verde

500 nm

Am arillo

600 nm

Anaranjado

650 nm

Rojo

700 nm

Rojo

Es la porción del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir.

Funciona convirt iendo las ondas electromagnéticas que pertenecen al espectro vi-

sible  en señales nerviosas que son interpretadas por el cerebro ley de reflexión.

Si pueden, por ejemplo,  los insectos, como las abejas t ienen la capacidad de 

percibir la luz ultravioleta.

A cr iter io de educando

Córnea, pupila, ir is, ret ina, esclerót ica, ent re ot ras.

Los rayos luminosos procedentes de un objeto externo penetran en el ojo a través de la cór-
nea, atraviesan la pupila y son enfocados por el cristalino sobre la retina, donde se forma una 
imagen invert ida que posteriormente es interpretada por el cerebro en su posición original.

Si, ya que el funcionamiento del ojo es muy parecido al de una cámara forográfica.

8

7

Espectro visible, la  visión del ser hum ano

Fom ente en los y las estudiantes una conciencia de protección y cui-
dado de su sistem a visual, m ot ívelos a descubrir  m ás sobre el espec-
t ro visible.

Oriente el desarrollo de 
la lección de una manera 
amigable, dé espacio para 
explorar ideas en un am-
biente de respeto y desde 
una perspectiva científica.
Valore los conocimientos 
previos de los y las estu-
diantes y así permita la 
part icipación de todos.

La longitud de onda es la 
distancia entre dos cres-
tas o valles consecut ivos. 
La longitud de una onda 
describe cuán larga es la 
onda. La variación de las 
longitudes de onda, es la 
que perm ite obtener to-
dos los colores, ya que 
cada color t iene su propia 
longitud de onda. El ojo 
humano t iene una capaci-
dad lim itada y no es capaz 
de ver luz en longitudes 
de onda mayores a la luz 
ult ravioleta (UV), ni me-
nores a la luz infrarroja. 
La Luz se descompone en 
los colores. La luz blanca 
es la combinación de to-
dos los colores y la negra 
es ausencia de ellos.

1 . A part ir  de la im agen observada en el libro para estudiantes contesto:

Dígales a los y las estudiantes que observen detenida-
mente la imagen del espectro visible, presentada en el 
libro para estudiantes.
Haga preguntas para que recuerden qué es la longitud 
de onda. Dígales, que comparen las respuestas dadas a 
las act ividades del momento Exploramos.
Escriba en la pizarra los conceptos e ideas principales 
de los y las estudiantes sobre el espectro visible, para 
unificar un sólo concepto.
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GI ANCOLI ,  D.  C.  ( 2009) .  Física para ciencia e I ngenir ía con Física Moderna 
Volum en I I .  Méx ico:  Pearson Educación.
Font, J. L. (2003). HISTORIA DE LA ÓPTICA. OPTICA GEOMÉTRICA .
ht t ps: / / www.yout ube.com / wat ch?v= J6wgBeUMm 8Y ( La luz a t ravés de  
la h ist or ia)

Procure que los y las estudiantes conozcan los procesos de 
funcionam iento del sistem a visual, genere un am biente de aprendizaje 
basado en confianza y respeto.

Fuentes de consulta:

Ópt ica
El objeto de estudio de la ópt ica es la 
luz, o sea, del agente físico que sensi-
biliza los ojos. Su estudio nos enseña 
sobre la est ructura del universo y su 
velocidad en el vacío es una constan-
te universal básica. Histór icam ente, el 
estudio de los fenóm enos lum inosos ha 
ido de la m ano con el progreso de la 
hum anidad;  a cont inuación los hechos 
más relevantes de los avances científi-
cos y técnicos:
• Euclides publicó las leyes de la Re-

flexión hacia el siglo III a.C. 
• Herón de Alejandría y Tolomeo estu-

diaron la reflexión en espejos curvos 
y la refracción, sin un análisis cuan-
t itat ivo, hacia el siglo I I  a.C.

• Sobre el siglo XI, el científico ára-
be Alhazen publicó su Ópt ica, con-
siderado de referencia hasta el siglo 
XVI I . 

• Snell (NL, 1591-1626) publicó en 
1621 la Ley de la Refracción. 

• Descartes (FR, 1596-1650) descu-
br ió en 1626 la m ism a ley indepen-
dientem ente.

• Fermat (FR, 1601-1665) enunció en 
1657 el pr incipio de t iem po m ínim o 
para el cam ino ópt ico. 

• Newton (UK, 1642-1727) presen-

tó su teoría de em isión, basada  
en corpúsculos. 

• Hooke (UK, 1635-1703) observó fe-
nóm enos de interferencia en 1665.     

• Grimaldi (IT, 1618-1663) experi-
m enta la difracción en 1665. 

• Huygens (NL, 1629-1695) enunció 
la teoría Ondulator ia en 1690.

• Young (UK, 1773-1829) estudió el fe-
nómeno de las interferencias en 1802.

• Malus (FR, 1775-1812) descubrió la 
polar ización en 1808. 

• Fresnel (FR, 1788-1827) sugirió que 
la luz es un fenóm eno ondulator io.

• Maxwell (SCO, 1831-1879) desarro-
lló la teoría Elect rom agnét ica de la 
luz en 1873.

• Hertz (DE, 1857-1894) experimenta 
con ondas elect rom agnét icas de alta 
frecuencia. 

• Einstein (DE-CH-USA, 1879-1955) 
propuso la existencia de corpúsculos 
de luz, o fotones, en 1905. 

• Compton (USA, 1892-1962) estudió 
experim entalm ente la difusión de fo-
tones por elect rones en 1923.

El punto de vista actual de la com unidad 
científica, es aceptar el hecho que la luz 
t iene una doble naturaleza, es decir, se 
com porta com o onda y com o part ícula.
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Verifique que sigan correctamente las instrucciones.
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Dem ostram os

1 . I lust ro y rotulo las est ructuras observadas en el ojo de vaca.

2 . Al hacer la disección del ojo de vaca por la m itad, dibujo y rotulo am bas m itades.

3 . Com pleto el cuadro sobre la disección del ojo de vaca.

Al observar a t ravés del cr istalino las let ras 
del periódico, ¿cóm o se ve la im agen?

¿Qué consistencia t iene?, ¿qué est ructura 
se encuent ra en el cent ro del ir is?, ¿cuál es 
la función de esta perforación?

Al presionar el cr istalino, ¿qué sucede con 
la im agen observada?

Hipotét icam ente, el ojo con el que t rabaja-
m os es de una persona con visión norm al, 
¿qué ocurr ir ía si la distancia ent re la parte 
poster ior y anter ior fuera m ayor?

26

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

Tendría un problem a de visión.

Forme en los y las es-
tudiantes un espíritu de 
apreciación y cuidado de 
su sistema visual.
Promueva la disciplina en 
el laboratorio.
Motívelos a descubrir más 
del espectro visible y el 
sistema visual humano.

El ojo humano y el ojo de 
la vaca t ienen una estruc-
tura sim ilar en general. 
Ambos t ienen la esclerót i-
ca, la córnea o la estructu-
ra clara sobre el ir is, la pu-
pila, el cristalino, el humor 
vít reo, la ret ina y la coroi-
des;  que es la capa que se 
encuentra entre la ret ina y  
la esclerót ica. 
A pesar de las sim ilitu-
des, hay diferencias, tales 
como el tamaño, es decir, 
todas las estructuras ana-
tóm icas del globo ocular 
que la vaca y los ojos hu-
manos son sim ilares, sin 
embargo son más gran-
des en el globo ocular de 
la vaca;  por ello la percep-
ción de color de una vaca 
es menos avanzada.

Para el laborator io, pida a los y las estudiantes que 
t raigan el ojo de una res y los m ateriales necesarios 
para la disección.
Cuide que los educandos usen guantes y gabacha.
Verifique que sigan correctamente las instrucciones.
Revise que todos y todas dejen lim pia y ordenada su área  
de t rabajo. 
Supervise y valore las conclusiones de las y los estu-
diantes acerca del laborator io realizado.

Si precisa de m ateriales que deben llevar las y los estudiantes, soli-
cítelo con t iem po, br inde ayuda a sus estudiantes para desarrollar de 
la m ejor m anera la práct ica de laborator io.



 

¿De qué manera los espejos y los lentes benefician al ser humano?

Porque los rayos luminosos reflejados por nuestro cuerpo llegan a 
su superficie y se vuelven a reflejar, viajando en sentido contrario.

Un cuerpo luminoso emite luz propia y un cuerpo iluminado refleja la luz 

Superficie de cristal, en la que se refleja la luz y las imágenes de los 

vidrio, están limitados por dos superficies, donde una al menos es curva.

¿Cómo se forman las imágenes?

fianza y escuche a cada 

Una imagen, es una figu

minada superficie.
Estas superficies pueden 

ficie pulida, que cuando 

refleja siguiendo las leyes 
de reflexión. Los espejos 
reflejan casi toda la luz, 

verificar la utilidad de los diferentes tipos de espejos en 
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Perm ita a las y los y las estudiantes que presenten diversidad de t ra-
bajos, resalte el buen com portam iento y el respeto a las norm as de 
la clase y de las act ividades asignadas.

Haga de la evaluación un 
proceso de diálogo, com-
prensión y de mejoramien-
to de la práct ica educat iva.
Promueva la valoración y el 
cuidado de los ojos.
Promueva en la clase act i-
tudes de solidaridad y res-
peto entre compañeros.

El ojo es un órgano que 
detecta la luz, su función 
es t ransform ar la energía 
lum ínica en señales eléc-
t r icas, que son enviadas 
al cerebro. El ojo hum ano 
posee un lente llam ado 
cr istalino, que es ajus-
table según la distancia; 
un diafragma que se lla-
m a pupila, cuyo diám et ro 
está regulado por el ir is y 
un tej ido sensible a la luz 
que es la ret ina.  La luz 
penet ra a t ravés de la pu-
pila, at raviesa el cr istali-
no y se proyecta sobre la 
ret ina, donde se t ransfor-
m a gracias a unas células 
fotorreceptoras en im pul-
sos nerviosos, que son 
t rasladados a t ravés del 
nervio ópt ico al cerebro.

LECCIÓN
Materia, energía y tecnología -  Ciencias Naturales

1
Valoram os

1 . Escribo la función de las est ructuras:

2 . Rotulo las partes del ojo

Cristalino

Esclerót ica y córnea

Coroides e ir is

Hum or acuoso

Hum or vít reo

Músculo ciliar

Ret ina

Pupila 

Fotorreceptores

Estructura Función

26

Protege al ojo, absorbiendo la luz infrarroja y ult ravioleta, que podría 
dañar la ret ina.
La esclerót ica evita que la luz ent re en el ojo, y la córnea perm ite el 
paso de luz.

La coroides recubre el ojo, proporciona calor y alim ento al ojo;  el ir is 
cont rola el diám et ro de la pupila.

Nut re y da oxígeno a las est ructuras que no t ienen aporte sanguíneo, 
com o la córnea y el cr istalino.

Actúa com o gel proteico.

La cont racción del m úsculo ciliar hace que el cr istalino cam bie de 
form a y se haga m as esfér ico, aum entando su capacidad de refracción 
para poder enfocar objetos cercanos. 
Es la m em brana sensible a la luz, en su parte poster ior se encuent ra 
la fóvea que sirve para detectar los detalles.

Regula la cant idad de luz que ent ra a la ret ina.

Transform an la energía lum ínica en energía eléct r ica, es decir, en 
im pulsos nerviosos.

Ret ina

Coroides

Punto ciego

Nervio ópt ico

Esclerót ica

Córnea

I r is

Pupila

Cristalino

Cuerpo ciliar

8

0

Lleve al aula una lám ina grande del ojo y pida a los y 
las  estudiantes  que  señalen  las  partes  del  ojo.
Pregunte a los educandos la función que cum ple cada 
parte del ojo. Com pare el funcionam iento del ojo con 
el funcionamiento de una cámara fotográfica.
Pida a los y las estudiantes que lean y analicen la frase 
final del libro para estudiantes y a partir de la misma 
escriban  una  reflexión.  Verifique  que  los  y  las 
estudiantes, rotulen  de m anera correcta las partes del
 ojo hum ano.

 

¿De qué manera los espejos y los lentes benefician al ser humano?

Porque los rayos luminosos reflejados por nuestro cuerpo llegan a 
su superficie y se vuelven a reflejar, viajando en sentido contrario.

Un cuerpo luminoso emite luz propia y un cuerpo iluminado refleja la luz 

Superficie de cristal, en la que se refleja la luz y las imágenes de los 

vidrio, están limitados por dos superficies, donde una al menos es curva.

¿Cómo se forman las imágenes?

fianza y escuche a cada 

Una imagen, es una figu

minada superficie.
Estas superficies pueden 

ficie pulida, que cuando 

refleja siguiendo las leyes 
de reflexión. Los espejos 
reflejan casi toda la luz, 

verificar la utilidad de los diferentes tipos de espejos en 
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¿De qué manera los espejos y los lentes benefician al ser humano?

Porque los rayos luminosos reflejados por nuestro cuerpo llegan a 
su superficie y se vuelven a reflejar, viajando en sentido contrario.

Un cuerpo luminoso emite luz propia y un cuerpo iluminado refleja la luz 

Superficie de cristal, en la que se refleja la luz y las imágenes de los 

vidrio, están limitados por dos superficies, donde una al menos es curva.

¿Cómo se forman las imágenes?

¿Cóm o se form an las im ágenes?

fianza y escuche a cada 

Una imagen, es una figu

minada superficie.
Estas superficies pueden 

ficie pulida, que cuando 

refleja siguiendo las leyes 
de reflexión. Los espejos 
reflejan casi toda la luz, 

verificar la utilidad de los diferentes tipos de espejos en 

table según la distancia; 

el funcionamiento de una cámara fotográfica.

final del libro para estudiantes y a partir de la misma 
escriban  una  reflexión.  Verifique  que  los  y  las 
estudiantes, ro
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Exploram os

1 . Contesto las preguntas referidas al experimento de imágenes con una cuchara.

2 . A part ir  de m is saberes previos, contesto:

a. Según la im agen proyectada en el espejo, ¿sigue el lunar en m i
m ej illa izquierda?__________ ¿Por qué sucede esto?

b. En la parte cóncava de la cuchara, ¿está la imagen derecha o invert ida?

a. ¿Cóm o se form a una im agen?

b. ¿Qué diferencia hay ent re un cuerpo ilum inado y un cuerpo lum inoso?

c. ¿Qué son los espejos?

d. ¿Qué t ipo de espejos conozco?

e. ¿Qué son los lentes?

f. ¿Qué t ipo de lentes conozco?

g. ¿De qué manera los espejos y los lentes benefician al ser humano?

h. ¿Qué es una ilusión ópt ica?

c. ¿Cóm o se ve la im agen en la parte poster ior de la cuchara?
d. Cuando alejo o acerco la cuchara de m i rost ro la im agen, ¿aum enta de

tam año, dism inuye o se deform a?
e. ¿Qué observo al hacer el experim ento con la cuchara vieja y sin br illo?

f. ¿Qué conclusión obtuve?

No

Se ve m ás peque-
ña que la realidad.

Porque los rayos luminosos reflejados por nuestro cuerpo llegan a 
su superficie y se vuelven a reflejar, viajando en sentido contrario.

La im agen se ve derecha y aum entada.

Cuando alejo la cuchara se ve m ás pequeña y 
cuando acerco se ve m ás grande.

A criter io del educando.

A cr iter io del educando.

 Los rayos lum inosos penet ran en el ojo donde se form a una im agen invert ida 
que poster iorm ente es interpretada por el cerebro en su posición or iginal.

Un cuerpo luminoso emite luz propia y un cuerpo iluminado refleja la luz 
no la em ite.

Superficie de cristal, en la que se refleja la luz y las imágenes de los 
objetos que hay delante.

A cr iter io del educando

Objetos que t iene la capacidad de desviar los rayos de luz,  por lo general de 
vidrio, están limitados por dos superficies, donde una al menos es curva.

A criter io del educando

Los espejos y lentes son ut ilizados para resolver problem as del ser hum ano, 
por ejem plo los espejos se usan en ret rovisores, los lentes corr igen las  
anom alías del ojo, ent re ot ras aplicaciones.

I m agen m ental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad.

8

1

¿Cómo se forman las imágenes?

¿Cóm o se form an las im ágenes?

La dem ocracia part icipat iva conlleva al reconocim iento de las dist in-
tas situaciones vividas y la elección de una form a de vida en arm onía 
con el prój im o y el am biente.

Desarrolle en los y las es-
tudiantes, la capacidad 
para observar y analizar 
los fenómenos ópt icos.
Motívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
la formación de imágenes.
Cree un ambiente de con-
fianza y escuche a cada 
uno de los educandos, es 
una manera de mostrar 
respeto hacia ellos.

Una imagen, es una figu-
ra formada por el conjunto 
de puntos, donde conver-
gen los rayos de luz que 
provienen de fuentes pun-
tuales del objeto, t ras su 
interacción con una deter-
minada superficie.
Estas superficies pueden 
ser refractantes o espejos.
Un espejo es una super-
ficie pulida, que cuando 
un rayo de luz incide, se 
refleja siguiendo las leyes 
de reflexión. Los espejos 
reflejan casi toda la luz, 
debido a este fenómeno 
podemos observar nues-
t ra imagen. Existen espe-
jos planos y curvos.

Pida con anterioridad la cuchara brillante a los y las es-
tudiantes o llévela usted m ismo.
Ordene el aula en forma de círculo, para conversar acer-
ca del experimento.
Haga las preguntas sugeridas en forma de conversatorio 
con los y las estudiantes. I nvite a los y las estudiantes a 
verificar la utilidad de los diferentes tipos de espejos en 
la vida diaria. Recuerde, que esta sección servirá como 
base para el desarrollo de los nuevos contenidos.
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Sea portador de alegría, sonrisas e infunda esperanza, que las y los 
estudiantes sepan que el cent ro escolar representa un am biente de 
seguridad, aprendizaje y t ranquilidad.

GI ANCOLI ,  D.  C.  ( 2009) .  Física para ciencia e I ngenir ía con Física Moderna 
alvat ,  M.  ( 2004) .  Física y  Quím ica.  España:  Salvat  edit ores S.A.
Raym ond A.  Serway,  J.  W.  ( 2008) .  Física para ciencias e ingenier ía volum en 1
ht t ps: / / www.yout ube.com / wat ch?v= QeKX4at MzQQ  ( La v ist a)

Fuentes de consulta:

I m ágenes en el ojo hum ano
El ojo hum ano se parece a una cám a-
ra en su est ructura básica, pero es m ás 
com plejo. El inter ior del ojo está lleno 
de una sustancia gelat inosa t ranspa-
rente llam ada hum or vít reo, con índice 
de refracción n= 1.337;  por donde ent ra 
la luz a t ravés de la córnea y el cr ista-
lino. Ent re la córnea y el cr istalino, se 
encuentra el humor acuoso, un fluido 
tam bién acuoso com o su nom bre lo in-
dica y t iene un índice de refracción de 
n= 1.336. La parte color ida del ojo, que 
es un diafragm a, llam ado ir is se ajusta 
autom át icam ente para cont rolar la can-
t idad de luz que ent ra al ojo, de m anera 
sim ilar al diafragm a de una cám ara. El 
orificio en el iris por donde pasa la luz 
llam ada pupila ,  es negra porque no re-
fleja luz y muy poca luz se refleja hacia 
fuera desde el inter ior del ojo. La ret i-
na ,  que desem peña el papel de la pe-
lícula o el sensor en una cám ara, está 
en la superficie trasera curva del ojo. La 
ret ina consiste en un com plejo arreglo 
de nervios y receptores conocidos com o 
bastones y conos, los cuales actúan para 
convert ir  la energía lum inosa en seña-
les eléct r icas, que viajan a lo largo de 
los nervios. La reconst rucción de la im a-
gen a part ir  de todos estos pequeños 

receptores, se realiza pr incipalm ente en 
el cerebro, aunque tam bién es posible 
efectuar algunos análisis en la com ple-
ja red de nervios interconectados en la 
ret ina m ism a. En el cent ro de la ret ina 
hay una pequeña área llam ada fóvea ,  
de aproxim adam ente 0.25 m m  de diá-
m et ro, donde los conos están em paca-
dos m uy juntos y donde se encuent ra la 
m ejor im agen y la m ejor discr im inación 
de color. A diferencia de una cám ara, el 
ojo no cont iene obturador. La operación 
equivalente la realiza el sistem a nervio-
so, que analiza las señales para form ar 
im ágenes a la tasa de aproxim adam en-
te 30 por segundo. Esto es com parable 
con las cám aras de cine o televisión, que 
operan al tom ar una serie de im ágenes 
fijas a una tasa de 24 (en el caso del 
cine)  por segundo;  su rápida proyec-
ción en la pantalla br inda la apariencia  
de m ovim iento.
La distancia m ás cercana a la que el ojo 
puede enfocar con clar idad, se llam a 
punto cercano del ojo. Para los adultos 
jóvenes por lo general es de 25 cm , los 
niños pequeños a m enudo, enfocan ob-
jetos tan cercanos com o a 10 cm . Con-
form e las personas envejecen, la habili-
dad para la acom odación se reduce y el 
punto cercano aum enta.

Identifico a qué clasificación de espejos curvos corresponde el montaje de

¿Qué características se pueden identificar?flexión en un espejo, vuel

de simetría de la superficie 

flejan pasando por el foco.

rayos reflejados y la ima

rayos reflejados.

la Ley de Reflexión.

flexión, para predecir la posición y las características de 

 
propiedades de reflexión  y 



encuentra el humor acuoso, un fluido 

orificio en el iris por donde pasa la luz 

fleja luz y muy poca luz se refleja hacia 

en la superficie trasera curva del ojo. La 

bastones y conos, los cuales actúan para 

fijas a una tasa de 24 (en el caso del 

 113

Ciencias Naturales -  Octavo grado

27
LECCIÓN

LECCIÓN
Materia, energía y tecnología -  Ciencias Naturales

1
Dem ostram os

1 . A part ir  del análisis realizado durante el experim ento contesto:

2 . Identifico a qué clasificación de espejos curvos corresponde el montaje de
espejo realizado en el experim ento:

3 . Después de repet ir  la act ividad del inciso 6 del experim ento “Const rucción de
espejos parabólicos”  desde la parte externa de la curva del espejo, contesto:

a. ¿Tienen alguna relación los puntos t razados?

b. ¿Qué nombre reciben los puntos trazados donde se interceptan los haces de luz?

c. En este m ontaje, ¿qué característ icas de los espejos curvos se cum plen?

a. ¿Todos los rayos coinciden en un punto?

b. ¿Qué características se pueden identificar?

c. ¿Qué t ipo de espejo curvo representarían dichas característ icas?

4 . Escribim os las ut ilidades de los espejos curvos en los diferentes áreas, com o
m edicina, tecnología ent re ot ros.

27

A criter io del educando

Foco

Tienen curvatura, las im ágenes se form an son de acuerdo a las cualidades de 

los espejos curvos.

Espejos cóncavos.

A cr iter io del educando

La curvatura del espejo, la im agen distorcionada, derecha o invert ida.

Espejo convexo.

Los espejos curvos se ut ilizan en estufas, hornos solares, telescopios.

Se ut ilizan en grandes hospitales y t iendas para tener una m ayor visión.

En vehículos y ot ros al cr iter io del educando.

8

2

Ensaye las act ividades de aplicación antes de int roducir las al salón 
de clase o al laborator io, valores las capacidades y dest rezas de los y 
las estudiantes.

Los rayos luminosos que 
parten de un punto, des-
pués de experimentar re-
flexión en un espejo, vuel-
ven a acudir a otro punto 
que se denomina punto 
imagen. En un espejo para-
bólico, el eje óptico es el eje 
de simetría de la superficie 
y el foco es el punto donde 
convergen todos los rayos 
que llegan paralelos al eje 
óptico, en estos espejos to-
dos los rayos que llegan pa-
ralelos al eje óptico, se re-
flejan pasando por el foco.
Una imagen puede ser real 
o virtual, la real se forma 
con la convergencia de los 
rayos reflejados y la ima-
gen virtual se forma por 
las prolongaciones de los  
rayos reflejados.

Analice con los educandos a través de los experimentos, 
el comportamiento de espejos frente a la luz recordando 
la Ley de Reflexión.
Haga que los y las estudiantes apliquen la Ley de Re-
flexión, para predecir la posición y las características de 
las imágenes de un objeto, que forman los espejos planos 
y los parabólicos, ya sean cóncavos o convexos.
Discuta con sus estudiantes las ut ilidades de los diferentes 
t ipos de espejos.

Forme un espíritu de apre-
ciación hacia los espejos 
como parte importante de 
nuestra vida cotidiana.
Motívelos a experimentar 
sobre  la  aplicación de las 
propiedades de reflexión  y 
refracción de la luz en geo-
metría óptica.



¿Cómo funciona la cámara fotográfica?

¿Cómo pueden beneficiarnos los lentes y los espejos?

Superficies de cristal en las que se reflejan la luz y las imágenes de los 

Descubra a los y las estudiantes que presenten dificultades para se

utilizados para la magnifi

para magnificar imágenes 

Verifique que los educandos resuelvan las actividades su
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Valoram os

1 . Contesto las preguntas sobre ilusiones ópt icas.

2 . A part ir  de la lectura “ I lusiones ópt icas”  contesto:

3 . Bajo cada im agen escribo el nom bre de la anom alía (m iopía, hiperm et ropía o 
ast igm at ism o)  que corr ige cada uno de los lentes siguientes.

4 . Identificamos cada uno de las siguientes objetos o casos, escribimos sobre la
línea  de la colum na A el núm ero  de la colum na B correspondiente a cada caso.

a. ¿Qué observam os en las im ágenes a y b?

b. ¿Cuántas patas t iene el elefante?

c. ¿Cóm o están dist r ibuidos los dados?

a. ¿Cómo se define una ilusión óptica?

b. ¿En cuántos objetos puede concentrarse el cerebro humano al ser percibidos?

c. ¿Por qué ocurren las ilusiones ópt icas?

Colum na  A
• Una lám para
• Una m anzana en la m esa
• La proyección de una película en una

pantalla gigante.
• La im agen de un gato en el espejo.

Colum na B
1 . I m agen real

2 . Cuerpo lum inoso

3 . I m agen aparente

4 . Cuerpo I lum inado

27

Lente cilindrico

Objeto I m agen clara
Lente divergente

Lente convexo

a b c d

A criter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

En uno solo.

Hiperm et ropía

2
4

1
3

Miopía Ast igm at ism o

Cuando se m uest ran dos form as en una sola im agen, se produce confusión y 
el cerebro ent ra en desorden, provocando percibir  ot ra visión de lo visto.

Es cualquier t ipo de ilusión del sistem a visual que provoca la percepción de la 
realidad de varias form as.

83

Cuide que en su clase se diversifiquen las estrategias de aprendizaje, 
recuerde que la evaluación debe ser integral.

Prom ueva en los y las es-
tudiantes una act itud crí-
tica, analítica y reflexiva 
para desarrollar el pensa-
m iento crít ico.
Cree en su salón de clases 
un am biente de respeto 
m utuo, propicie la am is-
tad y com pañerism o.

Las ilusiones ópt icas, son 
todas aquellas imágenes o 
representaciones visuales 
de la realidad, que supo-
nen alguna alteración de la 
m isma, de acuerdo con los 
parámetros normalmente 
aceptados. 
Las ilusiones ópt icas, son 
generadas a part ir de la 
modificación de los ele-
mentos comunes de al-
gunas imágenes y por lo 
tanto, el ojo recibe una 
información que el cere-
bro no puede comprender 
como lógicas y entonces 
llaman la atención o gene-
ran algún tipo de sorpre-
sa para el sistema visual;  
ya que el cerebro humano 
sólo puede concentrarse 
en un objeto a la vez.

Pídales que observen detenidam ente las ilusiones óp-
t icas, explique que es una ilusión ópt ica.
Siga preguntando para int roducir el nuevo contenido, 
ret roalim entar, aclarar dudas o corregir errores con-
ceptuales de los educandos.
Pídales, que describan la form ación de im ágenes en 
los diferentes t ipos de espejos. Lleve al aula diferentes 
tipos de lentes, para que los educandos identifiquen 
qué t ipo de lente es y qué anom alía del ojo corr igen.

¿Cómo funciona la cámara fotográfica?

¿Cómo pueden beneficiarnos los lentes y los espejos?

Superficies de cristal en las que se reflejan la luz y las imágenes de los 

Descubra a los y las estudiantes que presenten dificultades para se

utilizados para la magnifi

para magnificar imágenes 

Verifique que los educandos resuelvan las actividades su
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¿Cómo funciona la cámara fotográfica?

¿Cómo pueden beneficiarnos los lentes y los espejos?

Superficies de cristal en las que se reflejan la luz y las imágenes de los 

I nst rum entos ópt icos 

Descubra a los y las estudiantes que presenten dificultades para se

utilizados para la magnifi

para magnificar imágenes 

Verifique que los educandos resuelvan las actividades su

Identificamos cada uno de las siguientes objetos o casos, escribimos sobre la

¿Cómo se define una ilusión óptica?

•
•
•

•

Cuide que en su clase se diversifiquen las estrategias de aprendizaje, 

tica, analítica y reflexiva 

modificación de los ele

ran algún tipo de sorpre

tipos de lentes, para que los educandos identifiquen 
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I nst rum entos ópt icos

Exploram os

1 . A part ir  de las im ágenes observadas, contesto:

2 . A part ir  de  m is conocim ientos previos contesto:

a. De los inst rum entos observados, ¿cuáles conozco?

b. ¿Para qué sirve el inst rum ento de la im agen A?

c. ¿Qué función cum plen los inst rum entos de las im ágenes  B y D?

d. ¿Cómo funciona la cámara fotográfica?

e. ¿Cuál es el nom bre de los inst rum entos de las im ágenes E y F?, ¿alguna vez
los he ut ilizado?

a. ¿Qué son los lentes?

b. ¿Qué son los espejos?

c. ¿Qué t ipos de lentes existen?

d. ¿Qué t ipo de espejos existen?

e. ¿Cómo pueden beneficiarnos los lentes y los espejos?

f. ¿Qué son los inst rum entos ópt icos? doy ejem plos.

2

8

A B C D E F

A criter io del educando

Para observar objetos que están a una mayor altura o a la vuelta de la esquina.

La lupa aum enta la visión de objetos dim inutos y el telescopio sirve para 
observar objetos m uy lejanos.

Funciona a t ravés de una serie de lentes para form ar una im agen.

Binoculares y m icroscopio /  A cr iter io del educando.

Objetos que t ienen la capacidad de desviar los rayos de luz.

Superficies de cristal en las que se reflejan la luz y las imágenes de los 
objetos que hay delante.

Lentes convergentes y divergentes.

Espejos planos y curvos.

Con estos objetos se const ruyen diferentes inst rum entos ópt icos que facilitan 
la observación de m uchas cosas.

Son instrumentos que procesan  las ondas electromagnéticas de luz con el objetivo de 
mejorar una imagen para visualizarla;  por ejemplo:  la lupa, microscopio, entre otros.

8

4

I nst rum entos ópt icos 

Descubra a los y las estudiantes que presenten dificultades para se-
guir  inst rucciones, escuche sus ideas sobre los inst rum entos ópt icos.

Propicie vivencias de éxito 
en el salón de clases.
Pídales que valoren los 
instrumentos ópt icos, 
como parte fundamental 
en el desarrollo de la tec-
nología del país. Motívelos 
a part icipar para que ex-
presen sus ideas sobre los 
instrumentos ópt icos.

Los primeros instrumen-
tos ópticos que aparecie-
ron fueron los telescopios, 
utilizados para la magnifi-
cación de imágenes distan-
tes;  otro que coexist ió fue 
el microscopio, ut ilizados 
para magnificar imágenes 
muy pequeñas. Las lentes 
posit ivas, fueron usadas 
como lupas desde t iempos 
muy remotos. Los rayos 
de luz viajan en línea recta 
hasta llegar a nuestros ojos, 
estos registran una imagen 
invert ida del objeto. Desde 
allí, el nervio óptico envía 
un estímulo al cerebro para 
que interprete la imagen.  
El uso de instrumentos óp-
t icos permite ver con ma-
yor claridad.

Verifique que los educandos resuelvan las actividades su-
geridas, luego dígales, que comparen sus respuestas y las 
discutan en pareja.
Lleve al aula diferentes instrumentos ópticos para que 
puedan observar su uso y composición.
Pida algunos de los y las estudiantes, que compartan las 
respuestas a las preguntas que redactaron. Introduzca el 
tema hablando un poco de la historia de los instrumentos 
ópticos, haga que sus estudiantes part icipen en clase.
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El t rabajo y la product ividad están ligados al conocim iento y uso co-
rrecto de nuest ros recursos, ut ilice los conocim ientos previos de los y 
las estudiantes, para int roducir los nuevos saberes.

SEARS.ZEMANSKY. (2009) . Física Universitar ia. México:  PERARSON EDUCACI ÓN.
Raym ond A. Serway, J. W. (2008) . Física para ciencias e ingeniería volum en 1. 
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= HEwPEa8QBAE (Luz polar izada Vibración en 
un plano Polar izador Enant ióm eros LCD

Fuentes de consulta:

La luz polar izada
Normalmente un rayo de luz natural, está 
vibrando en todos los planos del espacio 
(horizontal, vert ical, diagonal, en todas 
las direcciones) .  En cambio, la luz po-
larizada es aquella que sólo vibra en un 
plano del espacio, t ras pasar a t ravés de 
un polarizador.

 
El esquema muestra como un rayo de luz 
natural, vibra en todas las direcciones y al 
pasar por un filtro polarizador, que es como 
una rej illa, sólo deja pasar la luz en un pla-
no, en este caso, en el plano vert ical. 

El filtro polarizador más común para luz 
visible, es un material conocido comer-
cialmente como polaroid, este se ut iliza 
en la fabricación de lentes contra el sol y 
filtros polarizadores para lentes fotográ-
ficos, fue inventado por el científico es-

tadounidense Edwin H. Land;  el polaroid 
presenta una absorción select iva, en el 
cual, uno de los componentes polarizados 
se absorbe más intensamente que el otro. 

Los filtros polarizadores se emplean en 
instrumentos científicos como micros-
copios, para resaltar estructuras, para 
medir la act ividad ópt ica en sustancias 
orgánicas, en pantallas de cristal líquido 
(LCD), en las gafas 3D para ver películas, 
es decir, en 3 dimensiones, entre ot ras.

En fotografía, los filtros polarizadores 
eliminan reflejos indeseados, mejora el 
colorido de la hierba y el follaje, debido 
a que se filtran los reflejos azulados del 
cielo, con un filtro polarizado se elimi-
na una gran cant idad de luz de un cielo 
sin nubes, intensificando el azul del cielo 
que toma un tono más oscuro;  las nubes 
blancas destacan considerablemente en 
el azul del cielo;  este efecto cobra espe-
cial intensidad con un ángulo de 90º  res-
pecto al sol, en otros ángulos el efecto es 
menor o incluso nulo.

En el caso de un arcoíris, sus colores des-
aparecen a través del filtro polarizador, 
así que, para este caso no funciona la  
luz polarizada.

Rayo de
luz natural Polar izador

Vibra en todas 
las direcciones

Luz polar izada 
en un solo plano

utilizados para magnificar las 

magnificar imágenes 

objeto incide en el espejo superior, se refleja hacia el inferior, y desde éste llega 

perficie del mar; cuando 

dar mejores resultados. Verifique que los y las estudiantes, 



pasar por un filtro polarizador, que es como 

El filtro polarizador más común para luz 

filtros polarizadores para lentes fotográ
ficos, fue inventado por el científico es

Los filtros polarizadores se emplean en 
instrumentos científicos como micros

En fotografía, los filtros polarizadores 
eliminan reflejos indeseados, mejora el 

a que se filtran los reflejos azulados del 
cielo, con un filtro polarizado se elimi

sin nubes, intensificando el azul del cielo 

aparecen a través del filtro polarizador, 
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Dem ostram os

1 . Explico ¿cóm o funciona el periscopio?

2 . Dibujo un esquema de la trayectoria que siguen los rayos de luz en un periscopio
para que podamos ver a través de él.

3 . Com pleto los párrafos con las palabras correctas.

a. El ojo hum ano es el ___________________ ópt ico m ediante el cual percibim os las
_________________ de los objetos, sin em bargo, el ser hum ano se ha caracterizado 
por su _______________________ esto nos ha llevado a querer explorar los objetos
_________________ u  objetos dim inutos;  para sat isfacer esta curiosidad, los hum anos 
han const ruido ot ros inst rum entos ópt icos a lo largo de toda la _________________. 

b. Los _______________________ inst rum entos ópt icos fueron los ____________,
utilizados para magnificar las ________________ de objetos encont rados a largas 
________________________, asim ism o los ___________________, ut ilizados para 
magnificar imágenes ___________________, que el ojo hum ano ________________ 
percibir.

c. Actualm ente, los __________________ópt icos se com ponen por diferentes t ipos de
________________, pr ism as o ___________, que aprovechan las _____________ de
la luz para obtener________________ im ágenes.

2

8

Con este inst rum ento se observan objetos que estén a m ayor altura o a la vuel-
ta de la esquina;  funciona con el juego de espejos en los ext rem os, paralelos y 
en un ángulo de 45º  respecto a la línea que los une. La luz que proviene de un 
objeto incide en el espejo superior, se refleja hacia el inferior, y desde éste llega 
al ojo del observador, que ve una im agen del objeto.

inst rum ento
im ágenes

curiosidad
lejanos

prim eros

histor ia

telescopios

distancias
dim inutas

im ágenes
m icroscopios

no puede

inst rum entos
lentes propiedades

m ejores
espejos

8

5

Prom ueva la espontaneidad de los y las estudiantes, nunca lim ite su 
potencial para superar obstáculos, valore sus capacidades para se-
guir inst rucciones.

Promueva en los y las es-
tudiantes, a que dist ingan 
los componentes de los 
diferentes t ipos de inst ru-
mentos ópt icos.
Haga que los educandos 
conozcan los fundamen-
tos, en que se basan los 
dist intos inst rumentos óp-
t icos. También, es impor-
tante que tengan ideas so-
bre el uso y aplicación de 
los inst rumentos ópt icos.

El periscopio es un instru-
mento ópt ico para obser-
var, generalmente desde 
una posición oculta o pro-
tegida, también es un ob-
jeto situado por encima de 
un obstáculo que impide 
la visión directa;  consiste 
en un sistema de espejos 
o prismas montados en un 
tubo colocado en vert ical, 
que puede subir, bajar y 
girar en todas las direccio-
nes. El periscopio  se usa 
especialmente en los sub-
marinos, para observar lo 
que se halla sobre la su-
perficie del mar; cuando 
están sumergidos.

Pida a los educandos los materiales para construir un peris-
copio, si es posible hacerlo por equipos, ya que puede brin-
dar mejores resultados. Verifique que los y las estudiantes, 
siguen de forma correcta las instrucciones para construir el 
periscopio. Después, hágalos manipulen el periscopio y que 
observen diferentes lugares a través de él, explican su funcio-
namiento. A la hora de dibujar la trayectoria que siguen los 
rayos de luz en el periscopio, pida a un o una estudiante 
que lo haga en la pizarra.
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1
Valoram os

1 . Cuando una sustancia t iene m ayor índice de refracción desviará a m ayor distan-
cia el haz de luz, hacia uno de los lados. Ent re las sustancias ut ilizadas, ¿cuál 
posee m ayor índice de refracción?

2. A partir del experimento, ordeno las sustancias de mayor a menor índice de refracción.

Sustancias:  _____________   _____________  _____________ _____________

Mayor índice de refracción                                            Menor índice de refracción

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in st r u m en t o 
ópt ico que sirve para ver objetos 
dim inutos.

b. _______________sirve para 
m edir la polar ización de la luz.

c. _______________se usa para 
m edir longitudes de onda con 
precisión, ut ilizando la interferencia 
de la luz.

d. _______________ut ilizado para 
m edir la intensidad de la luz.

3 . En la lupa de letras encuentro y encierro las palabras que completan cada enunciado.

4 . Rotulo las partes de un m icroscopio.

2

8

I
A
F
R
K
R
J
R
K
O
M
O

O
R
F
M
A
H
J
I
A
S
P
C

R
T
J
A
R
T
E
M
O
T
O
F

R
P
F
O
T
O
M
E
T
R
O
H

T
O
G
F
J
A
R
K
O
K
C
Y

E
L
D
T
A
R
P
A
R
I
O
H

E
M
Ñ
T
J
K
U
S
S
K
C
M

N
S
T
E
L
E
S
C
O
P
I
O

M
A
C
E
R
H
J
K
I
H
I
N

F
E
K
C
K
L
S
A
H
R
S
Y

O
B
G
Y
I
Z
X
F
H
J
L
K

E
R
H
R
K
A
I
I
H
R
R
T

T
O
V
R
J
P
J
A
I
K
K
F

R
I
H
O
H
J
P
P
I
R
O
N

A criter io del eucando

A cr iter io del eucando

Microscopio

Polarím et ro

I nterferóm etro

Fotóm etro

Oculares

Revólver  
portaobjet ivos

Plat ina m ecánica

Condensador

Fuente de luz

Estat ivo
Perillas coaxiales de 
m ovim iento x-y de 
la plat ina

Perillas coaxiales 
de enfoque macro 
y micrométrico

Objet ivos

Tubo de observación 
(cabezal)

8
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El t rabajo y la product ividad están ligados al conocim iento y 
uso correcto de nuest ros recursos, propicie el uso de m ateriales 
reut ilizables para cuidar el m edio am biente.

Promueva el uso de mate-
riales caseros y económi-
cos, para crear sus propios 
instrumentos ópt icos.
Valore el t rabajo en equi-
po y la creat ividad de  
sus estudiantes.
También, la disciplina y or-
den en el desarrollo de las 
diferentes act ividades.

Un refractómetro, es un 
aparato dest inado a me-
dir el índice de refracción 
de un medio material.  
Se fundamenta  en la me-
dida del  ángulo crít ico o 
ángulo lím ite y en la medi-
da del desplazamiento de 
una imagen.
Los refractómetros son ins-
trumentos ópt icos, que sir-
ve para determinar el por-
centaje de sólidos solubles 
en una disolución líquida. 
Para ello, el refractómetro 
hace uso del principio de 
refracción total de la luz.
Por tanto, el refractómetro 
mide la densidad de los lí-
quidos y cuanto más denso 
sea un líquido, mayor será 
la refracción.

Muest re diferentes inst rum entos ópt icos, luego pida a 
los y las estudiantes que digan el nom bre y expliquen 
el funcionam iento de cada uno de ellos.
Prom ueva en los y los educandos, el uso adecuado de 
los inst rum entos ópt icos.
En form a grupal redactan un inform e y lo presentan en 
clase. Haga que los y las estudiantes, const ruyan un 
m apa m ental sobre los inst rum entos ópt icos, ut ilizan 
para ello su creat ividad e ingenio.
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LECCIÓN La energía lumínica 
y energía química29

Exploramos

1. A partir de la comparación y análisis contesto:

2. Escribo y explico la secuencia del proceso para la transformación de energía 
química en energía lumínica.

a. ¿Qué diferencia hay entre ambas imágenes?

b. El simbolismo de los casos sin alimentar y después de alimentar, ¿son 
diferentes?, ¿por qué?

c. Al alimentar a la persona, ¿qué tipo de energía recarga?

d. Gracias al ejercicio que se realiza en la bicicleta, ¿en qué tipo de energía se 
transforma la energía química del cuerpo?

e. ¿En qué situación se genera mayor cantidad de energía lumínica?, ¿por qué?

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E mecánica

eléctrica

térmica

lumínica

química

Formas de Energía

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

EE

E

EE

E

A criterio del educando

Por la producción de energía.

Energía química.

Energía mecánica.

En la segunda situación después de alimentarse, ya que hay mayor 

producción de energía química que se transforma en energía mecánica y 

esta en energía lumínica.

El jovén ingiere sus alimentos y a través del ciclo de nutrición donde intervienen la di-

gestión, circulación, respiración y excreción; los alimentos ingeridos se transforman en 

energía química, esta es utilizada para mover la bicicleta en energía mecánica, el movi-

miento causa que la luz del foco encienda, aquí se ha transformado en energía lumínica.

8

7

La energía lumínica y energía química

Cree una conciencia en las y los estudiantes sobre la importancia que 
tienen los diferentes tipos de energía que existen en nuestro mundo, 
para aprovecharlos al máximo.

Cree en las y los estudian-
tes una actitud crítica y re-
fl exiva con respecto a las 
formas de energía.
Acepte las opiniones dife-
rentes de los y las estu-
diantes, reoriente en caso 
de estar erradas, tolere las 
respuestas incorrectas.

La energía es la capaci-
dad de realizar trabajo, 
de producir movimiento, 
de generar cambio; es in-
herente a todos los siste-
mas físicos y a la vida en 
todas sus formas, se basa 
en la conversión, uso, al-
macenamiento y transfe-
rencia de energía.
Las plantas obtienen ener-
gía por el proceso metabó-
lico llamado fotosíntesis, 
que consiste en conver-
tir la energía luminosa 
del sol en energía quí-
mica, útil para la activi-
dad física y producción 
de sus alimentos. La fo-
tosíntesis, es un proceso 
que realizan los organis-
mos que poseen clorofi la 
y cloroplastos.

Lleve al aula un video o láminas, donde se ejemplifi -
quen las formas de cómo obtener los diferentes tipos 
de energía, para que las y los estudiantes comprendan 
con mayor facilidad.
Elabore un cuadro comparativo sobre las formas de 
obtener energía, enfatice en las utilidades que brinda 
para nuestro diario vivir. Explique a las y los estudian-
tes cómo las plantas y los seres vivos obtenemos ener-
gía y en qué situaciones se utiliza más.
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Fom ente en los y las estudiantes la curiosidad para invest igar, ya que 
así, se apropiarán del conocimiento científico.

DI CCI ONARI O ABC ESPAÑA. (2016) . ENERGÍ A LUMÍ NI CA. DI CCI ONARI O ABC .
Juan Francisco, G. G. (2016) . Fotosíntesis. Energía lum ínica
SEARS.ZEMANSKY. (2009) . Física Universitar ia. México:  PERARSON EDUCACI ÓN
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= 7ZO6FReKDyo(Energía lum ínica)

Fuentes de consulta:

Energía lum ínica
La pr incipal fuente de energía lum ínica  
proviene de la luz solar.  El sol em ite ra-
yos lum inosos y la act iv idad en el pla-
neta Tierra, se m ant iene por la acción 
de la energía lum inosa del sol.

La energía lum inosa está presente en 
el or igen de la m ayoría de fenóm enos 
que se observan. El día y la noche exis-
ten por la influencia de los rayos so-
lares sobre la Tierra que gira sobre sí 
m ism a. En el cine se observa  cóm o se 
proyecta la luz. Los espejos que ut ili-
zam os son lisos, cóncavos o convexos 
y cuando la luz im pacta sobre ellos, 
tenem os un ángulo de v isión determ i-
nado. Estos sencillos ejem plos, m ani-
fiestan que la energía luminosa forma 
parte del m undo en que v iv im os. Es 
im posible im aginar un día, sin obser-
var un fenóm eno sin energía lum inosa.

La com prensión de la luz com o fenó-
m eno y los m ecanism os de la energía 
lum inosa, han ido cam biando desde la 
ant igüedad hasta el presente. Actual-
m ente, sabem os que la energía lum i-
nosa proviene de las ondas de la luz, 
que es una onda elect rom agnét ica, es 
decir,  se com porta com o onda y com o 

part ícula y ésta existe tam bién en ot ras 
fuentes dist intas al sol, com o el fuego 
o un sim ple bom billo. Las ondas lum i-
nosas son percibidas por el ojo hum ano 
a t ravés del sistem a visual, cont rolado 
por el cerebro, de esta m anera pode-
m os ver las cosas.

La fotosíntesis, es la conversión de 
energía lum inosa en energía quím ica 
(ATP) , que puede ut ilizarse para la sín-
tesis de m ateria orgánica. La fotosín-
tesis, es posible gracias a la existencia 
de unas m oléculas especiales, llam adas 
pigm entos fotosintét icos,  que son ca-
paces de captar la energía lum inosa. La 
energía solar  const ituye, no solam en-
te, la fuerza energét ica inm ediata para 
las plantas verdes y ot ros autót rofos 
fotosintét icos, sino tam bién, la fuente 
energét ica para casi todos los orga-
nism os heterót rofos, m ediante la ac-
tuación de las cadenas alim ent icias de  
la biósfera.

Adem ás, la energía solar  capturada 
por el proceso de la fotosíntesis,  es 
la fuente de cerca del 90%  de toda la 
energía em pleada por el hom bre, para 
sat isfacer las dem andas de calor,  de 
luz y potencia.

clorofila

ser verdes (por clorofila), 
amarillos (xantofila) y 

les presento alguna dificultad para realizarlo.



así, se apropiarán del conocimiento científico.

ten por la influencia de los rayos so

fiestan que la energía luminosa forma 
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Dem ostram os

1 . A part ir  del experim ento realizado sobre los pigm entos fotosintét icos, contesto:  

2 . Com pleto los párrafos con las palabras correctas.

a. ¿De qué color es el ext racto obtenido de la planta?

a. Los seres _____________________ captan la ______ por m edio de 

diferentes pigm entos _____________________, ent re los que se destacan;  la 

____________ por su gran ____________.

b. La _____________________es un proceso__________________ que 

ut ilizan algunas  células para obtener ___________________, por m edio de 

este proceso las plantas y algas, ent re ot ros organism os, convierten energía 

_________________ en energía ________________________.

c. La fotosíntesis se realiza en dos fases en las que ocurren diferentes reacciones:  

fase _______________________________ y fase_______________________.

d. El equilibr io necesario ent re organism os_________________________________ 

y________________ sería im posible sin la _________________.

b. Según la respuesta anter ior, ¿qué pigm entos cont iene el ext racto?

c. Según los resultados, ¿podría decir  que esta planta verde t iene ot ros 
pigm entos?

d. ¿Qué pigm entos encont ré en las hojas de ot ros colores?

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

A cr iter io del educando

fotosíntesis

fotosintét icos
fotosensibles

abundanciaclorofila

luz

m etabólico

quím ica

energía

lum ínica

lum inosa oscura

heterót rofos

autót rofos

fotosíntesis

A cr iter io del educando

Observe de m anera m inuciosa com o las y los estudiantes realizan 
los experim entos, aclare las dudas que se presenten al m om ento de 
resolver la guía de los experim entos.

Hacer ver a las y los es-
tudiantes, la importancia 
de realizar experimentos 
que comprueban los co-
nocimientos estudiados.  
Al momento de desarrollar 
un contenido, preste aten-
ción a los educandos que 
t ienen aprendizaje lento.

El experimento se basa en 
la separación de  pigmen-
tos, debido a la diferen-
cia de solubilidad de cada 
pigmento en el alcohol. 
En la disolución extraída 
del vegetal tendremos 
tantos pigmentos como 
bandas coloreadas apa-
rezcan en la cromatogra-
fía, los pigmentos pueden 
ser verdes (por clorofila), 
amarillos (xantofila) y 
anaranjados (carotenos) .
Un cloroplasto está en-
vuelto por dos membra-
nas:  la membrana ex-
terna y la membrana 
interna;  en su interior 
cont iene estroma, la cual 
es at ravesado por una 
red de t ilacoides apilados  
en granas.

Form e equipos de t rabajo para que las y los estudian-
tes desarrollen con éxito el experim ento que se les 
plantea en el m om ento.
Explique con detalle cuál es el objet ivo del experim en-
to y los posibles resultados que podría obtener. Des-
pués, organice una plenaria con las y los estudiantes 
para que com enten cóm o desarrollaron el experim en-
to, cuáles fueron los resultados que obtuvieron y si se 
les presento alguna dificultad para realizarlo.



 

¿es posible identificarlos a simple vista?, 

¿Conozco el nombre científico de alguno de los organismos que aparecen en

En la clasificación actual  hay 3 reinos............................................(   )

Leo las afirmaciones y contesto si son verdaderas (v) o falsas (f), en caso de ser

Categorías taxonómicas

fico, es el de poseer un 
único nombre que deba 

usan nombres científi

inicial mayúscula, el género y la especie en minús

ate

para  estudiantes
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Valoram os

3 . Com pleto el m apa conceptual que describe la ubicación de los pigm entos 
fotosintét icos en las plantas.

Plantas Cloroplastos

AnaranjadoVerde

Xantofila

Mem brana inter ior

Est rom a

Mem brana exter ior

Grana (Pila de t ilacoides)

Tilacoide

6 CO2+ 12H2O+  energía de la luz         C6 H12O6 +  6 O2+ 6H2O

En las m em branas de los t ilacoides.

Fase lum inosa y fase oscura.

Pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales 
y que es responsable del proceso de fotosíntesis.

Sacos aplanados que son independientes de la m em brana interna del cloroplasto.

Célula 
vegetal

Pigm entos

Am arillo

Clorofila Caroteno

1 . Rotulo las partes de un cloroplasto.

2.  Escribo lo siguiente:

a. Reacción quím ica que ocurre en la fotosíntesis

b. Parte de los cloroplastos donde ocurre la fotosíntesis

c. Fases principales de la fotosíntesis

d. Definición de clorofila

e. Definición de tilacoide

1 2

3

4

5

Valore en los educandos el aprendizaje sobre la t ransform ación de 
energía quím ica en energía lum ínica, la act itud hacia el t rabajo indi-
vidual y en equipo al estudiar la lección.

Los cloroplastos son or-
gánulos de las células que 
poseen clorofila.
Los cloroplastos presen-
tan una envoltura, confor-
m ada por dos m em branas 
concént r icas que cont ie-
nen vesículas llam adas 
t ilacoides, donde se en-
cuent ran organizados los 
pigm entos y dem ás, m o-
léculas que convierten la 
energía lum ínica en ener-
gía quím ica, tal es el caso 
de la clorofila.
Las fuentes de luz se 
clasifican en naturales o  
artificiales.
El Sol es la pr incipal fuen-
te de luz natural y las 
bom billas o lám paras son 
las fuentes artificiales.

Llevar al aula una lám ina o video para que los y las 
estudiantes, com prendan las form as de obtener ener-
gía y cóm o las plantas t ransform an la energía solar en 
energía quím ica para m antenerse verde. 
Explique a los y las estudiantes en qué consis-
te un m apa conceptual y cuáles son las venta-
jas de em plearlo al m om ento del aprendizaje. 
Recordar que la evaluación se hace al inicio, durante y 
al term inar el desarrollo de un tem a.

Desarrolle una actitud hacia 
el análisis, la capacidad de 
crít ica y  autocrít ica en todas 
las actividades que las y los 
estudiante realicen.
Incentívelos  a   valorar  la 
im portancia  que  t iene  el 
estudio  de  las  formas  de 
obtener  energía.  Valore  el 
compor tamiento  de  los 
educandos.
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XantofilaClorofila

Definición de clorofila

Definición de tilacoide

poseen clorofila.

de la clorofila.

clasifican en naturales o 
artificiales.

las fuentes artificiales.
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Exploram os

1 . Observo y analizo cada ilustración, luego contesto.

a. ¿Qué observo en las imágenes?

b. ¿Todos los organismos presentados en las imágenes son seres vivos?, ¿por qué?

c. ¿A cuál reino pertenecen los seres de las imágenes B y C?, 

¿es posible identificarlos a simple vista?, ¿por qué?

d. ¿A qué reino pertenece el ser humano?

e. ¿Conozco el nombre científico de alguno de los organismos que aparecen en
las imágenes?, ¿cuáles?

f. ¿Cuál es el nombre común de los organismos de las imágenes D y E?

a. Actualmente la primera categoría taxonómica es el  reino.................(   )
b. En la clasificación actual  hay 3 reinos............................................(   )
c. El ser humano pertenece a la familia de los felinos...........................(   )

2 . Leo las afirmaciones y contesto si son verdaderas (v) o falsas (f), en caso de ser
falsa, escribo  la respuesta correcta en el cuaderno de tareas.

A B C D E F

A criterio del educando

Si, porque cumplen con las características de todos los seres vivos, están 

compuestos por células, entre otros aspectos.
Reino Arquea y Bacteria.

No

F
F
F

Porque son muy pequeños.

Al reino animal

A criterio del educando

Ocelote

Pino

Categorías taxonómicas

Categorías taxonóm icas

Considere las act ividades sugeridas, no obstante, es im portante 
que su experiencia, capacidad y creat ividad am plíe el nivel de co-
nocim iento propuesto en el texto.

Recuérdeles, los reinos 
representan cada una de 
las grandes subdivisiones, 
en que se consideran dis-
t r ibuidos los seres vivos, 
por razón de sus caracte-
res comunes. Los reinos 
Animalia, Plantae, Fungí, 
Prot ista y actualmente 
Archaea y Bacteria. 
Explíqueles que el obje-
t ivo del nom bre cient í-
fico, es el de poseer un 
único nombre que deba 
ser ut ilizado en todo el 
m undo. Los biólogos 
usan nombres científi-
cos, para refer irse a los 
taxones creados por la 
ciencia de la taxonom ía.

Ver if ique las respuest as que los y  las est udiant es 
escr iben en el cuaderno de t rabaj o.
Perm ít ales salir  del salón de clase a observar  e iden-
t if icar  qué t ipos de reinos se encuent ran en t orno al 
cent ro educat ivo,  post er iorm ent e los escr iben en su 
cuaderno de t areas y  los com ent an en clase.
Enfat ice que los nom bre cient íf icos se escr iben con 
inicial mayúscula, el género y la especie en minús-
cu la.  Rev ise y  cor r i j a cuando el t rabaj o t erm inado.

0
3

ate-
gias de aprendizaje. 

Motive  a  los  y  las  estudian-
tes  a  explorar  las  imáge-
nes que se presentan en 
el  libro  para  estudiantes, 
para  dar  repuestas  a  las 
preguntas.  Anime  a  los 
educandos a part icipar  y  a
expresar  sus   ideas  sobre 
las categorías taxonómicas.
Cuide que en su clase se 
diversifiquen las estr



 124

LECCIÓN
Los seres vivos en su am biente

Audesirk Teresa, G. A. (2008) . Biología, la vida en la t ierra. México:  Pearson 
Educación.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= ZJErjwtUj7g
(Células Eucariotas m orfología y t ipos)
https://www.youtube.com/watch?v=cb6_GKsAn4U 
( I nt roducción a la célula procariota)

Estimule el uso del vocabulario científico, haga que los y las  
estudiantes se apropien del conocimiento de los nombres científicos 
de diferentes especies.

Fuentes de consulta:

Las células de los seres vivos 
Existen dos t ipos fundamentales dist in-
tos de células:  procariót icas y eucariót i-
cas. Cariótico se refiere al núcleo de la 
célula, una estructura rodeada por una 
membrana que cont iene el material ge-
nético de la célula. Eu significa “verda-
dero”  en griego;  las células eucariót icas 
poseen un núcleo verdadero rodeado por 
una membrana. Estas células suelen ser 
más complejas que las procariót icas y 
además cont ienen diversidad de organe-
los, muchos de estos, se encuentran ro-
deados por membranas. 
Pro significa “antes” en griego; es casi 
seguro que las células procariót icas evo-
lucionaron antes que las eucariót icas (y 
estas últimas con toda probabilidad, evo-
lucionaron a part ir de células procariót i-
cas). Las células procariót icas no t ienen 
núcleo; su material genético se encuen-
t ra en el citoplasma. Por lo regular son 
pequeñas, de sólo 1 o 2 micrómetros de 
diámetro y carecen de organelos delim i-
tados por membranas. (Teresa Audesirk, 
2008) Los dominios Bacteria y Archaea 
están const ituidos por células procariotas 
y el dominio Eukarya se compone de cé-
lulas eucariotas. Casi todos los miembros 

de los dominios Bacteria y Archaea y los 
prot istas del dominio Eukarya, son uni-
celulares;  no obstante, algunos viven en 
cadenas o tramas de células con escasas 
comunicación, cooperación u organiza-
ción entre sí. La mayoría de los miembros 
de los reinos Fungi, Plantae y Animalia 
son mult icelulares y su vida depende de 
la comunicación y cooperación estrechas 
entre muchas células especializadas. (Te-
resa Audesirk, 2008).

Los organismos fotosintét icos incluyendo 
plantas, algunos prot istas y algunas bac-
terias son autótrofos, es decir, producen 
su propio alimento. Los organismos que 
no pueden realizar fotosíntesis se deno-
minan heterótrofos, es decir, usan a otros 
organismos para alimentarse. Muchas 
arqueas, bacterias y prot istas, así como 
todos los hongos y animales, son hete-
rótrofos. Éstos se diferencian en cuanto 
al tamaño del alimento que consumen. 
Algunos, como las bacterias y los hon-
gos, absorben moléculas de alimento in-
dividuales;  otros, como la mayoría de los 
animales, comen pedazos de alimento 
( ingest ión) y los descomponen en molé-
culas dentro de su tracto digest ivo.

0
3

los beneficios que nos fichas de las categorías taxonómicas.  

trabajo para cada una de las fichas.  Luego, las com

Completo cada unas de las fichas que se presentan a continuación, con base en
para estudiantes.



https://www.youtube.com/watch?v=cb6_GKsAn4U 

Estimule el uso del vocabulario científico, haga que los y las 
estudiantes se apropien del conocimiento de los nombres científicos 

cas. Cariótico se refiere al núcleo de la 

nético de la célula. Eu significa “verda

poseen un núcleo verdadero rodeado por 

Pro significa “antes” en griego; es casi 

estas últimas con toda probabilidad, evo

núcleo; su material genético se encuen
rótrofos. Éstos se diferencian en cuanto 
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a. El ser humano pertenece al dominio
Bacteria porque sus células son
eucariotas.

b. El ser humano pertenece al Filo
Cordados  porque posee glándulas
mamarias.

c. El ser humano pertenece a la clase
Mamíferos porque tienen cinco dedos.

d. El ser humano pertenece al reino
fungi  por su estructura, organización
celular y características genéticas.

Dem ostram os

2 . Encuentro el error y a la par escribo la forma correcta.

I ncorrecto Correcto

Dom inio:

Reino:

Filo:
Clase:

Género:

Especie

Dom inio:

Reino:

Filo:
Clase:

Género:

Especie:

Dom inio:

Reino:

Filo:
Clase:

Género:

Especie

Dom inio:

Reino:

Filo:
Clase:

Género:

Especie:

Mam íferos

Magnoliopsida

Magnoliopsida

Sauropsida

Nom bre com ún: 
Conejo

Nom bre com ún: 
Papa

Solanum  tuberosum

Nom bre com ún: 
Manzana

Malus dom est ica

Nom bre com ún: 
Gecko casero Tropical

Oryctolagus cuniculus

Hem idactylus m abouia

Eucarya

Eukarya

Eucarya

Eukarya

El ser humano pertenece al domi-
nio Eukarya porque sus células son 
eucariotas.

El ser humano pertenece al Filo
Cordados porque posee notocordio.

El ser humano pertenece a la clase
Mamíferos porque posee glándulas 
mamarias.
El ser humano pertenece al reino
animal por su estructura, organización 
celular y características genéticas.

Animal

Plantae

Plantae

Animal

Chordata

Magnoliophyta

Magnoliophyta

Chordata

Oryctolagus

Solanum

Malus

Hem idactylus

cuniculus

tuberosum

dom est ica

m abouia

Integre a los educandos, a 
que part icipen en las ac-
t ividades realizadas en el 
salón de clases, evite que 
éstos sean marginados.
Motívelos a aprender y 
descubrir las categorías 
taxonómicas, a través de 
la aplicación de diferentes 
ejercicios propuestos.

Com énteles que el reino 
Plantae, es de im portan-
cia para el equilibr io de 
los ecosistem as, debido 
a que sus organism os 
son autót rofos, es decir, 
generadores de su propio 
alim ento por m edio de 
la fotosíntesis, proceso 
que posibilita el ciclo del 
oxígeno en la biosfera, 
elem ento necesario para 
todo ser vivo. Para los se-
res hum anos aprovechar 
los beneficios que nos 
ofrece los reinos Plantae 
y Anim al es t ranscenden-
tal para la vida, pues, nos 
perm ite respirar, alim en-
tar, disfrutar e inclusive 
m antener el equilibr io de 
la naturaleza.

Perm ítales t rabaj ar  en parej as,  para com pletar  las 
fichas de las categorías taxonómicas.  
Pida a un o una estudiante que escr iba en el pizar rón 
la inform ación que com pletaron el en cuaderno de 
trabajo para cada una de las fichas.  Luego, las com-
paran con sus dem ás com pañeros para cor regir las si 
es necesar io.  
Pida a los y  las estudiantes que com enten sobre el 
t rabaj o realizado,  prom ueva la par t icipación.

Ofrezca a los y las estudiantes inst rucciones claras y precisas para 
realizar las act ividades de aplicación.

0
3

1 . Completo cada unas de las fichas que se presentan a continuación, con base en
la información del cuadro que aparece en el libro para estudiantes.



Identifico ¿Qué tipos de factores bióticos y abióticos reconocemos en las imágenes?

falsa justifico mi respuesta en el cuaderno de tareas.

Los factores ambientales se clasifican en bióticos y abióticos ….………… (    )

El hábitat es como se agrupan los distintos organismos………………………… (    )

Una población es lo mismo que una comunidad……………………………………… (    )

Los bosques son un tipo de ecosistema terrestre……………………………………… (     )

En los  humedales de agua dulce habitan  las ranas y sapos…………………… (    )

ficultades para seguir instrucciones, ayúdelos a mejorar.

gran número de hábitat 

para 
estudiantes

Realice preguntas dirigidas para completar las afirma
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Oriente cont inuam ente a los y las estudiantes, para que conozcan 
dónde están y hacia dónde se espera que vayan.

Motive a los y las estudian-
tes, a aprender a través de 
actividades como las sopas 
de letras, estas les ayuda-
rán a ejercitar su cerebro y 
son entretenidas para de-
sarrollar individualmente. 
Propicie las vivencias de 
éxito en el salón de clases.

La taxonomía es útil, bá-
sicamente porque es un 
método que sirve para en-
tender el planeta Tierra y 
nos perm ite conocer me-
jor a los seres vivos que 
nos acompañan a lo largo 
de nuestra vida y de esta 
forma, saber cómo cuidar 
el medio ambiente y a to-
dos los organismos que 
vivimos en él. 
El sistema de nomencla-
tura binominal identifica 
a una especie inequívo-
camente, ya que no pue-
de haber dos especies 
diferentes con el m ismo 
nombre, además evita la 
pluralidad de nombres co-
munes con los que se co-
nocen los organismos en 
diferentes culturas

Premie a las y los estudiantes que resuelvan con mayor 
rapidez la sopa de let ras.
Organice con los educandos una plenaria sobre las ca-
tegorías taxonómicas aprendidas.  
I ndíqueles que t rabajen en los equipos organizados, 
para desarrollar las act ividades del cuaderno de t rabajo.
Revise el t rabajo term inado, corrija la ortografía. 
Dígales que se aprendan varios nombres científicos de 
diferentes especies.
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Valoram os

1 . Completo los incisos con las palabra correctas y luego las encuentro en la
sopa de letras.

2 . Selecciono la respuesta correcta.

3 . Ordeno de mayor a menor las categorías taxonómicas que aparecen en la nube.

a. ____________________es la categoría más baja y se usa para
referirse a un grupo de organismos que cuentan con las mismas car-
acterísticas y permite la descendencia fértil entre ellos.

b. ____________________es la categoría taxonómica que agrupa a
las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución.

c. _________________es una categoría taxonómica, situada entre el
filo y el orden.

d. _____________________agrupa los organismos vivos con carac-
terísticas comunes dentro de un orden.

e. _______________________es el segundo nivel de clasificación por
debajo del dominio.

f. ______________________agrupa a los seres vivos por sus siste-
mas de organización.

g. ______________________es la categoría taxonómica entre la clase
y la familia.

h. ______________________esta categoría  separa a los seres vivos
por sus características celulares.

a. ¿Cuál es el reino al que pertenece el ser humano?

a. Vegetal b. Animal c. Fungí

b. ¿Quién es el científico que estableció las bases de la taxonomía moderna?
a. Carlos Linneo b. Demócrito c. Aristóteles

c. ¿Quién propuso el sistema de tres dominios?

a. Carlos Linneo b. Carl Woese c. Aristóteles

d. ¿Cuál es el nombre científico del ser humano?
a. Hom o sapiens b. Solanum  tuberosum c) Malus dom est ica

e. ¿Cuál es el nombre científico del ocelote?
a. Leopardus pardalis   b.  Allium  cepa c. Hom onidae pardalis

f. ¿Quién fue el primero en clasificar los seres vivos en animales y vegetales?
a. Linneo b. Carl Woese c. Aristóteles

1 5

2 6

3 7

4 8

Clase

Especie

Género Dominio

FamiliaReino

Orden

Filo

Especie

Clase

Género

Familia

Reino

Filo

Orden

Dominio

Dominio Orden

Reino Familia

Filo Género

Clase Especie

0
3

0
3

Identifico ¿Qué tipos de factores bióticos y abióticos reconocemos en las imágenes?

falsa justifico mi respuesta en el cuaderno de tareas.

Los factores ambientales se clasifican en bióticos y abióticos ….………… (    )

El hábitat es como se agrupan los distintos organismos………………………… (    )

Una población es lo mismo que una comunidad……………………………………… (    )

Los bosques son un tipo de ecosistema terrestre……………………………………… (     )

En los  humedales de agua dulce habitan  las ranas y sapos…………………… (    )

ficultades para seguir instrucciones, ayúdelos a mejorar.

gran número de hábitat 

para 
estudiantes

Realice preguntas dirigidas para completar las afirma
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Identifico ¿Qué tipos de factores bióticos y abióticos reconocemos en las imágenes?

falsa justifico mi respuesta en el cuaderno de tareas.

Los factores ambientales se clasifican en bióticos y abióticos ….………… (    )

El hábitat es como se agrupan los distintos organismos………………………… (    )

Una población es lo mismo que una comunidad……………………………………… (    )

Los bosques son un tipo de ecosistema terrestre……………………………………… (     )

En los  humedales de agua dulce habitan  las ranas y sapos…………………… (    )

Los ecosistem as

ficultades para seguir instrucciones, ayúdelos a mejorar.

gran número de hábitat 

1
3

para 
estudiantes

Realice preguntas dirigidas para completar las afirma

La taxonomía es útil, bá

tura binominal identifica 

Dígales que se aprendan varios nombres científicos de 

filo y el orden.

es el segundo nivel de clasificación por

¿Quién es el científico que estableció las bases de la taxonomía moderna?

¿Cuál es el nombre científico del ser humano?

¿Cuál es el nombre científico del ocelote?

¿Quién fue el primero en clasificar los seres vivos en animales y vegetales?
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Exploram os

1 . A partir de la observación y análisis de las imágenes contesto:

a. ¿Qué puedo percibir en cada una de las imágenes?

b. Identifico ¿Qué tipos de factores bióticos y abióticos reconocemos en las imágenes?

c. ¿Qué es un ecosistema?

d. ¿Qué tipos de ecosistemas conocemos, además de los observados en las imágenes?

2 . Leo  los enunciados y contesto si son verdaderas (V) o falsas (F), en caso de ser
falsa justifico mi respuesta en el cuaderno de tareas.

a. Los factores ambientales se clasifican en bióticos y abióticos ….………… (    )

b. El hábitat es como se agrupan los distintos organismos………………………… (    )

c. Una población es lo mismo que una comunidad……………………………………… (    )

d. Los bosques son un tipo de ecosistema terrestre……………………………………… (     )

e. En los  humedales de agua dulce habitan  las ranas y sapos…………………… (    )

A criterio del educando

A criterio del educando

Es un conjunto de partes relacionadas formando una unidad o sistema 

biológico complejo.

A criterio del educando

V

F

F

V

V

9
3

1
3

Los ecosistem as

Descubra y preste atención a los y las estudiantes que presentan di-
ficultades para seguir instrucciones, ayúdelos a mejorar.

Invite a los educandos  a 
expresar sus ideas, respec-
to a la importancia de los 
ecosistemas para la vida de 
todos los seres vivos.    
Motívelos a valorar los dife-
rentes factores que compo-
nen los ecosistemas.  
Promueva el trabajo colec-
t ivo, puesto que, les per-
mite a los y las estudiantes 
sentirse integrados.
Valore el aseo y presenta-
ción en los educandos.

Com énteles que la dis-
t r ibu ción  de los eco-
sist em as n at u r a les de 
Honduras depende de la 
geografía del terr it or io,  la 
cual ha sido t ransform a-
da y m odelada m ediante 
la dinám ica geológica y 
los cam bios evolut ivos a 
t ravés del t iem po.
La com posición de espe-
cies var ía de un ecosis-
t em a a ot ro,  debido al 
gran número de hábitat 
diferente que pueden de-
sar rollarse,  aun cuando 
sus caracter íst icas sean  
m uy sim ilares.

1
3

Pídales a los y  las estudiantes que observen deteni-
dam ente  cada  una  de  las  im ágenes  del  libro  para 
estudiantes y que com enten con sus com pañeros qué
iferencias presentan cada una de ellas.
Realice preguntas dirigidas para completar las afirma-
ciones del ejercicio de verdadero y falso.  
I ndíqueles que describan en su cuaderno de tareas el 
ecosistem a de su com unidad, luego lo lee y com enta 
en clase. 
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Ayude a las y los estudiantes  a sistem at izar el conocim iento, a ob-
servar su entorno y relacionarlo con su vida cot idiana. 

Smith, T. (2007) . ECOLOGÍA 6ta Edición. Pearson Educat ion.

ht tps: / / www.youtube.com/ watch?v= XKSgZ0QbgqU (Los ecosistemas)

https://www.youtube.com/watch?v=9t_cfvd7mK0 (Corredor Caribe hondureño)

Fuentes de consulta:

y baja altura. Tundra: se caracter iza 
por las bajas tem peraturas y baja pre-
cipitación, las especies de plantas son 
pocas. Desierto: ocupan aproxim a-
dam ente una sépt im a parte de la su-
perficie terrestre, son simples con ar-
bustos dispersos, topografía abierta  
y desolada.

La clasificación de los ecosistemas 
acuát icos, se basa pr incipalm ente en 
las caracter íst icas del am biente físico 
y unas de las caracter íst icas m ás in-
fluyentes en la adaptación de los or-
ganism os, es la salinidad del agua. Se 
div iden en ecosistem a de agua salada 
y ecosistem as de agua dulce.

Donde se j untan la t ierra y el agua, 
existe una zona de t ransición ent re 
am bientes terrest re y acuát ico, se cla-
sifican según su geología y sustrato; 
ent re estos tenem os:  m ar ism as sala-
das, selvas de m anglares y hum edales 
de agua dulce.

Los bosques de m anglares rem plazan 
las m ar ism as y cubren hasta un 70%  
de la línea costera;  las raíces ofrecen 
un área de protección para  las larvas, 
cr ía de cangrejos y peces.

1
3
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Los ecosistem as terrest res se agrupan 
en categorías am plias denom inadas 
biomas, estos se clasifican según el tipo 
de vegetales predom inantes;  son los 
pr incipales biom as terrest res. Bosque 
t ropical: la estacionalidad de las llu-
vias determ ina los t ipos de selvas t ropi-
cales, el bosque t ropical lluvioso se aso-
cia con un nivel de lluvia no estacional y 
predom inan los árboles perennifolios de 
hoja ancha y  t ienen m ucha diversidad 
anim al y vegetal;  aproxim adam ente el 
90%  de las especies pr im ates viven en 
este t ipo de bosque. Bosque tem pla-
do: el clim a en este t ipo de biom a, se 
caracter iza por veranos cálidos e in-
viernos fríos, la nieve es común en la 
parte norte de la región, pero dism inu-
ye en el ext rem o sur. Sabana t ropi-
cal: predom inan las plantas gram íneas 
y leñosas, la estación seca del clim a 
tropical húmedo se acentúa y domina 
la m ayor parte del año, siendo la es-
tación húmeda muy corta y con lluvias 
torrenciales. Praderas tem pladas: 
predom inan en Norteam érica, Eurasia, 
Sudam érica, y Sudáfr ica;   la precipita-
ción pluvial es interm edia ent re la de 
los desiertos y los bosques. Chaparral 
( form ación arbust iva) : los arbustos 
t ienen est ructura con m uchas ram as 

hay suficiente luz?

teriales diversos. El único 

para 
estudiantes

Verifique que los educandos, limpien el espacio 
de 

https://www.youtube.com/watch?v=9t_cfvd7mK0 (Corredor Caribe hondureño)

perficie terrestre, son simples con ar

La clasificación de los ecosistemas 

fluyentes en la adaptación de los or

sifican según su geología y sustrato; 
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biomas, estos se clasifican según el tipo 

 

viernos fríos, la nieve es común en la 

tropical húmedo se acentúa y domina 

tación húmeda muy corta y con lluvias 



https://www.youtube.com/watch?v=9t_cfvd7mK0 (Corredor Caribe hondureño)

perficie terrestre, son simples con ar

La clasificación de los ecosistemas 

fluyentes en la adaptación de los or

sifican según su geología y sustrato; 

biomas, estos se clasifican según el tipo 

 

viernos fríos, la nieve es común en la 

tropical húmedo se acentúa y domina 

tación húmeda muy corta y con lluvias 
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1 . A partir de la observación del terrario construido contesto:

Dem ostram os

a. ¿Qué sucedería si dejamos de regar tu terrario?

b. ¿Qué pasaría si colocamos el terrario donde no
hay suficiente luz?

2 . Completo el cuadro de observaciones del ecosistema acuático que construí.

Ilustración de mi pecera Cuidados que se deben 
tener para mantener el  
ecosistema con vida:

Factores bióticos:

Factores abióticos:

c. ¿Cuáles son los factores bióticos y abióticos en nuestro terrario?

Fact ores biót icos Factores abióticos

d. ¿Qué pasaría con los consumidores si quitáramos todas las plantas?

e. ¿Qué tipo de ecosistema se representa con este experimento?

Habría deshidratación y debilitamiento de los
seres vivos.

Habría menos actividad fotosintética.

Morírian de hambre.

Con este experimento se representa un ecosistema terrestre.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando
A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

1
3

Perm ita a los y las estudiantes hacer diversidad de t rabajos, resal-
te el buen com portam iento y el respeto a las norm as de la clase  
o del laborator io

I ndíqueles leer las ins-
t rucciones de las dife-
rentes act ividades plan-
teadas en el cuaderno de 
t rabajo, para que las re-
suelvan con seguridad.
Convierta el entorno en 
un laborator io vivencial.
Ensaye las act ividades de 
aplicación, antes de int ro-
ducir las al salón de clase.

Explíqueles que  un te-
rrario es un recipiente en 
el que se reproducen las 
condiciones ambientales 
necesarias para dist intos 
seres de vida total o par-
cialmente terrestre. Los 
terrarios no t ienen un ta-
maño determ inado y pue-
den estar hechos de ma-
teriales diversos. El único 
requisito para que un te-
rrario sea considerado 
como tal, es que al me-
nos una de sus caras sea 
t ransparente, para facili-
tar la visión del interior. 
Coménteles, acerca de la 
gran variedad de ecosis-
temas acuát icos que po-
seemos en el país.

1
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Pídales con ant icipación los m ater iales que necesitan 
para realizar  el terrar io,  sugiera si es preciso, ot ro t ipo 
de recipientes al de las im ágenes del libro para 
estudiantes.   Cuide que los y las estudiantes realicen 
el exper im en- to de m anera ordenada, diga que 
eviten derram ar o desperdiciar  los m ater iales 
solicitados.  
Verifique que los educandos, limpien el espacio 
de t rabajo ut ilizado.
Revise la or tografía de los educandos.



Redes y cadenas tróficas

¿Qué indican las flechas en el esquema?

Relaciono los términos  con el ecosistema  y los defino con base en mi 

¿Puedo identificar algún organismo descomponedor?, ¿cúal?

¿Cómo se transfiere la energía en los ecosistemas?

Red trófica

A través de las redes y cadena tróficas.

Redes y cadenas tróficas

tróficas, que se producen 

des y cadenas tróficas 

to e identifiquen los diferentes seres vivos involucrados. 

integrantes, para definir los términos de ecosistemas 

plos de cadenas o redes tróficas, para mostrar y hacer 
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Valoram os

1 . Analizo cada uno de los factores que destruyen los ecosistemas y escribo  a la
par de cada factor, lo que sugiero como acción correcta para la  protección am-
biental de los ecosistemas.

a. Fenómenos naturales como erupciones
volcánicas, inundaciones, deslizamiento,
entre otros.

b. Tala indiscriminada de los bosques y el
sobre pastoreo.

c. Caza ilimitada de animales.

d. La introducción de elementos extraños al
ecosistema.

e. Contaminación ambiental, como los der-
rames de petróleo; derrames cloacales
crudos.

f. Aumento de la población con la construc-
ción de casas, autopistas y ciudades.

g. La contaminación auditiva y el monóxido
de carbono de los vehículos.

h. La separación inadecuada de la basura.

i. El uso de los aerosoles y otras sustancias
que desgastan la capa de ozono.

j . El uso inadecuado de la electricidad.

Factores que dañan los ecosistem as Acción Correcta

2 . Completo el mapa conceptual

Formados por:

Los Ecosistem as

Tipos

Como

Acuáticos

Entre ellos están:Entre ellos están:Se clasifican en:

Factores bióticos

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

 A criterio del educando

Factores
abióticos

Terrestres

Productores Descomponedores

Consumidores

Agua

Suelo

pH

Desiertos Matorrales De agua 
dulce

De agua 
salada

Bosques

Selvas
Luz

1
3

Recuerde que la evaluación debe ser integral:  conocim iento, habili-
dades y dest rezas.

Prom ueva el t rabajo co-
lect ivo, pues esto les per-
m ite a los y las estudian-
tes sent irse integrados.
Cuide que en su clase se 
diversifiquen las estra-
tegias de aprendizajes, 
m ot ive a los y las estu-
diantes aprender y des-
cubr ir  la ciencia.
Enfat ice, sobre la im por-
tancia de la protección 
de los ecosistem as de 
nuest ro país.

Com énteles, acerca de 
diferentes acciones de 
protección para los  
ecosistem as.
Elim inar el uso de produc-
tos químicos domést icos y 
pest icidas que puedan da-
ñar el medio ambiente.
Disminuir la basura a tra-
vés del reciclaje, es una de 
las mejores maneras de 
ayudar al medio ambiente. 
Reducir las emisiones de 
carbono producidas por el 
transporte público. 
Evitar el derroche o des-
perdicio de los recursos re-
novables y no renovables.

Pídales a los y las estudiantes que lean los factores 
que dañan los ecosistem as, luego com pleta con la ac-
ción correcta a las ideas m encionadas.   
I ndíqueles que com paren las respuestas ent re com pa-
ñeros, unifican cuál es la correcta. 
Perm ítales t rabajar en parejas, para com pletar el  
m apa conceptual.
Pida a los educandos que hagan una breve exposición 
de los m apas conceptuales. 

1
3

Redes y cadenas tróficas

¿Qué indican las flechas en el esquema?

Relaciono los términos  con el ecosistema  y los defino con base en mi 

¿Puedo identificar algún organismo descomponedor?, ¿cúal?

¿Cómo se transfiere la energía en los ecosistemas?

Red trófica

A través de las redes y cadena tróficas.

Redes y cadenas tróficas

tróficas, que se producen 

des y cadenas tróficas 

to e identifiquen los diferentes seres vivos involucrados. 

integrantes, para definir los términos de ecosistemas 

plos de cadenas o redes tróficas, para mostrar y hacer 
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Relaciono los términos  con el ecosistema  y los defino con base en mi 

¿Puedo identificar algún organismo descomponedor?, ¿cúal?

¿Cómo se transfiere la energía en los ecosistemas?

Red trófica

A través de las redes y cadena tróficas.

Redes y cadenas tróficas
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plos de cadenas o redes tróficas, para mostrar y hacer 
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Se clasifican en:

diversifiquen las estra

transporte público. 
ñeros, unifican cuál es la correcta. 
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Redes y cadenas tróficas

Exploram os

1 . A partir  del esquema contesto:

a. ¿Qué nombre recibe la representación del esquema?

b. ¿Qué indican las flechas en el esquema?

c. ¿Qué organismo del esquema realiza fotosíntesis?

d. ¿Qué organismo es herbívoro?

2 . Relaciono los términos  con el ecosistema  y los defino con base en mi conocimiento.

a. Fuente de energía:

b. Descomponedor:

c. Productor:

d. Depredador:

e. ¿Cuál es la fuente principal de energía?

f. ¿Puedo identificar algún organismo descomponedor?, ¿cúal?

g. ¿Qué organismos son carnívoros?

h. ¿Cómo se transfiere la energía en los ecosistemas?

i. ¿Considero que la vida sería mejor sin bacterias? ¿por qué?

Calor

Calor

Calor

Calor

Calor

Energía
química

Energía
química

Energía
química

Energía
química

Energía
química

Luz
calorHongos 

Microscópicos

Energía química

Energía química

Red trófica

Indican quién se come a quien y la energía que se libera.

Las plantas

EL conejo

El Sol

Hongos

La serpiente y el águila

A través de las redes y cadena tróficas.

A criterio del educando

Son recursos existentes en la naturaleza de los cuales se obtiene energía.

Organismo que descompone los restos de materia orgánica.

Organismo autótrofo, como las plantas, algas y algunas bacterias.

Animal que caza animales de otra especie para alimentarse.

2
3

Redes y cadenas tróficas

Considere las act ividades sugeridas, no obstante, es im portante que 
su experiencia, capacidad y creat ividad  am plíe el nivel de conoci-
m iento propuesto en el texto.

Prom ueva el desarrollo de 
la observación para que 
los educandos descubran 
el valor de la ciencia para 
el desarrollo del país.
Mot ívelos a conocer m ás 
sobre las redes y cadenas 
tróficas, que se producen 
en los diferentes ecosis-
tem as del planeta.  
Propicie cada una de sus 
vivencias de éxito en el 
salón de clases.

Explíqueles que las re-
des y cadenas tróficas 
sirven a los ecologistas 
com o m arco para orga-
nizar  las com plej as re-
des de interacciones en-
t re especies,  observadas 
alrededor  del m undo. 
Muchas de ellas han au-
m entado su estudio,  de-
bido a la diversidad de 
las especies y  la estabi-
lidad ecológica. 
Las r edes a l im en t icias 
cam b ian  de t am año, 
deb ido a las d i f er en t es 
est aciones que se p r o-
ducen  en  el  año,  com o 
geogr áf icam en t e. 

Pídales que observen detenidam ente la im agen del tex-
to e identifiquen los diferentes seres vivos involucrados. 
Luego, escriben con sus palabras en el cuaderno de ta-
reas, por qué se produce este t ipo de interacción ent re los  
seres vivos.I ndíqueles que t rabajen en equipos de t res 
integrantes, para definir los términos de ecosistemas 
que se presentan. Lleve al aula en lám inas varios ejem -
plos de cadenas o redes tróficas, para mostrar y hacer 
preguntas a los educandos.

2
3
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I nst ituto Nacional de Tecnologías Educat ivas y de form ación del profesorado 
GOBI ERNO DE ESPAÑA. (s.f.) . Enseñanza digital a distancia, BI OLOGÍ A Y GEO-
LOGÍ A. Recuperado el 24 de noviem bre de 2016, de ht tp: / / recursost ic.educa-
cion.es/ secundaria/ edad/
Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición. Pearson Educat ion.

Recuerde que el pensam iento y la acción son inst rum entos básicos 
que t ienen los y las adolescentes para elaborar un cam bio.

Fuentes de consulta:

Flujo de energía  
en los ecosistem as
La principal fuente de energía en el pla-
neta Tierra es la energía del sol, ésta 
fluye a través de los ecosistemas por 
medio de las redes tróficas.

De la totalidad de la energía solar que 
llega a la superficie terrestre, sólo un 
porcentaje m ínim o, ent re un 0.1%  y 
1%  se incorpora a los organism os pro-
ductores o autót rofos.

A part ir  de la ent rada de energía solar, 
inicia un flujo unidireccional de energía 
a t ravés de todos los organism os de un 
ecosistema, o sea que fluye desde los 
organism os autót rofos hasta los he-
terótrofos y finalmente se disipa en el 
m edio am biente.

En cada nivel trófico se produce una 
t ransferencia de energía de un nivel al 
siguiente, de un ser vivo a ot ro;  sien-
do aprovechable sólo el 10%  en cada 
uno de ellos. La progresiva reducción 
de energía, es la que determ ina que 
no haya m ás de cuat ro o cinco niveles 

tróficos. Los organismos productores 
t ransform an la energía solar en energía 
quím ica m ediante la fotosíntesis, que-
dando esta energía retenida en las m o-
léculas orgánicas.

Los organism os consum idores adquie-
ren las m oléculas orgánicas m ediante 
la alim entación, luego absorben dicha 
energía y la ut ilizan para sus diferentes 
funciones vitales. 

Una parte de la energía se pierde en 
form a de calor;  de esto t ratan las leyes 
de la term odinám ica.

Los restos orgánicos, tanto de produc-
tores com o de consum idores son desin-
tegrados por los descom ponedores, que 
liberan los últimos restos de energía al 
m edio am biente.

En el flujo de energía el ecosistema se 
com porta com o un sistem a abierto, ya 
que hay pérdidas de energía en form a 
de calor, éstas se pierden en el entorno;  
tal com o está planteado en la segunda 
Ley de la term odinám ica.

2
3

Utilizo flechas para construir una red alimenticia con los siguientes seres vivos.

Clasifico los seres vivos, marcando  con una “x” el nivel trófico al que pertenecen

¿Qué niveles tróficos se pueden encontrar en las redes alimentarias?

¿Cómo se efectúa el flujo de energía dentro del ecosistema y entre cada nivel?

Representan quién se alimenta de quien en cada nivel trófico.

Una parte de la energía química, almacenada en la biomasa se transfiere de

Se rompería la cadena trófica, ya que sin productores la vida como se cono

diversifiquen las estrate

nomina nivel trófico a 

pan en el flujo de ener

que la energía fluye a tra

En este flujo de energía se clase para realizar una pirámide trófica con seres vivos 

vivos. Para crear las cadenas tróficas, puede sugerirles 



fluye a través de los ecosistemas por 
medio de las redes tróficas.

llega a la superficie terrestre, sólo un 

inicia un flujo unidireccional de energía 

ecosistema, o sea que fluye desde los 

terótrofos y finalmente se disipa en el 

En cada nivel trófico se produce una 

tróficos. Los organismos productores 

liberan los últimos restos de energía al 

En el flujo de energía el ecosistema se 
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Dem ostram os

1 . Utilizo flechas para construir una red alimenticia con los siguientes seres vivos.

2 . Contesto:

3 . Clasifico los seres vivos, marcando  con una “x” el nivel trófico al que pertenecen
y en el espacio de al lado, elaboro una cadena alimentaria con estos seres vivos.

a. ¿Qué representan las redes alimenticias?

b. ¿Qué niveles tróficos se pueden encontrar en las redes alimentarias?

c. ¿Cómo se efectúa el flujo de energía dentro del ecosistema y entre cada nivel?

d. ¿Qué sucedería si se destruyera el grupo de organismos productores?

Seres
vivos Productores

Consumidores

Primarios Secundarios Terciarios

Águila

Puma

Conejo

Ratón

Oveja

Maíz

Lechuza

Representan quién se alimenta de quien en cada nivel trófico.

Productores, consumidores y descomponedores.

Una parte de la energía química, almacenada en la biomasa se transfiere de
un nivel al siguiente, siguiendo las leyes de la termodinámica.

Se rompería la cadena trófica, ya que sin productores la vida como se cono-
ce, no se hubiera desarrrollado.

A criterio del 
educando

A criterio del 
educando

X

X

X

XX

X

X

X

2
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Perm ita que se ex pr esen 
oralm ente y valoren cada 
una de las ideas respecto 
a las redes alim ent icias.
Cuide que en su clase se 
diversifiquen las estrate-
gias de aprendizajes.
Prom ueva el t rabajo co-
lect ivo, puesto que les 
perm ite a los y las estu-
diantes sent irse integra-
do en la clase.

Recuérdeles, que se de-
nomina nivel trófico a 
cada uno de los conjun-
tos de especies o de or-
ganism os de un ecosiste-
m a que coinciden por la 
posición o turno que ocu-
pan en el flujo de ener-
gía y nut r ientes, es decir, 
a los que ocupan un lu-
gar equivalente, de m odo 
que la energía fluye a tra-
vés de la red alim ent icia. 
En este flujo de energía se 
produce una gran pérdida 
energét ica en el t raspa-
so de un eslabón a ot ro, 
pero a la vez cont r ibuye a 
un perfecto equilibr io en  
la naturaleza.

Pida a los educandos que se organicen en equipos de 
t rabajo, luego salen de m anera ordenada del salón de 
clase para realizar una pirámide trófica con seres vivos 
encont rados en el entorno.    
I ndique que dram at icen la red alim ent icia, seguida-
m ente, explican la función de cada uno de los seres 
vivos. Para crear las cadenas tróficas, puede sugerirles 
algunas que conozca o que ellos hayan observado en 
su com unidad o pat io de su casa.

Anim e a los y las estudiantes a opt im izar el t iem po para desarrollar 
las tareas dent ro del salón de clases.

2
3



¿Qué órganos identificaron la amenaza de los mosquitos?

tiene múltiples funciones 

rior del cuerpo,  a fin de 

para  estudiantes

 Pregúnteles a ellos como reaccionan ante 
una  situa
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Recuerde que la evaluación debe ser integral:  conocim iento, ha-
bilidades y dest rezas. Busque  que el educando analice com o la 
energía se propaga a través de las cadenas tróficas.

Prom ueva el cuidado y 
respeto a las plantas y 
anim ales, puesto que son 
elem entos esenciales en 
la naturaleza. 
Cuide que en su clase se 
diversifiquen las estrate-
gias de aprendizaje, a fin 
de que faciliten la com -
prensión para contenidos 
com plejos.

Recuérdeles que la vida 
necesita un aporte cont i-
nuo de energía que llega 
a la Tierra desde el Sol y 
pasa de unos organismos a 
otros a través de la cadena 
trófica. Las redes alimenti-
cias (reunión de todas las 
cadenas tróficas) comien-
zan con las plantas u otros 
organismos fotosintét icos 
(productores) estos captan 
la energía luminosa con 
su act ividad fotosintét ica 
y la convierten en energía 
química almacenada en 
moléculas orgánicas. Las 
plantas son devoradas por 
otros seres vivos, que for-
man el nivel trófico de los 
consumidores primarios

Pida a los educandos que presenten el dibujo a sus com-
pañeros, luego comparan el t rabajo realizado.
Diga a los y las estudiantes que analicen detalladamente 
el caso sobre el DDT, después revisa y unifica las res-
puestas. El ejercicio de crucigrama se puede resolver 
como una act ividad de preguntas directas, donde los es-
tudiantes van completando el m ismo. De igual manera, 
puede aclarar alguna duda que hayan tenido respecto a 
lo estudiado en la lección.
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Valoram os

1 . Dibujo y ubico en una pirámide de energía  los siguientes elementos:

a. ¿Cómo se le denomina a este fenómeno?

b. ¿Cuál es la causa del mayor incremento de la
concentración de DDT?

c. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la
acumulación de este contaminante?

2 . A partir del caso sobre el DDT contesto:

3 . Resuelvo el crucigrama:

• Pasto
• Sol
• Armadillo
• Venado

• Ocelote
• Vaca
• Ser humano

1 . Aumento de concentración de una sustancia en el organismo.
3 . Consumidores que se alimentan de herbívoros.
4 . Tipo de consumidor que se alimenta de vegetales.
5 . Son los encargados de la descomposición de los organismos

que han muerto.
8 . Organismos fotosintéticos.

2 . Cantidad de materia que se acumula en un individuo, nivel
trófico, población o ecosistema.

6 . Se alimenta de carroña.
7 . Incremento de concentración de un contaminante, pasando

por los diferentes niveles tróficos.
8 . Se les llama autótrofos ya que no necesitan de otros seres

vivos para su nutrición.
9 . Consumidores que se alimentan de otros carnívoros.

VERTI CAL

HORI ZONTAL

1

5

6

7

8

9

2 3

4

Aumento de concentración de DDT- +

A criterio del 
educando

Biomagnificación

El uso del DDT como insecticida en los cultivos.

Envenenamiento, intoxicación, malformaciones
congénitas, muerte.
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¿Qué órganos identificaron la amenaza de los mosquitos?

Funciones de relación, nutr ición

tiene múltiples funciones 

rior del cuerpo,  a fin de 

33

para  estudiantes

 Pregúnteles a ellos como reaccionan ante 
una  situa

energía se propaga a través de las cadenas tróficas.

diversifiquen las estrate
gias de aprendizaje, a fin 

trófica. Las redes alimenti

cadenas tróficas) comien

man el nivel trófico de los 

el caso sobre el DDT, después revisa y unifica las res

•
•
•
•

•
•
•

trófico, población o ecosistema.

por los diferentes niveles tróficos.

Biomagnificación
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LECCIÓN Funciones de relación, nutr ición y 
reproducción en los anim ales

Exploram os

1 . A partir de las imágenes observadas contesto:

a. ¿Qué reacciones observo en los animales de
la imagen?

b. ¿Qué sistemas utilizan los animales para
relacionarse con el medio?

2 . A partir del análisis del caso, contesto:

3 . Observo la imagen y contesto:

c. ¿Qué órganos le permiten el movimiento a los animales?

d. ¿Cómo los animales coordinan sus movimientos?

e. ¿Por qué los animales sienten dolor, miedo, olores?

a. ¿Qué reacciones tuvo la familia de Mario al ser picados por los mosquitos?

b. ¿Por qué reaccionamos ante las picadas de los insectos?

c. ¿Qué órganos identificaron la amenaza de los mosquitos?

¿Cuáles son los tipos de reproducción 
de las especies observadas?Basta con 

un solo 
progenitor

Se necesitan 
dos progeni-
tores

Estrella de mar Hydra

A criterio del educando

Sistema nerviso, locomotor, endocrino,
entre otros.

Organos que componen el sistema locomotor.

Utilizando el sistema nerviso.

Son adaptaciones que han adquirido a lo largo de la evolución para sobre-
vivir y relacionarse con el medio.

Pudieron tener reacciones de movimiento, dolor, ardor, alergia entre otros.

Es una respuesta ante una amenaza a nuestra vida.

Los órganos sensoriales.

Los tipos de reproducción obser-

vados son sexual en los pericos y 

humanos y asexual en la estrella 

de mar e hydra.

33

Funciones de relación, nutr ición
y reproducción en los anim ales

La dem ocracia part icipat iva es una consecuencia de la aceptación de 
una realidad diversa;  cree en el aula un am biente de part icipación.

Promueva el cuidado y res-
peto hacia los animales.
Motívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
las funciones de relación, 
nutrición y reproducción en 
los animales.
Tome en cuenta las dife-
rencias individuales de los 
y las estudiantes, valore las 
respuestas de cada uno.

El sistema nervioso es 
importantes para que los 
animales se relacionen 
con el medio, asim ismo, 
tiene múltiples funciones 
que se basan en recibir  
y procesar la informa-
ción proveniente desde 
el entorno hacia el inte-
rior del cuerpo,  a fin de 
regular el funcionamien-
to de los demás órganos 
y sistemas;  de ahí que, 
puede hacer por acción 
directa o mediante el 
apoyo del sistema endo-
crino a t ravés de la re-
gulación de la liberación 
de factores est imulantes 
de la secreción, es decir,  
liberan hormonas.

33

Pida a los y  las estudiantes que observen  detenida-
m ente las im ágenes y que a part ir  de estas contesten 
las preguntas en el cuaderno de t rabajo.
Haga que los educandos lean el caso presentado en 
libro  para  estudiantes,  ut ilice  su  experiencia  para 
presentarles  ot ro  caso  y  que  ellos  lo  analicen  y 
contesten.  Pregúnteles a ellos como reaccionan ante 
una  situación  de  peligro;  de  ejem plos:  cóm o 
reaccionan  al  tocar  una  olla  caliente  o  cuando  sienten 
m ucho fr ío.
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Afiance los conocimientos de los y las estudiantes acerca de los sen-
tidos y reafirme la importancia de la capacidad sensorial.

Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición. Pearson Educat ion.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= LCg5FAv-b2c (Adaptación anim al)
https://www.youtube.com/watch?v=neXH_topngU (Reino animal adaptación al 
am biente)

Fuentes de consulta:

Los seres vivos se adaptan a 
su am biente para sobrevivir
Los ecosistem as son diferentes. Cada 
t ipo de am biente dent ro de este, se en-
cuent ra diversidad de procesos relacio-
nados con la supervivencia, crecim iento 
y reproducción de los organism os. 

Las caracter íst icas que perm iten a un 
organism o sobreviv ir  en determ inado 
hábitat ,  son las m ism as que im piden 
que este sobreviva en ot ras condiciones 
am bientales dist intas a las de su hábi-
tat ,  por  ejem plo, un oso polar  no podría 
sobreviv ir  en las condiciones clim át icas  
de Honduras.

La evolución j uega un papel im por-
t ant e,  en las adapt aciones que t ie-
nen los diferent es organism os ant e 
las necesidades para sobrev iv ir  en su 
am bient e.  En la nat uraleza,  una sola 
regla no es aplicable a t odos,  ex ist en 
1,500.000 especies conocidas que 
habit an en diversos am bient es de la 
t ier ra,  es decir,  1 ,500.000 form as di-
ferent es en que ex ist e la v ida en est e 
planet a;  a pesar  de la diversidad de 
especies,  t odos los organism os des-
de las bact er ias unicelu lares hast a 
el m ás grande de los anim ales,  la  

ballena azul;  represent an soluciones 
para las m ism as t res funciones bási-
cas com par t idas por  t odos los orga-
n ism os v ivos:  asim ilación,  reproduc-
ción y  capacidad para responder   a 
los est ím ulos ex t ernos.  ( Sm it h,  2007)

Los organism os obt ienen energía y  
m at er iales del am bient e ex t erno,  para 
la sínt esis de t ej ido nuevo se adquie-
re a t ravés del proceso de asim ilación 
y  así lograr  la cont inuidad de la v ida, 
alguna de est a energía,  se dest ina al 
proceso de reproducción,  es decir,  la 
creación de nuevos indiv iduos,  ade-
m ás los seres v ivos deben t ener  la 
capacidad de respuest a ant e los es-
t ím ulos ex t ernos,  relacionados con el 
am bient e f ísico y  con los organism os 
v ivos de su ent orno,  o sea,  relacio-
narse con  los fact ores biót icos com o 
el reconocim ient o de sus posibles de-
predadores o presas, la búsqueda de 
parej a para reproducirse y  fact ores 
abiót icos com o el calor,  la t em perat u-
ra y  la hum edad,  ent re ot ros.

En el caso de los anim ales,  t oda la 
energía obt enida para realizar  las 
funciones básicas y  sobrev iv ir,  pro-
v iene de los organism os aut ót rofos.

A partir del experimento, “comportamiento de una lombriz ante los cambios de
luz” anoto qué observo y contesto las preguntas:

receptores identifican una amenaza?

torno; haga que los y las estudiantes se identifiquen con las funcio

flejos condicionados que 

dificar las reacciones del 

Muestre diferentes animales para que identifiquen el 

para estudiantes



Afiance los conocimientos de los y las estudiantes acerca de los sen
tidos y reafirme la importancia de la capacidad sensorial.

https://www.youtube.com/watch?v=neXH_topngU (Reino animal adaptación al 

predadores o presas, la búsqueda de 
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Dem ostram os

1 . A partir del experimento, “comportamiento de una lombriz ante los cambios de
luz” anoto qué observo y contesto las preguntas:

a. ¿Cómo reacciona la lombriz frente a los cambios de luz?

b. ¿A qué tipo de conducta corresponde?

c. ¿Qué tipo de receptores actúan en la lombriz?

d. ¿Cuál es el estímulo y la respuesta en esta situación?

e. ¿Sobre qué estructura corporal ejercen su esfuerzo los músculos de los anélidos?

a. ¿Cuál es el estímulo que ha provocado este comportamiento?

b. ¿Cuáles son las respuestas en la situación presentada?

c. ¿Qué receptores y órganos efectores actúan en este caso?

a)__________________________b)______________________________

c)__________________________d)______________________________

3 . A partir del dibujo contesto:

4 . Una tortuga al sentirse amenazada, se introduce en su caparazón, ¿qué tipo de
receptores identifican una amenaza?

5 . Escribimos el tipo de esqueleto que tiene:
El caracol

El gusano

Ser humano

Las lombrices evitan la luz.

Las lombrices evitan la luz  como mecanismo de defensa ya que ellas habitan 
en lugares oscuros.

Fotorreceptores.

La luz.

Sobre un esqueleto hidrostático.

El olor a la comida.

Salivación

Exoesqueleto

Hidrostático

Endoesqueleto

Quimiorreceptores, mecanorreceptores, sistema endo-
crino, entre otros.

Los nociceptores ,detectan las amenazas de daños, en este caso la tortuga al 

sentirse amenazada se introduce en su caparazón.

Sexual y asexual

Asexual por fragmentación

Sexual

Asexual por gemación

33

La ident idad se logra a t ravés de la relación y reconocim iento del en-
torno; haga que los y las estudiantes se identifiquen con las funcio-
nes de relación, reproducción y nut r ición.

Haga que los y las estu-
diantes reconozcan las 
funciones de relación, 
reproducción y nutrición 
como funciones vitales 
que desempeñan los se-
res vivos. Desarrolle la 
capacidad de observación 
y análisis a t ravés de ex-
perimentos reales.

I van Pavlov demostró el 
funcionamiento de los re-
flejos condicionados que 
se act ivan mediante es-
t ímulos.  Se t rata de mo-
dificar las reacciones del 
sistema nervioso, creando 
nuevas conexiones entre 
causa y efecto. Pavlov ex-
perimentó con perros de la 
siguiente manera:  en un 
principio, hacía sonar una 
campana antes de alimen-
tarlos, así, los condicionó 
a relacionar dicho sonido 
con la acción de comer;  al 
hacer sonar la campana, 
detectó la secreción salival 
y jugos gástricos;  así de-
mostró que sólo el sonido 
de la campana act ivaba el 
sistema digest ivo.

Busque el lugar adecuado para conseguir lom brices;  
o pídales las m ism as con anterior idad para que ellos  
las lleven.
Com ente las conclusiones de los y las estudiantes.
Explíqueles sobre el est ím ulo condicionado de Pavlov;  
luego haga que observen y contesten las preguntas 
sobre el dibujo del perro salivando.
Muestre diferentes animales para que identifiquen el 
t ipo de esqueleto que t ienen.

2 . Escribo el tipo de reproducción que caracteriza a cada animal observado en el
libro para estudiantes:
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a. ¿Cuáles de las especies tienen endoesqueleto y cuáles exoesqueleto?

b. ¿Hay especies de invertebrados en esa imagen?,  ¿cuáles?

c. ¿Qué tipo de reproducción realizan estas especies?

d. ¿Hay alguno que presente esqueleto hidrostático?,  ¿cuál?

Valoram os

1 . Completo los enunciados con las palabras correctas.

3 . Completo el siguiente esquema, identifico y escribo en el recuadro, el tipo de
receptor que se presenta, en cada pareja de animales:

Endoesqueleto:

Exoesqueleto: 

a. _______________________son cambios que detectan los animales,
mediante los órganos de los sentidos.

b. __________________detectan las amenazas de daños y dan la sensación
de dolor.

c. _______________________es un esqueleto interno oculto en los tejidos
blandos.

d. _______________________es una cubierta dura en la superficie animal;
formada por quitina y carbonato de calcio; aparece en los moluscos y 
artrópodos.

e. ____________________es la capacidad de los seres vivos para  recibir los
estímulos.

f. _______________________regula las funciones involuntarias del cuerpo
como el latido cardiaco, la digestión y la respiración.

g. _______________________tipo de reproducción en la que solo hay un
progenitor.

OJOS

ORIFICIOS

BIGOTES

ORIFICIOS ANTENAS

OÍDO

ANTENAS

Estímulos

Nociceptores

Endoesqueleto

Exoesqueleto

Sensibilidad

Sistema nervioso autónomo

Asexual

Ser humano, tortuga, perro.

Mariquita y tortuga.

Si, la mariquita.

Reproducción sexual.

La mariquita.

Fotorreceptores

Quimioreceptores

Mecanoreceptores

Termoreceptores

33

Oriente cont inuam ente a los y las estudiantes para que conozcan 
dónde están y hacia dónde se espera que vayan. Explíqueles sobre 
los sistem as que intervienen en las funciones vitales de los anim ales.

La reproducción es el 
proceso por el cual se 
procrean los organism os 
vivos. Es una de las fun-
ciones esenciales de los 
organism os vivos, tan 
necesaria para la preser-
vación de las especies, de 
igual m anera la alim enta-
ción para la conservación 
de cada ser vivo.
En casi todos los organis-
m os anim ales, la repro-
ducción ocurre durante 
o después del periodo de 
crecim iento m áxim o.
Los t ipos de reproducción 
son sexual y asexual.

138

2 . A partir de las imágenes observadas en el lpara ibro para estudiantes contesto.

Haga que los y las estu-
diantes reconozcan que 
las funciones de relación, 
reproducción y nutrición 
en los animales se cum-
plen en los seres huma-
nos, ya que científica-
mente pertenecemos al  
reino Animal.
Promueva la autonomía e 
iniciat iva de los y las estu-
diantes, asigne diferentes 
tareas. Valore el espíritu 
de t rabajo en sus educan- 
dos.

Dígales que com pleten los enunciados, después de ha-
ber leído todo el contenido de la lección.
Haga que observen los diferentes t ipos de esqueleto 
presentados en el libro para estudiantes
Explique sobre los t ipos de receptores en los anim ales;  
luego póngalos a identificar los tipos de receptores.
Dígales a los educandos que hagan un m apa concep-
tual acerca de las funciones de relación, reproducción 
y nut r ición, ut ilizan su creat ividad.

139

102

4
3

4
3
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Funciones de relación y 

4
3

Completo el siguiente esquema, identifico y escribo en el recuadro, el tipo de

es una cubierta dura en la superficie animal;

para para estudiantes

nos, ya que científica

 el
 educan-

para estudiantes

luego póngalos a identificar los tipos de receptores.
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Funciones de relación y reproducción 
en las plantas

Exploramos

1. Observo las imágenes y contesto:

2. Observo la imagen y contesto:

a. ¿Por qué se llama girasol la planta de la imagen A?

b. ¿Qué es una planta carnívora?

c. ¿Qué pasa cuando se coloca un insecto  encima de una planta carnívora?

d. ¿Qué hace la planta de la imagen C para crecer hacia arriba?

e. ¿Por qué las plantas que viven en sitios de mucho calor tienen raíces muy profundas?

a. ¿Por qué la planta se cierra cuando el in-
secto entra en contacto con ella?

b. ¿Cómo se le denomina a este fenómeno?

c. ¿Las plantas pueden responder ante un estí-
mulo?, ¿cómo?

d. ¿Qué tipo de respuestas dan las plantas?

A
B C D

Porque gira en dirección de la luz solar.

Planta que obtiene parte de sus necesidades nutricionales mediante la cap-
tura de insectos y otros microorganismos.

Las hojas se cierran para capturan el insecto.

Porque las raices crecen en la dirección donde hay más agua.

Porque el insecto estimula los receptores y es-

tos provocan la respuesta de cerrar las hojas.

A este fenómeno se le denomina seismonastia.

Si pueden, mediante tropismos y nastias.

Respuesta ante estímulos lumínicos, de movi-

miento, ante la gravedad, entre otros.

4
3

Funciones de relación y 
reproducción en las plantas

Fomente en los y las estudiantes una conciencia de cuidado y respeto 
al medio ambiente, asimismo que conozcan más sobre las plantas y 
sus funciones en el ecosistema.

Forme en las y los es-
tudiantes una conduc-
ta caracterizada por el 
equilibrio personal, la 
sensatez, la autonomía 
y el juicio crítico en la 
toma de decisiones. 
Escuche atentamente las 
opiniones y comentarios 
de los educandos.

Las plantas son seres vi-
vos que reciben estímu-
los del medio en que se 
desarrollen y son capa-
ces de reaccionar ante 
esos estímulos. 
Las plantas tienen me-
canismos que les permi-
ten relacionarse con los 
cambios que ocurren en 
su entorno y mantenerse 
estables internamente. 
La luz, el agua, la tem-
peratura, el viento y la 
gravedad son factores 
externos que inciden en 
la función de relación, 
por tanto las plantas res-
ponden a los estímulos 
que reciben del medio y 
pueden ser pasajeros o 
permanentes.

Presente a las y los estudiantes un video don-
de muestre cómo se comportan las plantas en di-
ferentes partes del planeta y en los diferentes 
ecosistemas. 
Explique detalladamente, cuáles son las diferentes 
funciones de relación de las plantas.
Muestre con ayuda de láminas los sitios o lugares 
donde las plantas pueden llegar a crecer y cómo re-
accionan a los cambios climáticos.

4
3
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Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición. Pearson Educat ion.
https://www.youtube.com/watch?v=_IdHjblNjGY (Adaptaciones de las plantas 
al m edio)
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= HJi8VFaVqGE (Tropism os y nast ias)

Pract ique habilidades interpersonales de em pat ía, capacidad de 
escucha activa, comunicación fluida y colaboración permanente ante 
cualquier act ividad que se desarrolle.

Fuentes de consulta:

Adaptaciones de las plantas a la  
tem peratura y dem anda de agua
Las plantas, adem ás de las respuestas 
ante los est ím ulos de la luz, tam bién 
responden a los cam bios de tem pera-
tura, precipitación y la hum edad del 
suelo, a m edida que se eleva la tem pe-
ratura, la presión de vapor de satura-
ción tam bién se eleva, por consiguien-
te aum enta la t ranspiración, esto causa 
que el vegetal necesite m ayor cant idad 
de agua para com pensar las pérdidas.

Cuando existe sequedad en la atm ós-
fera o en el suelo, los vegetales res-
ponden cerrando parcialm ente los 
estom as y abr iéndolos durante un pe-
r iodo de t iem po m ás breve. En dicho 
episodio de est rés hídr ico, un vege-
tal cierra sus estom as durante la par-
te m ás calurosa del día y reanuda su 
act iv idad por la tarde. (Sm ith, 2007) . 
Este cierre de los estom as en los ve-
getales, reduce la pérdida de agua a 
t ravés de las t ranspiración, pero tam -
bién reduce la difusión del CO2 hacia el 
inter ior  de la hoja, com o consecuen-
cia, la tasa de fotosíntesis dism inuye y 
las tem peraturas foliares pueden ele-
varse. Algunas especies com o los ro-

dodendros perennifolios, responden al 
est rés hídr ico por m edio de una ondu-
lación hacia dent ro de las hojas. Ot ras 
m uest ran un aparente m architam ien-
to. Tanto la ondulación com o el m ar-
chitam iento foliar,  perm iten que las 
hojas reduzcan la pérdida de agua;  
el est rés hídr ico prolongado inhibe la 
producción de clorofila, causando que 
las hojas se vuelvan am ar illas. En las 
regiones t ropicales donde hay una es-
tación húmeda y una estación seca al-
gunas especies de árboles y arbustos, 
han desarrollado la caracter íst ica de 
dejar  caer sus hojas al inicio de la es-
tación seca. Algunas especies llam adas 
C4 y CAM han desarrollado una form a 
modificada de fotosíntesis, que fun-
ciona para aumentar la eficacia de la 
ut ilización del agua en los am bientes 
m ás calientes y secos;  estas plantas se 
encuent ran en los desier tos, donde la 
radiación solar  es m ayor y hay escasez 
de agua. Otra modificación que pueden 
t ener las plantas cuando hay falta de 
agua, es increm entar  el crecim iento de 
las raíces y dism inuir  la producción de 
hojas, ot ras plantas t ienen hojas cu-
biertas de resinas y ceras para reflejar 
la luz y evitar  su absorción.

4
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A partir del experimento “Germinación y geotropismos en las plantas”, contesto:

Después de realizar el inciso “e” del experimento “Germinación y geotropismos
en las plantas” completo el cuadro de resultados

Completo el cuadro acerca del experimento “Identificamos las partes de la flor”

3

Dibujo cada una las partes de la flor que 
identifiqué.

Dibujo de las partes separadas de la flor 

lo suficientemente limpia 

qué consisten las partes de una flor a cuáles son las 



https://www.youtube.com/watch?v=_IdHjblNjGY (Adaptaciones de las plantas 

escucha activa, comunicación fluida y colaboración permanente ante 

producción de clorofila, causando que 

tación húmeda y una estación seca al

modificada de fotosíntesis, que fun
ciona para aumentar la eficacia de la 

de agua. Otra modificación que pueden 

biertas de resinas y ceras para reflejar 
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Dem ostram os

1 . A partir del experimento “Germinación y geotropismos en las plantas”, contesto:

2 . Después de realizar el inciso “e” del experimento “Germinación y geotropismos
en las plantas” completo el cuadro de resultados

3 . Completo el cuadro acerca del experimento “Identificamos las partes de la flor”

a . Al observar  el desarrollo de las semillas hasta germinar:

b. ¿Cuáles son los factores que necesitan las plantas para que las semillas germinen?

c. ¿Qué pasó con las raíces y los tallos de las semillas cuando el recipiente se
colocó en forma horizontal?

d. ¿A qué se debe este fenómeno?

e. ¿Qué son los geotropismos?

f. ¿Qué  tipo de Geotropismo se realizó?

¿En qué dirección  crecen las raíces?
¿En qué dirección crecen los tallos?

En la raíz:    En el tallo:

1

2

3
4

Día Observaciones

Dibujo cada una las partes de la flor que 
identifiqué.

Dibujo de las partes separadas de la flor 
que observé con lupa o microscopio.

A criterio del educando
A criterio del educando

Agua, luz y sales minerales.

A criterio del educando.

Son respuestas de las plantas ante los diferentes estímulos.

Es la respuesta de las plantas ante el estímulo de la gravedad.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educandoA criterio del educando

negativo positivo

10
3

4
3

Estimule a los educandos 
por la dedicación, el empe-
ño que demuestran en la 
realización de las práct icas 
de laboratorio. 
Cree un ambiente favora-
ble para que las y los es-
tudiantes se sientan có-
modos al momento de 
compart ir sus experiencias 
de aprendizaje.

La germ inación es el pro-
ceso de la semilla que 
se desarrolla hasta con-
vert irse en planta;  para 
el proceso de esta semi-
lla se necesita agua, sol  
y nutrientes.
Para que ocurra la germ i-
nación, se necesita que la 
semilla esté en buen es-
tado, un ambiente favo-
rable, el agua debe estar 
lo suficientemente limpia 
para la planta, de igual 
manera el recipiente debe 
estar totalmente limpio.
Cuando germ inan las se-
m illas, este experimento 
ayuda al educando a com-
prender el geotropismo de  
las plantas.

Pida a los educandos lleven el cont rol del proceso de 
la germ inación, regist ran en una hoja el proceso por 
días, tam bién diga que tom en fotos si es posible, para 
asegurar que los y las estudiantes realizan con éxito el 
experim ento. Dem uest re con lám inas o con un video 
cóm o se desarrolla la germ inación de una sem illa de 
fr ij ol en cierto t iem po est ipulado. I lust re y explique en 
qué consisten las partes de una flor a cuáles son las 
funciones de cada una de ellas.

Cree un am biente posit ivo, propicie el respeto y valore la diversidad 
cultural y étnica com o un elem ento de enriquecim iento personal.

4
3



¿A qué se refieren las imágenes D

Las imágenes D y C se refieren a 

Pregúnteles cómo piensan que se alimentan las plantas. 
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Valore y sea tolerante con el razonam iento lógico que dem uest ran los 
y las estudiantes, al m om ento de resolver las guías de t rabajo y las 
guías de laborator ios.

Dem ocrat ice la par t ici-
pación de los y  las es-
t udiant es al desar rollar 
las act iv idades propues-
t as,  es im por t ant e ase-
gurar  la asim ilación de 
los nuevos cont enidos. 
Dem uest re la im por t an-
cia por  la invest igación.

Los movimientos momen-
táneos realizados por las 
plantas se llaman nastia 
y los movimientos o res-
puestas permanentes se 
llaman tropismos. Nastia 
es una respuesta pasajera 
de determinados órganos 
de una planta o vegetal, 
frente a un estímulo de ca-
rácter externo y difuso. Los 
tropismos son movimientos 
permanentes de la planta o 
de algún órgano, como res-
puesta a un estímulo exter-
no que actúa en una sola 
dirección, de modo que la 
planta crece hacia el es-
tímulo. Si el órgano de la 
planta se acerca al estímulo 
es tropismo posit ivo y si el 
órgano se aleja del estímu-
lo es tropismo negativo.

Retroalimentar el contenido sobre las partes de la flor 
y explicar cuál es la función de cada una de las partes 
que la conform an. 
Elabore un cuadro com parat ivo donde se diferencien 
los t ipos de t ropism os o nast ias de las plantas. 
Realice una plenaria para discut ir  el contenido y acla-
rar dudas de los y las estudiantes. Tom e en cuent a la 
dedicación de los educandos al m om ent o de realizar 
la evaluación.
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Valoram os

1 . Escribo los nombres de las partes señaladas en  la flor.

2. Escribo el tipo de tropismo o nastia que corresponde a cada imagen.

3 . Encierro la palabra que no debe estar en el grupo, luego escribo la relación
entre las otras tres palabras de cada cuadro:

1

A

4

D

7

2

B

5

3

C

6

Quimionastia

Termonastia Simosnastia

Tigmotropismo

Polinización

Injerto

Acodo

Esqueje

Asexual

Cáliz

Bulbo

Rizoma
Flor

Tubérculo

Estambres

Corola

1
2

4
5

6

7

3

TROPISMOS

NASTIAS

A

B

C D

Estigma

Antera

Filamento

Ovario

Sépalo

Estilo

Pétalo

Tigmotropismo

Geotropismo

Fotonastia

Seismonastia

La quimionastia, termonastia y seismonastia; son tipos 
de nastias respuestas temporales.

El injerto, acodo y esqueje son técnicas de reproducción 
asexual en las plantas utilizadas por el ser humano.

El rizoma, bulbo y tubérculo son tipos de reproducción 
asexual en las plantas.

Los estambres, corola y caliz son partes de la flor.

4
3

4
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¿A qué se refieren las imágenes D

Las imágenes D y C se refieren a 

Pregúnteles cómo piensan que se alimentan las plantas. 
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¿A qué se refieren las imágenes D

Las imágenes D y C se refieren a 

Nutrición vegetal: absorción de nutr ientes

Pregúnteles cómo piensan que se alimentan las plantas. 

5
3

de algún órgano, como res

no que actúa en una sola 
Retroalimentar el contenido sobre las partes de la flor 

Escribo los nombres de las partes señaladas en  la flor.

Los estambres, corola y caliz son partes de la flor.
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nutr ientes

Exploram os

1 . Observo las imágenes y contesto:

a. ¿De qué manera se nutren
las plantas?

b. ¿Cuáles son las funciones
que realiza la raíz?

c. ¿Qué sustancias de
desechos producen los
organismos del reino
vegetal?

d. ¿Qué observo en la imágenes A,
B y D?

e. ¿A qué se refieren las imágenes D
y C?

Sistem a axonom orfo Sistem a fasciculado

A

C

D E

B

Las plantas son organismos 
autótrofos, es decir, no nece-
sitan de otro organismos para 
obtener energía; las plantas 
fabrican materia orgánica por 
medio de la fotosíntesis.

Absorción de agua y 

sales minerales, alma-

cena nutrientes, síntesis 

de hormonas vegetales, 

entre otras funciones.

Solamente agua   

y oxígeno.

A criterio del educando

Las imágenes D y C se refieren a 

los tipos de sistema radicular de 

las plantas.

5
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Nutrición vegetal: absorción de nutr ientes

Form e en los y las estudiantes una conciencia de protección y cuidado 
del am biente, resalte que aun siendo jóvenes lo pueden hacer. Enfat ice 
en el cuidado y protección de las plantas.

Promueva en los y las es-
tudiantes el cuidado y res-
peto a las plantas como 
parte importante del eco-
sistema. También, que va-
loren los organismos del 
reino vegetal.
Mot ívelos a part icipar y a 
expresar sus ideas sobre 
la nutrición vegetal.

La raíz, es la primera de las 
partes embrionarias que se 
desarrolla durante la ger-
minación de la semilla.
El conjunto de raíces de una 
planta se denomina sistema 
radicular;  existen dos t ipos:  
a)  Sistem a axonom or-
fo: que se caracter iza por 
presentar una raíz pr in-
cipal y num erosas raíces 
laterales y se encuent ra 
en plantas dicot iledóneas, 
leñosas que present an 
crecim ient o secundar io  
b)  Sistema fasciculado: 
corresponde a un sistema 
radicular sin una raíz domi-
nante, es característ ica de 
plantas monocotiledóneas 
que no presentan creci-
miento secundario.

Diga a los y las estudiantes que observen las imágenes  y 
contesten las preguntas.
Pregúnteles cómo piensan que se alimentan las plantas. 
También, cuál es la principal diferencia entre la nutrición de 
las plantas y la nutrición de los animales.
Haga que los educandos lean por turno las preguntas y 
haga comentarios para explorar los conocimientos previos.
Lleve al aula diferentes t ipos de raíces y muéstrelas, haga 
preguntas encaminadas a enumerar las partes de la raíz.

5
3
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Mot ive a los y las estudiantes a aprender y descubrir  la ciencia. Enfa-
t ice en la nut r ición de las plantas, especialm ente en el funcionam ien-
to de la raíz y la hoja.

Sm ith, T. (2007) . ECOLOGÍ A 6ta Edición. Pearson Educat ion.
Lynn Margulis, D. S. (s.f.) . Proceso de nut r ición en las plantas. Recursos educa-
t ivos McGraw-Hill Educat ion.
ht tps: / / www.youtube.com / watch?v= AjQd-TaQpuQ (Fotosíntesis)

Fuentes de consulta:

La hidratación es im portante 
para la nutrición de las plantas
El agua se desplaza desde el suelo a 
t ravés del vegetal hacia la atm ósfera;  la 
tasa de crecim iento de las células vege-
tales y la eficacia de sus procesos fisio-
lógicos son m ayores cuando las células 
están en su m áxim a turgencia;  es decir, 
cuando están com pletam ente hidrata-
das, ya que la turgencia es el fenóm eno 
que ocurre cuando una célula se hincha 
debido a la presión ejercida por los flui-
dos y por el contenido celular sobre las 
paredes de la célula.

Cuando dism inuye el contenido de 
agua  de la célula, se reduce la presión 
de turgencia y se produce el est rés hí-
drico, es decir, no hay suficiente dis-
ponibilidad de agua, entonces la plan-
ta oscila ent re el m architam iento y la 
deshidratación.

Para que las hojas m antengan una tur-
gencia m áxim a, la pérdida de agua ha-
cia la atm ósfera por t ranspiración se 
debe reem plazar con agua tom ada del 
suelo, por m edio del sistem a radicular 
y luego se t ransporta hacia las hojas.

La doble función de los estom as en cap-
tar el CO2 y la pérdida de agua, conduce 
a un conflicto inevitable entre el man-
tenim iento de la turgencia y las eleva-
das tasas fotosintét icas, a m edida que 
dism inuye la disponibilidad de agua;  la 
apertura y cierre de estom as const ituye 
el regulador m ás im portante para con-
t rolar la pérdida de agua. 

Si el agua escasea, el vegetal debe 
equilibrar la apertura y cerrar el esto-
ma para captar el suficiente CO2 m ien-
t ras m inim iza la pérdida de agua;  este 
proceso se denomina eficiencia en el 
uso de agua, podemos ahora apreciar 
el com prom iso de los vegetales terres-
t res, para sobrevivir. (Sm ith, 2007)

El suelo está const ituido por pequeñas 
part ículas de roca y m ateria orgánica 
que albergan espacios rellenos de aire y 
de agua. Las plantas absorben del sue-
lo agua y sales m inerales, pero solo los 
m inerales que están disueltos en agua 
pueden ser absorbidos por los pelos ab-
sorbentes de la raíz;  por esta razón, el 
agua es un com ponente crucial en la 
nut r ición de las plantas.

5
3

células arriñonadas que dejan un orificio entre ellas 

el mesófilo de la hoja, 
boratorio. Ayúdeles y guíelos en el uso del microscopio.

Diga a los educandos que lleven raíces e identifiquen
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Dem ostram os

1 . A partir de la observación de estomas contesto:

a. ¿Qué son los estomas?

b. ¿Cuál es la función de los estomas?

2 . Dibujo cómo se observan los estomas a través del microscopio, cuando  están
abiertos y cerrados.

c. ¿En qué parte o partes de las hojas se encuentran los estomas?

d. ¿Cómo se ven los estomas al colocar agua con azúcar?

e. ¿Qué conclusión obtuve del experimento?

Estom as abiertos Estom as cerrados

Son los poros de las plantas, están formados por dos 
células arriñonadas que dejan un orificio entre ellas 
por donde pasan los gases y ocurre la transpiración.

Permiten el intercambio gaseoso en las plantas.

Los estomas se encuentran en todas las partes verdes de la planta pero

principalmente en el envés de la hoja.

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando A criterio del educando

5
3

Ofrezca inst rucciones claras y precisas para realizar las act ividades 
de aplicación, guíe a los y las estudiantes durante todo el proceso y 
desarrollo del experim ento.

Promueva el t rabajo colec-
t ivo en el laboratorio. Pro-
mueva act itudes de respe-
to en el aula y laboratorio 
de Ciencias Naturales. Mo-
t ive a los educandos a 
valorar las plantas como 
seres vivos que necesitan 
nutrirse y respirar.

Los estom as perm iten el 
intercam bio gaseoso en 
las hojas. Las raíces ab-
sorben agua y nut r ientes 
del suelo, estos suben  a 
t ravés de la planta por ca-
pilar idad hasta los esto-
m as, por donde se pierde 
agua en form a de vapor. 
En baj as condiciones 
de agua,  los est om as 
se cierran para evitar la 
desh idrat ación,  adem ás 
cuando hay  una baj a 
concent ración de CO2 en 
el mesófilo de la hoja, 
las células acom pañantes 
act ivan la apertura del 
estom a para captar CO2.  
Cuando hace sol y la 
planta t iene agua, abre 
los estom as para inter-
cam biar gases.

Pida a los y las estudiantes con ant icipación que lleven 
hojas frescas de plantas para realizar la práct ica de la-
boratorio. Ayúdeles y guíelos en el uso del microscopio.
Mantenga la disciplina durante el desarrollo del labora-
torio, para que sus estudiantes no dañen el equipo de 
laboratorio. Pida que presenten las conclusiones del labo-
ratorio sobre la apertura y cierre de estomas.
Diga a los educandos que lleven raíces e identifiquen 
sus partes.

5
3
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Valoram os

1 . Encontramos diez palabras en
la sopa de letras

2 . Con las palabras encontradas en la sopa de letras completo las definiciones.
a. _______________ absorbe agua y sales minerales.

b. _______________ es la superficie externa de la raíz.

c. _______________ es una cubierta membranosa en forma de dedal.

d. _______________ almacena sustancias de reserva.

e. _______________ sustancia que actúa como una barrera impermeable.

f. _______________ paso de agua y sales minerales desde el suelo hasta la raíz.

g. _______________ poro de la planta formado por dos células arriñonadas.

h. _______________ es la raíz inicial que brota de la semilla.

i. _______________ proceso que utiliza la luz solar para fabricar materia orgánica a partir
   de materia inorgánica.

j . _______________ tipo de nutrición que tienen los organismos pertenecientes al reino vegetal.

3 . A partir del experimento “Absorción de agua por medio de la raíz” contesto:

4 . Identifico y escribo en el si-
guiente esquema  las partes
que forman la estructura in-
terna de la raíz.

a .  ¿Qué pasó con el azúcar que había en la zanahoria?

b. ¿Qué pasó con el nivel de agua del recipiente?

c. ¿Por qué sucede esto?

d. ¿Qué pasaría si en lugar de colocar agua dulce, colocamos agua salada?

Raíz

Epidermis

Caliptra

Córtex

Suberina

Absorción

Estoma

Radícula

Fotosíntesis

Floema Xilema
Cilindro vascular

Endodermis

Pelos
Córtex

Epidermis

Peciolo

Autótrofa

A criterio del educando

A criterio del educando

Porque la raíz absorve por medio de ósmosis.

La planta se deshidrataría y moriría.

5
3

La observación es una valiosa técnica para evaluar aprendizajes. Ob-
serve el com portam iento y act itudes de los y las estudiantes durante 
el desarrollo de la clase.

Valore la responsabilidad 
y sinceridad  de los y las 
estudiantes al realizar ex-
perim entos en casa.
Convierta el entorno en 
un laborator io vivencial, 
recuerde que a su alrede-
dor puede encont rar plan-
tas para observar.

El agua puede ser absor-
bida usualm ente a t ravés 
de cualquier superficie de 
la planta, pero en el caso 
de las plantas terrest res, 
casi la totalidad del agua 
se absorbe a t ravés de las 
raíces y sólo una pequeña 
porción m ediante los ór-
ganos aéreos.
El agua se absorbe prin-
cipalm ente por los pelos 
radicales y ot ras zonas de 
la raíz, luego se t ranspor-
ta hacia la parte aérea, 
donde debe realizarse por 
los tej idos del xilem a.
El agua que penet ra por 
los pelos absorbentes y 
ot ras células de la epider-
m is de la raíz, lo hace por 
efecto de un gradiente de 
presión de difusión.

Recuerde a los y las estudiantes que deben realizar el 
experim ento en casa.
Lea en el aula las inst rucciones del experimento junto 
a los y las estudiantes, para aclarar cualquier duda.
Haga una plenaria y discusión del experimento reali-
zado en casa, pregúnteles cuáles fueron los resultados 
y conclusiones.
Verifique que los y las estudiantes contestaron correc-
tam ente las act ividades del cuaderno de t rabajo.

5
3

clorofila; una vez fabri

para estudiantes

par con ma yor eficiencia  en la siguiente clase.
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clorofila; una vez fabri

para estudiantes

par con ma yor eficiencia  en la siguiente clase.

Con las palabras encontradas en la sopa de letras completo las definiciones.

es la superficie externa de la raíz.

A partir del experimento “Absorción de agua por medio de la raíz” contesto:

Identifico y escribo en el si

de cualquier superficie de 

zado en casa, pregúnteles cuáles fueron los resultados 

Verifique que los y las estudiantes contestaron correc

147

LECCIÓN

LECCIÓN
Circulación en las plantas

Exploram os

1 . A partir de la lectura contesto las siguientes preguntas:

2 . Basándome en mis conocimientos previos, redacto, un concepto de los
siguientes términos:

a. ¿Para qué necesitan un sistema de transporte de
nutrientes los seres vivos?

b. ¿Qué es la circulación?

c. ¿Cómo funciona el sistema de transporte de nutrientes en las plantas?

d. ¿Cómo interviene el tallo en la circulación de nutrientes de las plantas?

e. ¿Qué tipo de tallos observo en las imágenes?

a. Xilema:

b. Floema:

c. Tallo:

d. Savia bruta:

e. Savia elaborada:

Para poder sobrevivir y nutrir todas las células 
del cuerpo.

Es el proceso mediante el cual los seres vivos transportan lo nu-

trientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

Funciona con diferentes procesos, organos y sistemas especializados.

El tallo transporta los nutrientes desde la raíz hasta el resto de la planta.

A criterio del educando

tejido que conduce la savia bruta en forma ascendente desde la 

raíz,  hasta llegar a las hojas.

tejido conductor que transporta nutrientes o savia elaborada desde 

las hojas hasta la raíz, y resto de la planta.

órgano de la planta que crece en sentido contrario a la raíz y que 

sirve de soporte.

líquido que circula en forma ascendente por los vasos conduc-

tores de las plantas  formado por agua y sales minerales.

líquido que circula en forma descendente por los vasos con-

ductores de las plantas  formado por agua, azúcares y minerales disueltos.

10
8

6
3

Circulación en las plantas

Desarrolle las act ividades práct icas en un am biente ordenado de res-
peto y arm onía, para opt im izar el aprovecham iento de los recursos y 
las experiencias de aprendizaje.

Dé atención a los y las   es-
tudiantes con necesidades 
especiales, adecua los con-
tenidos y act ividades para 
que part icipen todos. Pro-
mueva la curiosidad sobre 
la circulación de nutrientes 
en las plantas. Valore las 
diferentes opiniones.

Las plantas son organis-
mos autótrofos que fabri-
can alimentos por medio 
del proceso fotosintét ico.  
Para realizarlo, toman del 
medio ambiente agua, sa-
les minerales y dióxido de 
carbono que son transfor-
mados en materia orgá-
nica, también ut ilizan la 
luz solar, en presencia de 
clorofila; una vez fabri-
cada la materia orgánica, 
es transportada a todas 
las partes de la planta en 
donde, el t ransporte tan-
to de la materia prima de 
la fotosíntesis como de los 
alimentos fabricados, es 
realizado mediante difu-
sión o por medio de siste-
mas vasculares, obtenien-
do la energía.

6
3

Diga a los y las estudiantes que lean y analicen la lectura 
presentada en el libro para estudiantes.
A part ir de la lectura, realice preguntas para explorar los 
conocimientos, luego haga que escriban sus respuestas 
en el cuaderno de trabajo.
Lleve imágenes alusivas al tema, para que los y las estu-
diantes se motiven a part icipar.
Dígales que lean más sobre el tema y así puedan part ici-
par con ma yor eficiencia  en la siguiente clase.
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Brunet t i,  A. (2016) . CI ENCI A Y BI OLOGÍ A. Recuperado el 27 de Noviem bre de 
2016, de ht tp: / / cienciaybiologia.com / las-plantas-vasculares/
Departam ento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud, Facultad de Biolo-
gía, Universidad de Vigo;  ESPAÑA. (2016) . ATLAS DE HI STOLOGÍ A VEGETAL 
Y ANI MAL. Recuperado el 27 de Noviem bre de 2016, de m m egias.webs.uvigo.
es/1-vegetal/guiada_v_sosten.php

El aprendizaje requiere retom ar los saberes previos para incorporar 
los nuevos conocim ientos.

Fuentes de consulta:

Principales tej idos  
en las plantas superiores
Las plantas superiores como su nom-
bre lo indica, t ienen una estructura más 
compleja que las plantas inferiores, esta 
estructura está formada por varios tej i-
dos, que cumplen funciones diferentes.
1 . Meristem os: son tej idos encarga-

dos del crecim iento de la planta.
2 . Epiderm is: son tej idos que prote-

gen y recubren la planta, se caracte-
riza por ser impermeable y grueso.

3 . Parénquim a: es un tej ido poco es-
pecializado, implicado en una gran 
variedad de funciones como la foto-
síntesis, el almacenamiento, la ela-
boración de sustancias orgánicas y 
la regeneración de tejidos. Según su 
act ividad y función encontramos di-
ferentes t ipos de parénquima.
a. Parénquim a clorofílico o clo-

rénquim a: tej idos de asim ilación 
donde se produce la fotosíntesis.

b. Parénquim a esponjoso o lagu-
nar: tej ido con amplios espacios 
intercelulares, donde se puede 
producir el intercambio de gases 
y cont iene amplias vacuolas. Su 
función principal es prevenir la 
asfixia por exceso de agua.

c. Parénquim a am ilífero o de re-

serva: almacena las sustancias de 
reserva en las plantas, donde los al-
macena en plast idios, am iloplastos  
y vacuolas.

d. Parénquim a acuífero: alma-
cena agua en las vacuolas para 
prevenir la falta de agua (es es-
pecialmente importante en las 
plantas xerófitas).

e. Parénquim a aerífero: cont iene 
cavidades llenas de aire, sobreto-
do en plantas hidrófitas que viven 
en el agua y la disponibilidad de 
oxígeno es escasa.

f. Parénquim a vascular: protege 
los tej idos vasculares xilema y  
el floema.

4 . Colénquim as: son los tej idos que 
sirven de sostén, formados por célu-
las vivas encontrados en tallos jóve-
nes, peciolos, nervios de las hojas.

5 . Esclerénquim a: también cumplen 
la función de sostén, pero está for-
mado por células muertas con pare-
des engrosadas. Protegen las par-
tes más blandas y más vulnerables 
a est iram ientos, pesos, presiones y 
flexiones; ya sean estructuras con 
crecim iento primario o secundario, 
es más abundante en tallos y hojas 
que en las raíces.

6
3
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plantas traqueofitas, es 
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para estudiantes

es/1-vegetal/guiada_v_sosten.php
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109

Dem ostram os

1 . Anoto lo que sucede con el apio a lo largo de dos días sumergido en agua coloreada.

2 . Dibujo lo que observo con la lupa al cortar el apio.

3 . Explico por qué el agua sube desde las raíces de las plantas hasta las hojas y
qué procesos intervienen.

4 . Redacto un concepto de capilaridad.

5 . Escribo una conclusión sobre el experimento.

 Primer día 

 Segundo día

A criterio del educando

A criterio del educando

A criterio del educando

Por medio del proceso de capilaridad el agua puede ascender a través

del xilema.

Propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, que le confie-

re la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.

A criterio del educando

6
3

Motívelos a descubrir más 
sobre la circulación de nu-
trientes en las plantas.  
Foménteles una act itud de 
responsabilidad, ante las 
tareas asignadas.
Promueva el pensamien-
to crít ico escuchando las 
conclusiones sobre los ex-
perimentos realizados por 
los educandos.

El xilema y el floema son 
tej idos vasculares de las 
plantas traqueofitas, es 
decir, plantas portadoras 
de vasos que realizan el 
t ransporte de savia.
El xilema transporta la sa-
via bruta, es decir, savia 
inorgánica que se compo-
ne por diferentes nutrien-
tes obtenidos del suelo;  
el xilema se localiza en la 
parte más interna del tallo.
El floema transporta savia 
elaborada, es decir, savia 
orgánica producto de la 
fotosíntesis, donde los nu-
trientes son convert idos en 
glucosa. El floema se loca-
liza en la capa más externa  
del tallo.

Lleve una im agen o lám ina grande del tallo, para que 
los educandos señalen las partes.
Explique las inst rucciones sobre el experim ento con el 
tallo, pregunte que observaron el pr im er día y recuér-
deles que deben observarlo detalladam ente y anotar 
sus observaciones en el cuaderno de t rabajo.
Recuérdeles a los educandos qué es la capilar idad.
Lleve una lám ina que m uest re los tej idos conductores 
de las plantas.

6
3

Es im portante que am plíe el nivel de conocim iento propuesto en el 
libro para estudiantes,  ut ilice su experiencia, capacidad y creat ividad.



A partir de la lectura “EL Colibrí Esmeralda de Honduras” contesto:

¿Cuál es el nombre científico?

diantes el valor de la flora 

de flora.

Lleve al aula diferentes imágenes de flora y fauna hon
dureña y pregúnteles cuáles conocen, si saben el nom
bre común y nombre científico.

tado y las especies de flora y fauna que han conocido.
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Asuma la formación de los y las estudiantes, fortalezca el razona-
miento lógico y la competencia comunicativa (oral y escrita).

Estimule la capacidad de 
observación de diferentes 
fenómenos naturales que 
ocurren en las plantas.
Motívelos a participar y 
autoevaluarse.
Transmita a los educan-
dos seguridad y confi anza 
durante el desarrollo de 
la clase. Promueva el cui-
dado de los organismos del 
reino vegetal.

El tallo es el eje general-
mente aéreo de las cor-
mofi tas o plantas supe-
riores y es el órgano que 
sostiene a las hojas, fl o-
res y frutos.
Sus principales funcio-
nes son dar sostén y de 
transporte de nutrientes.
La diferencia entre la raíz 
y el tallo es la presencia 
de nudos, en los cuales se 
insertan las yemas axila-
res y  las hojas.
Las plantas no vasculares 
o briofi tas carecen de va-
sos o tejidos conductores, 
mientras que las plantas 
vasculares poseen xilema 
y fl oema.

Diga a los y las estudiantes que comparen y encuen-
tren las similitudes y diferencias entre las plantas brio-
fi tas y vasculares; luego que las completen en el cua-
dro comparativo del cuaderno de trabajo.
Haga que los y las estudiantes observen las plantas 
de su alrededor, seguidamente identifi can qué tipo de 
tallos tienen.
Asegúrese que los educandos, trabajan individualmen-
te en la sección del Valoramos.
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Valoramos

1.

de la columna B.

2. Elaboro un cuadro  comparativo entre la circulación de  las plantas vasculares y

1.Herbáceo

2.Fibrosos

4.Entrenudo

5.Floema

6.Traqueidas

8.Xilema

9.Axila

A B

_____Tipo de tallo que no ha desarrollado estructuras leñosas.

_____Conduce la savia bruta de manera ascendente.

_____Conduce la savia elaborada desde las hojas al resto 
de la planta.

_____Espacio situado entre nudo.

_____Punto donde el tallo se une con la hoja.

_____En esta categoría entran los tallos de todas las palmeras.

_____Células del xilema.

_____Plantas que no poseen tejidos conductores.

Vasculares

A

D

B

C

A B C D

1

8

5

4

9

2

6

7

A criterio del educando A criterio del educando

Hebaceo

Leñoso

Carnoso

Fibroso

6
3

6
3

3. Escribo el nombre del tipo de tallo que corresponde a cada una de las imágenes
mostradas en el libro para estudiantes.

A partir de la lectura “EL Colibrí Esmeralda de Honduras” contesto:

¿Cuál es el nombre científico?

diantes el valor de la flora 

de flora.

Lleve al aula diferentes imágenes de flora y fauna hon
dureña y pregúnteles cuáles conocen, si saben el nom
bre común y nombre científico.

tado y las especies de flora y fauna que han conocido.
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A partir de la lectura “EL Colibrí Esmeralda de Honduras” contesto:

¿Cuál es el nombre científico?

Honduras y  su r iqueza natural

diantes el valor de la flora 

de flora.

Lleve al aula diferentes imágenes de flora y fauna hon
dureña y pregúnteles cuáles conocen, si saben el nom
bre común y nombre científico.

tado y las especies de flora y fauna que han conocido.
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Exploram os

1 . A partir de la lectura “EL Colibrí Esmeralda de Honduras” contesto:

a. ¿Cuáles son las características físicas del
colibrí esmeralda?

b. ¿Dónde habita este colibrí?

c. ¿Por qué se encuentra en peligro de extinción?

d. ¿Cuál es el nombre científico?

e. ¿Por qué es una especie endémica?

f. ¿Cuál es el principal objetivo del Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda?

g. ¿Qué otras especies podemos encontrar en el refugio?

h. ¿Qué tipos de ecosistemas encontramos en Honduras?

El colibrí esmeralda se caracteriza por tener 

matices azules en el cuello y un tono esme-

ralda en el dorso.

Habita en los bosques secos y matorrales tropicales o subtropicales; esta especie 

es común en el Valle del Aguán; o en Santa Bárbara en las cuencas del río Ulúa.

Por la destrucción de su hábitat y deforestación causada por el ser humano.

Am azilia luciae

Porque solo se encuentra en Honduras y en ningún otro país.

Su principal objetivo es proteger el Colibrí  Esmeralda y su hábitat.

Especies endémicas de plantas y orquídeas, así como de cientos de aves mi-

gratorias y reptiles.

Selva lluviosa, bosque de mangle, sabanas, ecosistemas de agua dulce o 

salada, entre otros.

7
3

Honduras y  su r iqueza natural

Es im portante que los y las estudiantes ent iendan el valor del pat r i-
m onio natural de Honduras, fórm elos para que se sientan orgullos de 
la belleza que t iene el país donde nacieron y protejan la naturaleza.

Promueva el cuidado y 
respeto hacia los recursos 
naturales del país.
Inculque en las y los estu-
diantes el valor de la flora 
y fauna hondureña.
Motívelos a expresar sus 
ideas sobre la riqueza na-
tural que posee Honduras. 
Fortalezca en los educan-
dos el eje ident idad.

El colibrí esmeralda es un 
ave endémica de Hondu-
ras, es decir, que sólo se 
encuentra en nuestro país.
Al igual que la mayoría de 
colibríes, su color depen-
de de las condiciones lu-
mínicas del entorno don-
de se desarrollan. 
El colibrí esmeralda pre-
senta mat ices azulados 
en el cuello y garganta, 
pero un tono esmeralda 
en el dorso. Es inconfun-
dible por el pecho y vien-
t re blanco sucio.
Honduras presenta una 
abundante biodiversi-
dad, tanto en especies de  
fauna como en especies  
de flora.

I ndique que realicen una lectura en silencio, para que 
puedan concent rarse en la lectura.
Revise y com ente las respuestas de los y las estudian-
tes con respecto a la lectura propuesta.
Lleve al aula diferentes imágenes de flora y fauna hon-
dureña y pregúnteles cuáles conocen, si saben el nom-
bre común y nombre científico.
Pregunte qué lugares turíst icos de Honduras han visi-
tado y las especies de flora y fauna que han conocido.

7
3
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La dem ocracia part icipat iva conlleva al reconocim iento de las dist in-
tas situaciones vividas y la elección de una form a de vida en arm onía 
con el prój im o y el am biente.

SERNA.  ( s. f. ) .  SECRETARÍ A DE RECURSOS NATURALES Y AMBI ENTE ( SERNA) . 
Recuperado el 28 de Nov iem bre de 2016,  de ht t p: / / por t alunico. iaip.gob.hn/
Arch ivos/ SERNA/ Regu laciones( norm at iva) / Leyes/ 2015/ Ley% 20General% 20
del% 20Am bient e% 20Honduras.PDF
ht t ps: / / www.yout ube.com / wat ch?v= Hj 0- 20nt pHk ( Relación sim biót ica)

Fuentes de consulta:

Riqueza natural de Honduras y ley  
General del Am biente
Honduras t iene una gran r iqueza natu-
ral, para cuidar estos recursos, se creó 
la Ley General del Am biente;  em it ida en 
el Congreso Nacional el 27 de m ayo de 
1993, m ediante el Decreto 104-93 de la 
Constitución de la República. En el Artí-
culo 9 expone los objetivos específicos 
de esta ley que son los siguientes:  

a. Propiciar un m arco adecuado que 
perm ita or ientar las act ividades 
agropecuarias, forestales e indus-
t r iales, hacia form as de explotación 
com pat ibles con la conservación y 
uso racional y sostenible de los re-
cursos naturales y la protección del 
am biente en general.

b. Establecer los m ecanism os nece-
sarios para el m antenim iento del 
equilibr io ecológico, perm it iendo la 
conservación de los recursos, la pre-
servación de la diversidad genét ica 
y el aprovecham iento racional de las 
especies y los recursos naturales re-
novables y no renovables.

c. Establecer los principios que orien-
ten las act ividades de la Administ ra-
ción Pública en materia ambiental,  

incluyendo los mecanismos de coor-
dinación para una eficiente gestión.

d. Implantar la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), para la ejecución de 
proyectos públicos o privados poten-
cialmente contaminantes o degradan-
tes.

e. Prom over la part icipación de los ciu-
dadanos en las act ividades relaciona-
das con la protección, conservación, 
restauración y m anejo adecuado del 
am biente y de los recursos natura-
les.

f. Fom entar la educación e invest iga-
ción am biental para form ar una con-
ciencia ecológica en la población.

g. Elevar la calidad de vida de los pobla-
dores, propiciando el m ejoram iento 
del entorno en los asentam ientos 
hum anos.

En esta ley, tam bién se encuent ran des-
cr itos cuáles son los delitos am bientales, 
adem ás, las consideraciones y cuidados 
de la fauna, la flora y los diferentes eco-
sistem as, ent re ot ros aspectos.

7
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Observo las siguientes imágenes, luego identifico y explico el tipo de relación

Entre la abeja y la flor se presenta una relación de mutualis

benefician; la abeja obtiene alimento y la planta se beneficia 

lismo ya que ambas se benefician; el pez cirujano amarillo 

mún.

puede agregar otro video según su experiencia.



Constitución de la República. En el Artí
culo 9 expone los objetivos específicos 

ción Pública en materia ambiental, 

dinación para una eficiente gestión.

proyectos públicos o privados poten

de la fauna, la flora y los diferentes eco
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Dem ostram os

1 . Observo las siguientes imágenes, luego identifico y explico el tipo de relación
que se presenta.

2 . Escribo e ilustro otros ejemplos de mutualismo, comensalismo y parasitismo.

3 . Contesto la siguiente pregunta:¿Cuál es la importancia de la simbiosis en la
vida de los seres vivos?

Entre la abeja y la flor se presenta una relación de mutualis-

mo, ya que se asocian las dos especies y  ambas especies se 

benefician; la abeja obtiene alimento y la planta se beneficia 

porque esta relación favorece el proceso de polinización.

La relación entre la tortuga y el pez cirujado es de mutua-

lismo ya que ambas se benefician; el pez cirujano amarillo 

limpia el caparazón de la tortuga, eliminando parásitos que 

afetan a la tortuga mientras el se alimenta.

El mosquito o zancudo con el ser humano es una rela-

ción de parasitismo, donde el zancudo es el parásito, ya 

que mientras el se alimenta, transmite enfermedades al 

ser humano.

Las relaciones simbióticas entre organismos han sido un proceso evolutivo que

es parte esencial para mantener la vida de diferentes especies.

A criterio del educando A criterio del educando A criterio del educando

7
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Perm ita a los y las estudiantes elaborar varios t rabajos, resalte el 
buen com portam iento y el respeto a las norm as de la clase.

Form e en los y las estu-
diantes, un espír itu de 
apreciación hacia la bio-
diversidad hondureña.
Prom ueva el t rabajo co-
lect ivo, pues esto les per-
m ite a los y las estudian-
tes sent irse integrados.
Mot ive a los educandos, 
a descubrir  m ás sobre las 
relaciones sim biót icas y 
la biodiversidad de nues-
t ro país.

Explíqueles que la sim -
biosis es  la relación per-
m anente y est recha en-
t re dos organism os que 
llevan una v ida en co-
mún.
La var iedad de form as 
de v ida sobre la t ierra, 
involucra un am biente 
natural para todas las 
especies de plantas, ani-
m ales y m icroorganis-
m os y a esto le llam am os  
biodiversidad.
Las relaciones sim bió-
t icas ent re organism os, 
han sido un proceso evo-
lut ivo que es parte esen-
cial de la v ida m ism a.

Muest re el video sobre relaciones sim biót icas, que apa-
rece sugerida en la sección de fuentes de consulta.
Antes de presentar el video a los y las estudiantes véa-
lo usted y redacte una guía de observación del video, 
puede agregar otro video según su experiencia.
Amplíe los conocim ientos con base a su experiencia.
Muest re diferentes ejem plos de sim biosis, salga del aula 
con los y las educandos para que observen y busquen 
ejem plos de sim biosis alrededor del cent ro educat ivo.

7
3



Escribo las áreas protegidas por departamento que identifico en el mapa.

Protegidas y Visa Silvestre (ICF). Datos de comanejadores tomados de la MOCAPH, marzo, 2013

vación y protección de las áreas que aún conservan la integridad de 

diantes la clasificación de 

Compruebe que los educandos puedan identifi

Planifique una visita con los y las estudiantes hacia 
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Valoram os

1 . Relaciono los enunciados de la columna B con las palabras de la columna A;
coloco la letra del enunciado de la columna B que corresponde a la palabra de
la columna A.

2 . Describo e ilustro en el esquema la diversidad de ecosistemas tropicales
de Honduras:

Parasitismo

Swietenia 

m acrophylla

Biodiversidad

Am azilia 

luciae

Simbiosis

Mutualismo

Comensalismo

A B

a. Es una asociación permanente entre organismos de
diferentes especies.

b. Tipo  de simbiosis en el que dos especies se benefician
mutuamente.

c. Tipo de simbiosis donde la que el huésped es
perjudicado.

d. Es una asociación entre dos especies en la que una se
beneficia sin afectar a la otra.

e. Abarca la diversidad de plantas, animales, hongos,
microorganismos que viven en un determinado espacio.

f. Nombre científico del colibrí esmeralda.

g. Nombre científico de la caoba del atlántico.

Tipos de 
ecosistem a

Localización en 
Honduras 

Plantas que podem os 
encontrar

Selva lluviosa En la Mosquitia, Colón y parte 
del departamento de Olancho.

Helechos, líquenes, palmas, 

y otras especies de plantas.

En algunas reservas: La Tigra, el Cusu-
co en la Sierra, Pico Bonito; Celaque, 
Sierra de Agalta; la Muralla, Cerro Azul 
Meambar.

liquidámbar, achotillo, cedro, 

caoba, pinos, entre otros.

Abarcan aproximadamente el 
36% del territorio hondureño.

Nance, roble, aguacate, 

entre otros.

Valle y Choluteca, también en el 
Valle del Aguán.

Predomina las hierbas, 

arbustos y matorrales.

Zona costera en el norte y sur 
del país. Mangles

Bosque nublado

Bosque Mixto

Sabanas

Bosque de mangle

c

g

e

f

a

b

d
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Los cam bios de act itudes se adquieren m ejor cuando los y las estu-
diantes se apropian de ellos, procure que todos tengan una act itud de 
cuidado hacia los recursos naturales del país.

Prom ueva en los y las es-
tudiantes valorar la r ique-
za natural de Honduras.
Valore el t rabajo en equi-
po, la creat ividad e in-
genio de los educandos. 
Tam bién, exalte las act i-
tudes de disciplina, orden 
y presentación.
Form e a los y las estu-
diantes, para que inst ru-
yan e inform en a ot ros 
sobre la r iqueza natural 
de Honduras y sean un 
efecto m ult iplicador del 
conocim iento.

Expl ique a los educan-
dos,  que Honduras est á 
si t uada en la m it ad nor -
t e del ist m o cent roam e-
r icano y  ést a posición  es 
la que causa su d iversi-
dad de ecosist em as.
Reúne en su geografía una 
colección de ecosistemas 
t ropicales que abarcan 
desde el bosque húmedo, 
hasta el t ropical seco, pa-
sando por el nublado de 
altas montañas, los pina-
res, los humedales y los 
manglares costeros.

Dé ideas a los educandos para la elaboración de un cartel 
sobre el cuidado de los recursos naturales de Honduras.
Motive a los educandos a conocer los diferentes ecosiste-
mas del país, muestre videos e imágenes.
Deles los nombres comunes de diferentes especies endé-
micas de Honduras y que los y las estudiantes busquen 
el nombre científico y la región del país donde habitan.
Diga el nombre de un ecosistema y que los y las estu-
diantes, ubiquen en qué departamentos se encuentran.

7
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Escribo las áreas protegidas por departamento que identifico en el mapa.

Protegidas y Visa Silvestre (ICF). Datos de comanejadores tomados de la MOCAPH, marzo, 2013

vación y protección de las áreas que aún conservan la integridad de 

diantes la clasificación de 

Compruebe que los educandos puedan identifi

Planifique una visita con los y las estudiantes hacia 
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Escribo las áreas protegidas por departamento que identifico en el mapa.

Protegidas y Visa Silvestre (ICF). Datos de comanejadores tomados de la MOCAPH, marzo, 2013

Áreas y especies protegidas de Honduras

vación y protección de las áreas que aún conservan la integridad de 

diantes la clasificación de 

Compruebe que los educandos puedan identifi

Planifique una visita con los y las estudiantes hacia 

Tipo  de simbiosis en el que dos especies se benefician

beneficia sin afectar a la otra.

Nombre científico del colibrí esmeralda.

Nombre científico de la caoba del atlántico.

36% del territorio hondureño.

Reúne en su geografía una 

desde el bosque húmedo, 

el nombre científico y la región del país donde habitan.
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Mapa de Áreas Protegidas de Honduras

Áreas  y especies protegidas de 
Honduras

Exploram os

1 . Escribo las áreas protegidas por departamento que identifico en el mapa.

3 8

2 . Menciono las áreas protegidas que he visitado.

Fuente: cartografía tomada del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Visa Silvestre (ICF). Datos de comanejadores tomados de la MOCAPH, marzo, 2013

Departam ento

Atlántida

Colón

Comayagua

Copán

Cortés

Choluteca

El Paraíso

Francisco
Morazán

Gracias a Dios

Áreas protegidas Departam ento

Intibucá

Islas de la Bahía

La Paz

Lempira

Ocotepeque

Olancho

Santa Bárbara

Valle

Yoro

Áreas protegidas

Lancetilla, Nombre de Dios, 
Cuero y Salado entre otros. Opalaca Mixcure

Laguna de Guaymoreto, Capi-
ro y Calentura.

Cayos Cochinos, Jeannette 
Kawas

Cuevas de Taulabé, Cerro azul 
meambar

Guajiquiro, El Jilguero.

Ruinas de Copán, Cerro azul Montaña Celaque, Congolón.

Cusuco, Laguna Ticamaya, 
San Fernando de Omoa Erapuca, Guisayote, El Pital

Montaña la Botija, Guanacas-
te, San Bernardo

Patuca, El Carbón, Agalta, Patu-
ca, Cuevas de Talgua, La Muralla

Reserva Acuífera Apaguiz Una parte del lago de Yojoa

La Tigra, El Chile, Cerro de 
Uyuca.

Chismullo, Archipielago del 
Golfo de Fonceca

Rus Rus, Laguna Karatasca, 
Warunta, Morocón

Colibrí Esmeralda, Mico Que-
mado, Pico Pijol

A criterio del educando

Áreas y especies protegidas de Honduras

Concient ice a las y los estudiantes sobre la im portancia de la conser-
vación y protección de las áreas que aún conservan la integridad de 
los pr incipales ecosistem as de nuest ro país.

Enseñe a los y las estu-
diantes la clasificación de 
las diferentes áreas pro-
tegidas que se encuen-
t ran en nuest ro país.
Logre que los y las estu-
diantes, com prendan el 
objet ivo de conservar la 
biodiversidad en las dife-
rentes áreas.

Un área protegida es un 
espacio creado por dife-
rentes asociaciones y au-
tor idades de un país, se 
art iculan esfuerzos para 
garant izar la conserva-
ción de la biodiversidad;  
así com o el m antenim ien-
to de los procesos ecoló-
gicos necesarios, para su 
preservación y el desa-
rrollo del ser hum ano. 
Las áreas protegidas con-
t r ibuyen a la conserva-
ción del pat r im onio natu-
ral y cultural de un país, 
ayudan a reducir las pre-
siones causadas por algu-
nas act ividades hum anas 
sobre estos lugares. En 
ellas el im pacto am bien-
tal se reduce m ucho.

Haga que los y las estudiantes observen detalladam en-
te el m apa de las Áreas Protegidas de Honduras.
Compruebe que los educandos puedan identifi-
car correctam ente los lugares donde están las  
áreas protegidas. 
Planifique una visita con los y las estudiantes hacia 
un área protegida m ás cercana a su cent ro educat i-
vo, para que ellos puedan apreciar y pract icar lo visto  
en clases.
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Ayude a los y las estudiantes a que atesoren el conocim iento sobre la 
conservación de las áreas protegidas de nuest ro país.

I r.  Daan Vreugdenhil X, D. P. (2002) . RACI ONALI ZACI ÓN DEL SI STEMA NACI O-
NAL DE LAS ÁREAS PROTEGI DASFinanciado por PPROBAP/ Banco Mundial/ UNDP/
GEF. AREAS PROTEGI DAS, VOLUMEN 1 ESTUDI O PRI NCI PAL .
ECO-HONDURAS. (s.f.) . ECO-HONDURAS. Recuperado el 28 de NOVI EMBRE de 
2016, de ht tp: / / www.ecohonduras.net / node/ 3

Fuentes de consulta:

La im portancia de las áreas  
protegidas para la econom ía
El principal objet ivo de las áreas prote-
gidas, es cuidar a las diferentes especies 
de seres vivos, principalmente la flora y 
fauna en peligro de ext inción y los eco-
sistemas en general.

Además, de proteger a los seres vivos, 
las áreas protegidas también favorecen 
la economía del país, una buena admi-
nistración de estas áreas trae beneficios 
económicos a Honduras.

Según el informe de Racionalización del 
Sistema Nacional de las Áreas Protegidas 
de Honduras;  el 41%  de los turistas que 
llegan a Honduras vienen por negocio, 
32%  para vacacionar, y 26%  para visi-
tar a fam iliares y amigos. La mayoría de 
los turistas que vienen a pasar vacacio-
nes a Honduras vienen en busca de act i-
vidades no t radicionales como el buceo, 
la arqueología, viajes en balsa, la explo-
ración de la naturaleza, entre ot ros, sin 
embargo, muchos empresarios viajeros 
y aquellos que visitan a la fam ilia incor-
poran un paseo en su visita y la mayo-
ría de los visitantes, term inan haciendo 

más de un paseo o excursión durante 
su estadía. De acuerdo a la Sociedad de 
Ecoturismo (1998) , los norteamericanos 
usualmente salen a hacer una caminata, 
preferiblemente por senderos naturales 
donde puedan observar la vida silvestre, 
los hermosos paisajes y naturalmente los 
parques nacionales, que juegan un pa-
pel importante en este campo. ( I r. Daan 
Vreugdenhil X, 2002)

Además, las áreas protegidas son lugares 
excelentes para hacer diferentes invest i-
gaciones científicas. En algunos casos, 
están en creciente demanda las facilida-
des de calidad para los invest igadores en 
las áreas protegidas.

La infraestructura y los servicios bási-
cos en las áreas protegidas, deben con-
t ribuir a la vivencia de una experiencia 
inolvidable de visita:  senderos, servicios 
sanitarios, guías, centros de visitantes, 
pasarelas por los doseles, presentación 
audiovisual de flora y fauna, etc., a fin 
de que los parques nacionales sean más 
accesibles para los turistas. En la actuali-
dad, se busca mejorar los servicios bási-
cos en las áreas protegidas.

Trifinio 

flora como de fauna.

tudiantes identificar las 

región geográfica y que 

La flora es el conjunto de 

región geográfica, consi

la preservación de la flora 
jor ejemplifique las áreas protegidas y la conservación 

especies endémicas que aparecen al final del bloque y 



de seres vivos, principalmente la flora y 

nistración de estas áreas trae beneficios 

Según el informe de Racionalización del 
gaciones científicas. En algunos casos, 

audiovisual de flora y fauna, etc., a fin 
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Dem ostram os

1 . Contesto la pregunta:

2 . Completo el cuadro  sobre las áreas protegidas de Honduras.

1 . La guatusa, el danto o tapir, el guasalo o za-
rigüeya y el ave guardabarranco, son ani-
males en peligro de extinción; estos se en-
cuentran en las diferentes áreas protegidas 
de país, ¿de qué manera una área protegida 
evita la extinción de estas especies?

3 8

Nom bre Categoría Departam ento Zona

Laguna de 
Guaymoreto

Sierra de Agalta

Cuevas de 
Taulabé

Montaña el 
Carbón 

Trifinio 
fraternidad

La Tigra

Mico Quemado

Cuero y Salado

Río Plátano

Guisayote

Las área protegidas fueron creadas con el ob-

jetivo de conservar la biodiversidad, de modo 

que todas las especies de un área están pro-

tegidas, evitando la muerte por destrucción 

de hábitat o la caza.

Refugio de Vida 
Silvestre

Parque Nacional

Reserva 
Antropológica

Parque Nacional

Parque Nacional

Parque Nacional

Refugio de vida 
silvestre

Refugio de vida 
silvestre

Biosfera

Reserva biológica

Colón

Comayagua

Olancho

Ocotepeque

Olancho

Francisco Morazán

Yoro

Atlántida

Gracias a Dios y 
Colón
Ocotepeque

Norte

Central

Oriental

 Occidental

Oriental

Central

Norte

Norte

Oriental

Zona Occidental

Muest re a los y las estudiantes la im portancia de las áreas protegidas 
para la preservación de las especies en peligro de ext inción tanto de 
flora como de fauna.

Form e en los y las estu-
diantes para que tengan 
su iniciat iva propia.
I ncent ive a los educan-
dos a ut ilizar su creat i-
vidad en cada act ividad 
que realicen. 
Prom ueva en los y las es-
tudiantes identificar las 
especies en ext inción y 
su conservación en las 
áreas protegidas.

La fauna es el conjun-
to de especies anim a-
les que habitan en una 
región geográfica y que 
son propias de un perío-
do geológico o se pueden 
encont rar en un t ipo eco-
sistem a determ inado. 
La flora es el conjunto de 
especies vegetales que 
habitan un terr itor io o una 
región geográfica, consi-
deradas desde el punto 
de vista sistem át ico.
Un área protegida ayuda a 
la preservación de la flora 
y fauna de un país, prote-
ge todas las especies, in-
cluyendo las especies en 
peligro de ext inción.

Ut ilice la im aginación de los y las estudiantes para re-
crear un área protegida dent ro del salón de clases.
Solicite con ant icipación a los equipos de t rabajo todos 
los m ateriales necesarios para elaborar un m ural, pro-
m ueva la creat ividad, puede prem iar el m ural que m e-
jor ejemplifique las áreas protegidas y la conservación 
de la biodiversidad. Diga a los educandos que lean las 
especies endémicas que aparecen al final del bloque y 
desarrolle una guía sobre ellas.
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Valoram os

Completo el crucigrama con la palabra o palabras que respondan correctamente a 
cada enunciado que a continuación se presenta, utilizo letra mayúscula:

1    Refugio de Vida Silvestre que se localiza al oeste de la ciudad puerto de La Ceiba.
3    Ave endémica de Honduras.
5    Departamento donde se ubica el Parque Nacional Sierra de Agalta.
6    Área de uso múltiple de Agua dulce y alta biodiversidad ubicada en la zona Central.
8    Monumento cultural ubicado en Copán.
1 0  Zona donde está ubicada la Reserva de Vida Silvestre Isla del Tigre.   
1 1  Monumento Natural ubicado en el municipio de Erandique, departamento de Lempira.
1 3  Parque nacional ubicado entre los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.

1     Parque Marino ubicado a doce kilómetros y medio al noroeste de la ciudad de La Ceiba, en la      
  costa norte de Honduras.

2     Es una de las categorías que reconoce El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras y son      
  vastas áreas, terrestres o acuáticas que contienen rasgos naturales del país.

4    Parque nacional ubicado al noroeste de Tegucigalpa. 
7   Nombre de la Biósfera, que se encuentra situada en la parte noreste de Honduras entre los     

  departamentos de Colón y Gracias a Dios.
9    Departamento donde se encuentra ubicada la Reserva Biológica Mico Quemado.
1 2  Refugio de vida silvestre ubicado en la zona Insular, especialmente en el extremo noreste de Roatán.
1 4  Jardín botánico ubicado en la zona Norte.
1 5   Nombre de las cuevas ubicadas en el departamento de Comayagua.
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La conservación de las áreas protegidas es m uy im portante en la 
preservación de la genética de las especies de flora y fauna, contri-
buyam os a que existan.

Compruebe que los edu-
candos comprenden bien 
el objet ivo de conservar 
las especies en ext inción.
Indique a los y las estu-
diantes que identifiquen 
las categorías en que es-
tán clasificadas las dife-
rentes áreas protegidas.

La Ley General del Am -
biente, Decreto No. 104-
93, en su Art ículo 36, 
crea en 1992 el Sistem a 
Nacional de Áreas Prote-
gidas (SI NAPH) , form ado 
por reservas de biósfera, 
parques nacionales, re-
fugios de vida silvest re, 
m onum entos naturales, 
reservas biológicas, re-
servas ant ropológicas, 
áreas insulares del terr i-
tor io nacional u ot ras ca-
tegorías de manejo, a fin 
de asegurar la protección 
de la naturaleza. 
Según el SINAPH; en 
Honduras se cuenta con 
91 Áreas protegidas, que 
ocupan una extensión 
aproxim adam ente el 36%  
del terr itor io nacional.

Pida con ant icipación a los y las estudiantes los m ate-
r iales necesarios para elaborar el m apa de las áreas 
protegidas. Asegúrese de que al llenar el crucigrama lo 
hagan de form a correcta.
Compruebe que las especies de flora y fauna fueron 
pegadas en el lugar que le corresponde a cada una 
dent ro del m apa elaborado. Com ente con los y las es-
tudiantes la experiencia de visitar un área protegida 
cercana a su cent ro educat ivo.
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Calendario am biental de Honduras

Fecha Celebración
26 de enero Día mundial de la educación ambiental 
2 de febrero Día Mundial de los Humedales 
14 de febrero Día de la energía 
7 de marzo Día de campo 
9 de marzo Día Nacional de los Héroes de Upare (Honduras) 
10 de marzo Día Internacional del Sistema Arrecifal 

14 de marzo 
 

21 de marzo Día Forestal Mundial 
22 de marzo Día mundial del agua 
23 de marzo Día Meteorológico Mundial 
31 de marzo Día del Comportamiento Humano / Día Nacional del Agua 
7 de abril Día Mundial de la Salud 
19 de abril Día del Aborígen 
22 de abril  Día de la tierra 
26 de abril Accidente Nuclear de Chernobyl (1986) 
29 de abril Día del animal 
4 de mayo Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales 
7 de mayo Día de la Minería 
9 de mayo Día Internacional de las Aves 
17 de mayo Día del Horticultor 
22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica 
30 de mayo Día Nacional del Árbol 
30 de mayo al 5 de 
junio 

Semana de los Recursos Naturales y el Ambiente 

31 de mayo Día Mundial Sin Tabaco 
5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
8 de junio Día Mundial de los Océanos 
17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
28 de junio Día Nacional del Ave Guara Roja y Mamífero venado cola Blanca 
2 de julio  Día de la Agricultura Nacional 
4 de julio Día Internacional de la Vida Silvestre 
7 de julio Día de la Conservación del Suelo 
11 de julio Día Mundial de la Población 
9 de agosto Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 
18 de agosto Día Aniversario de la SERNA 
2do. Sábado de Agosto Día Internacional del Aire 

29 de agosto Día mundial del Árbol  o dia forestal mundial 
3 de septiembre Día de la Higiene/ Día del sol 
16 de septiembre Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono 
1 al 30 de septiembre Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo" 
3er. Sábado  de 
septiembre 

Día Internacional de la Limpieza y Ciudadanía 

16 de octubre Día Mundial de la Alimentación 
1 de noviembre  Día Mundial de la Ecología 
6 de noviembre  Día de los Parques Nacionales 
22 de noviembre Día Nacional del Río Choluteca 
3 de diciembre Día Mundial del NO uso de los Plaguicidas 
1º Sábado  de 
diciembre 

Día Interamericano del Agua 

15 de diciembre Creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos,
el Agua y la Vida
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A continuación se le presenta una rúbrica para que se autoevalúe como docente y 

1. Planifico cada una de las sesiones y actividades de 

5. Al final de cada unidad compruebo que los objeti

6. Analizo las modificaciones introducidas en lo que se 

8. En la clase se percibe un ambiente de confianza y 

Sumamos nuestros resultados y reflexionamos para mejorar.
• 
• 
• 
• 
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Autoevaluación de la labor docente
La acción didáct ica es un ejercicio profesional, por esto, debe exist ir  un proceso 
de evaluación que nos proporcione la pauta para m ejorar tal proceso;  es decir, es 
necesaria la autoevaluación sistem át ica del docente.  El docente es el pr im er inte-
resado en la m ejora de su t rabajo y  es el que m ejor conoce las part icular idades de 
su actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que part icipa. La eva-
luación es un inst rum ento para repensar si lo que se hace en la clase va por buen 
cam ino;   es una parte sustant iva del proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilita 
obtener inform ación sobre las práct icas pedagógicas para m ejorarlas.

A continuación se le presenta una rúbrica para que se autoevalúe como docente y 
a part ir  de esta m ejorar.

1. Planifico cada una de las sesiones y actividades de 
clase

2. I nform o a los estudiantes los objet ivos a lograr

3. Relaciono cada tem a con  situaciones de la vida 
cot idiana u ot ros cam pos de estudio

4. Pongo en m archa las act ividades program adas

5. Al final de cada unidad compruebo que los objeti-
vos de enseñanza aprendizaje se hayan cum plido 

6. Analizo las modificaciones introducidas en lo que se 
había program ado.

7. Organizo el t iem po de exposición y de atención a 
las dem andas y t rabajo de los estudiantes

8. En la clase se percibe un ambiente de confianza y 
part icipación 

9. Prior izo en la dim ensión práct ica funcional y aplica-
bilidad de los contenidos

10. Me considero recept ivo a la part icipación de  
los estudiantes
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¿Cóm o fue m i desem peño en este bloque?

Sub total

Siem pre
Algunas

veces
Debo 

m ejorar

Total:

Sumamos nuestros resultados y reflexionamos para mejorar.
• Excelente: 27-30 puntos

• Muy bien: 24-26 puntos

• Regular: 21-  23 puntos

• Debo m ejorar: 20 puntos o m enos
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