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Figura 3.61 El “círculo de vida” está formado 
por piezas que se relacionan entre sí.

■ Para terminar

A lo largo de este tema reflexionaste en torno al cuidado de tu salud de manera integral, 

desarrollaste un poco más tu proyecto de vida e incluiste el cuidado del ambiente como 

parte de tu estilo de vida. Te invitamos a revisar constantemente tus propias propuestas, 

cumplirlas y mejorarlas.

Soy parte del todo: una propuesta integral

1. Reflexiona y decide.

a) Con todas las piezas del rompecabezas que completaste a lo largo del tema, termina la 

figura 3.61. Incorpora como consideres mejor el “círculo del medioambiente saludable” de la 

actividad anterior.

b) Para concluir, si te es posible, pega tu fotografía al centro. 

c) ¿Cómo se relaciona este círculo con tu proyecto de vida?

2. Mediante una lluvia de ideas comparte con el grupo qué actividades o experiencias de este 

ciclo escolar te permitieron conocer mejor los 

procesos de los seres vivos, del cuidado de 

la biodiversidad de tu comunidad y del 

mundo, de tu cuidado personal y la 

planeación de tu vida.

3. De manera individual,         

 elabora un dibujo en una 

hoja tamaño carta, en 

el cual te representes; 

incluye los cambios 

físicos y emocionales 

que viviste, por 

ejemplo, tal vez 

te creció el pelo, 

o ahora eres más 

alto. Agrega un 

pequeño texto en 

el que expliques 

cómo cambiaste a 

lo largo del curso, 

a qué dificultades 

te enfrentaste, cuáles 

fueron tus logros y, 

finalmente, cuáles son tus 

áreas de oportunidad para 

mejorar. 

Actividad 7

Sesión 

6
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Proyecto: Decisiones

■ Planeación
Revisen en su libro los temas del bloque, ¿les faltó alguno en la lista que recién elabo-

raron? Complétenla si es necesario, subrayen los temas que les parecieron más intere-

santes o de los que quisieran aprender más y discutan entre ustedes las razones para 

elegirlos.

Piensen en preguntas o problemas de investigación que les gustaría contestar con su 

trabajo. Los siguientes son algunos ejemplos que pueden considerar: 

•	 ¿Cómo elaborar un recetario que considere la nutrición y los productos locales 

(figura 3.62)?

•	 ¿De qué manera puedo documentar los procesos de mejoramiento de 

las variedades locales del maíz?, ¿cómo saber si es mejor cultivar dichas 

variedades o el maíz transgénico?

•	 ¿Cómo hacer una campaña en favor de la salud sexual y reproductiva?, 

 ¿a quién conviene dirigirla?

•	 ¿De qué manera puedo compartir con jóvenes y adolescentes de la comunidad 

lo que sé sobre las drogas y cómo pueden afectar la salud y el proyecto de 

vida?

•	 ¿Cómo puedo elaborar materiales informativos para divulgar la cultura de la 

prevención?

Llegar al final del curso te brinda una oportunidad más para llevar a 

la práctica lo aprendido durante el año escolar y especialmente en el 

estudio de este bloque.

Para recordar tus aciertos y los aspectos en los que puedes mejorar 

durante el desarrollo de un proyecto, revisa tus evaluaciones en tor-

no a los dos proyectos realizados anteriormente. Toma un momento 

para pensar cómo mejorar tu trabajo individual y de equipo. 

■ Elección del proyecto
Elijan entre todos un tema para trabajar y escriban un problema de investigación. Si les 

interesa alguno de los ejemplos, pueden tomarlo o escribir uno nuevo. Regístrenlo en 

su cuaderno.

Formulen su hipótesis a partir de las respuestas que hayan dado a su tema de inves-

tigación. Después, con base en lo aprendido en los proyectos anteriores, definan las 

metas de su proyecto y el producto a realizar. 

 

■ Introducción
En este bloque estudiaste temas que se relacionan directamente con tu salud y tu estilo 

y plan de vida. En equipo, escriban una lista de los temas que recuerden.
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■ Organización 
Al igual que en proyectos anteriores, distribuyan las tareas que requieran realizar para responder su pre-

gunta de investigación. En una tabla registren para cada uno de ustedes las actividades y sus fechas de 

terminación. Es importante que realicen tareas diferentes para que desarrollen habilidades diversas.

■ Desarrollo
Investiguen, organicen y analicen la información obtenida y respondan su problema de investigación. Si 

les faltan datos, pidan a su maestro que los guíe en una nueva búsqueda.

Si van a elaborar una campaña o materiales de difu-

sión de información sobre la salud y la prevención, 

háganlo ahora. 

■ Análisis de resultados y 
conclusiones 
Contesten lo siguiente: ¿respondieron su 

pregunta de investigación? ¿Su respuesta es la 

que esperaban? ¿Su hipótesis es correcta? Si 

elaboraron materiales, hagan una valoración de su 

utilidad. Comenten sus resultados y conclusiones 

con su maestro.

 

■ Comunicación
Elaboren un informe escrito y presenten su trabajo 

a la comunidad escolar. También pueden invitar a 

sus familiares. Usen recursos de apoyo diferentes 

a los que hayan elegido en sus comunicaciones 

anteriores. 

En grupo, organicen una feria escolar para presen-

tar los productos derivados de este proyecto y de 

los anteriores.

■ Evaluación
1. De manera individual, toma unos minutos para reflexionar y en 

tu cuaderno completa las siguientes oraciones: 

a) Al realizar este proyecto aprendí…

b) Mi participación en el equipo fue…

c) Una cosa que haré mejor en el próximo proyecto es…

Figura 3.62 Un 
recetario permitirá que 
futuras generaciones 
conozcan cómo se 
preparan los alimentos 
en la actualidad y 
aprendan a nutrirse 
adecuadamente. 
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Al igual que en las anteriores, en esta última evaluación del curso apó-
yate también en las evidencias de tu carpeta de trabajos para 
reconocer tus nuevos conocimientos y realizar tu evaluación.

1. Analiza el siguiente caso e intuye lo que sucederá.

¡Me muero de miedo!

Llegué a la clínica acompañada de mi novio. Últimamente me había 
sentido un poco mal, con dolores de cabeza, cansancio y en ocasiones 
temperatura elevada. La doctora que me atendió me pidió que me 
hiciera los análisis del VIH y… el resultado fue positivo. El mundo se me 
vino encima y pensé: “¡siempre he tenido mala suerte para muchas 
cosas en mi vida!”.

Mi novio se asustó ante la noticia. De alguna manera sabía que él era el 
factor de riesgo porque, aunque en general habíamos sido cuidadosos 
al tener relaciones sexuales, en algunas ocasiones nos vencieron las ga-
nas de hacerlo sin protección, y porque además resultó que Joaquín no 
tenía relaciones sexuales únicamente conmigo. La doctora nos dijo que 
era necesario que se hiciera el estudio, pero él no quiso y me contestó 
que probablemente lo había contagiado una compañera de la escuela, 
muy bonita pero muy noviera, con la cual había estado sin protegerse. 
Ahora no sé qué hacer, me siento traicionada y con mucho miedo por-
que el sida es incurable y puede ser mortal. Me da vergüenza decirles a 
mis papás porque ya tienen muchos problemas en la familia.

2. Reflexiona y responde lo siguiente:
a) ¿Cuáles son los factores de riesgo que se presentaron en 

esta situación?

b) ¿Cómo habrías actuado si estuvieras en el lugar de cada uno 
de ellos? Argumenta tu respuesta.

c) ¿Qué propondrías a los dos para enfrentar su problema?

d) ¿Qué aprendiste de esta situación? ¿Sabes qué hacer y qué 
no hacer en el caso de tener relaciones sexuales?

 

Evaluación  

■ ¿Qué aprendí?

Mi mapa de 
recuperación

3. Completa el esquema 
escribiendo en las líneas lo 
que hace falta.

a) ¿Por qué prevenir una adicción?

b) ¿Cómo puedes prevenirla?
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e) ¿Cómo puedes tener una sexualidad

…responsable? 

…satisfactoria?

…segura?

f) Dos creencias falsas que afectarían el 
desarrollo de tu proyecto de vida son:

4. ¿Cómo puedes 

aplicar lo que 

aprendiste en este 

bloque para construir 

y desarrollar tu 

proyecto de vida?

g) ¿Cuál es el anticonceptivo que evita las its y 
previene el embarazo?

h) ¿Quién de los dos es responsable de elegir 
el método más efectivo para la pareja?

i)  ¿Crees que conviene aplazar el inicio de las 
relaciones sexuales? ¿Por qué?

c) ¿Cómo debe ser tu dieta para evitar el 
sobrepeso y mantener la salud?

d) ¿Qué puedes hacer para tener una dieta 
correcta en el lugar donde vives?

Salud y proyecto 
de vida



Biología 
en mi 
comunidad
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■ Introducción

La sección “Biología en mi comunidad” reúne un conjunto de actividades prácticas que 

tienen la finalidad de aproximarte a procesos de indagación sobre el mundo natural. 

Como parte de estas actividades, podrás encontrar experimentos sencillos, sugerencias 

para elaborar productos u orientaciones para realizar una investigación sobre un tema o 

fenómeno natural. En el desarrollo de estas actividades podrás reconocer que el cono-

cimiento científico tiene una aplicación y un vínculo en situaciones de tu vida cotidiana. 

Además de apoyarte en el estudio de los temas abordados en la asignatura Ciencias y 

Tecnología. Biología. Primer grado, con las actividades de esta sección podrás fortale-

cer tus conocimientos, habilidades y actitudes científicas. Cada una de las actividades 

pretende que pongas en acción determinados conocimientos, despertar tu curiosidad 

y capacidad de plantear y responder preguntas, que elabores explicaciones, busques y 

sistematices información y difundas el conocimiento. 

Las actividades están pensadas para ser realizadas en pequeños grupos de trabajo. Así, 

podrás poner en común con tus compañeros tus conocimientos, tomar decisiones de 

manera conjunta y llegar a acuerdos. Con ello, podrás reconocer que indagar el mundo 

natural no es una labor que se realiza individualmente sino que implica la colaboración, 

participación, discusión y el trabajo con otros. Al realizar las actividades también tendrás 

la oportunidad de abrir espacios de convivencia con tu familia y comunidad, ya que pue-

den involucrarse en el desarrollo de las mismas o aportar sus conocimientos.

Para efectuar las actividades, lee detenidamente las orientaciones de cómo proceder, 

investiga aquellos conceptos en los que tengas duda, prevé los materiales y reflexiona 

sobre qué aprendiste, las dificultades que se presentaron y cómo las resolviste. Se espera 

que con las actividades de esta sección puedas reconocer que indagar el mundo natural 

en la escuela puede convertirse en una aventura que ayuda a construir grandes ideas.
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 4.

 1. Sexualidad responsable y salud

 1 Herbario de plantas medicinales

En el bloque 1 aprendiste la importancia de la biodiver-

sidad de nuestro país. Durante miles de años se domes-

ticaron las plantas importantes para la alimentación, 

el cuidado de la salud, la construcción de casas o la 

vestimenta. Con esta actividad elaborarás un herbario 

de plantas medicinales y pondrás en acción habilidades 

como la observación, la descripción y la clasificación.

¿Qué es un herbario?

Es una colección de plantas secas y clasificadas bajo ciertos criterios para posterior-

mente ser estudiadas. Las plantas se pueden clasificar por su tamaño, por el uso que 

se les da, si tienen flor o 

no, por el color de sus flo-

res, etcétera. En este caso 

el criterio de clasificación 

es plantas medicinales, es 

decir, aquellas cuyas pro-

piedades permiten preve-

nir, aliviar o curar enfer-

medades.  

Materiales
•	 Bolsas de plástico

•	 Tijeras

•	 Papel periódico

•	 Fichas de trabajo

•	 Tablas de madera 

pesadas o trozos de 

cartón grueso (del 

mismo tamaño del 

papel periódico)

•	 Cinta adhesiva

•	 Cuaderno de notas

•	 Cartulina

•	 Bolígrafo

•	 Estambre y aguja para coser
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Figura 3.

Procedimiento 
1. En equipo, pregunten a sus familiares qué plantas 

medicinales conocen, cuáles son sus características, 

para qué enfermedades se usan. Hagan una lista con 

el nombre común de las plantas que encontraron. 

Coloquen una palomita a aquellas plantas que ya 

conocían. Posteriormente, con apoyo de su maestro, 

investiguen en libros, enciclopedias o en internet el 

nombre científico, nombre común, medio en que viven y 

propiedades medicinales. 

2. Visiten los lugares de su comunidad donde se puedan 

adquirir plantas o hierbas, por ejemplo, el tianguis o el 

mercado (figura 1); traten de conseguir las plantas de su 

lista. También pueden recolectarlas en lugares como un 

parque o una milpa. 

3. Guarden cada planta en una bolsa de plástico y en una ficha de 

trabajo escriban su nombre, dónde la recolectaron, nombre del 

colector, número de muestra y fecha. 

4. Coloquen las plantas sobre una hoja de papel periódico, 

extiéndanlas de tal manera que se pueda ver su forma 

(figura 2). Coloquen encima otra hoja de papel periódico y 

posteriormente presionen con las tablas de madera o trozos de 

cartón, usen cinta adhesiva. Pongan las plantas bajo los rayos del sol hasta que 

se sequen completamente.

5. Una vez que estén secas las plantas, armen su herbario, para ello corten en 

cuartos la cartulina y peguen la ficha de trabajo para su identificación (figura 3). 

En la parte posterior de la cartulina, describan la planta con la información que 

encontraron.

6. Elaboren la portada del herbario anotando los datos de identificación: nombre de 

la escuela, grupo, asignatura, título del trabajo. Cosan todas las cartulinas por un 

costado (figura 4). 

Difusión en la escuela y la comunidad
Compartan su herbario con compañeros de otros grupos y con otros 

miembros de la comunidad, para ello elaboren carteles o folletos para 

que la información pueda consultarse.  

Evaluación
En grupo, reflexionen en torno a los siguientes puntos:

•	 ¿Qué relación tienen las plantas medicinales con la riqueza 

biológica y la identidad cultural de su localidad?

•	 ¿Qué pasaría si se viera afectado el ambiente en el que viven las 

plantas medicinales? 

•	 ¿Qué más les gustaría saber acerca de las plantas medicinales que 

recolectaron?
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Figura 5.

Figura 6.

En el bloque 1 estudiaste el tema “Las funciones 

comunes de los seres vivos” y revisaste que las es-

pecies se adaptan al medio en que viven, lo cual 

permite su sobrevivencia. En esta actividad crearán 

en equipos, y con ayuda de su maestro, una colonia 

de hormigas (formicario), luego observarán cómo las 

hormigas modifican su entorno, se reproducen y so-

breviven.

 2 Una colonia de hormigas

¿Qué es un formicario?

Es un pequeño dispositivo que permite observar 

de manera directa la vida de las hormigas: cómo 

forman sus túneles, depositan sus huevos y trans-

portan sus alimentos (figura 5).

¿Cómo hacer un formicario o colonia de hormigas?

Materiales
•	 2 frascos de vidrio con tapa, uno grande y otro 

más pequeño que entre en el primero dejando un 

espacio aproximado de 3 cm entre sus paredes 

(figura 6).  

•	 Tierra y arena para macetas, sin residuos orgáni-

cos (comida, fruta).

•	 Hormigas. Es preferible que las colectes, sin 

hacerles daño, una vez que hayas construido 

el formicario. Ten precaución para que no te 

muerdan y evita destruir el hormiguero; puedes 

atraer las hormigas con un poco de miel o una 

fruta dulce. Deposítalas en un frasco limpio.
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Figura 7.

Figura 8.

Procedimiento
1. Introduzcan el frasco pequeño tapado dentro del grande; traten de que 

quede al centro (figura 7).

2. Mezclen la tierra con la arena y con ayuda de una cuchara llenen el 

espacio entre las paredes de ambos frascos. No debe quedar muy 

apretada, la pueden aflojar con una vara y es importante que esté un 

poco húmeda. Debe quedar un espacio libre de 2.5 cm en la parte 

superior del frasco grande (figura 8).

3. Hagan orificios pequeños en la tapa del frasco grande para que entre 

aire fresco. Introduzcan por lo menos 30 hormigas.

Pueden alimentar la colonia de hormigas con dos gotas de miel, trozos de 

fruta, migajas de pan, tortilla o galleta. La humedad puede conservarse colo-

cando una bola de algodón con poca agua sobre la parte superior del frasco. 

Cubran el frasco con una tela oscura para simular un ambiente de penum-

bra. Coloquen el hormiguero en una habitación cálida y cuiden que no le dé 

la luz de manera directa. Cuando tengan que moverlo, háganlo con cuidado 

para que no se derrumben los túneles.

Se sugiere mantener la colonia por un lapso de tres o cuatro semanas. Regis-

tren cada tercer día lo que observan: cómo hacen los túneles, dónde almacenan 

el alimento, cómo se desplazan, con qué frecuencia suben a la superficie del 

hormiguero, cómo se organizan y otros aspectos que ustedes consideren rele-

vantes. Realicen el seguimiento a diferentes horas del día. 

Una vez que terminen su investigación, liberen las hormigas, sin dañarlas, en 

el lugar donde las colectaron.

Difusión en la escuela y la comunidad
En equipo, organicen una exposición sobre la vida 

de las hormigas, incluyan sus observaciones y la in-

formación que compilaron.

Evaluación
En grupo, analicen y comparen lo que registró cada 

compañero y elaboren conclusiones.

Respondan las siguientes preguntas: ¿qué sabían 

sobre las hormigas? ¿Qué aprendieron sobre la for-

ma de vida de esos insectos?

Reflexionen acerca de los obstáculos que enfrentaron 

para construir y conservar la colonia de hormigas. 

Es importante que valoren cómo resolvieron los 

problemas.



254

Figura 9.

Figura 10.

 3 Huerto vertical

Una alimentación balanceada es la base de la salud. En 

el bloque 3 analizaste la importancia de una dieta co-

rrecta, en la que el consumo de vegetales tiene un valor 

complementario muy importante.

Ahora, en la escuela o en casa, cultiva algunos vegetales 

que complementen tu alimentación. El huerto vertical es 

una buena opción para ese propósito. 

¿Qué es un huerto vertical?

Es una estructura vertical que permite cultivar verduras, 

hortalizas y legumbres. No requiere de mucho espacio, 

necesita luz solar, ventilación y pequeñas cantidades de 

agua (figura 9).

Existe gran variedad de estructuras para el huerto verti-

cal. Aquí se propone reutilizar botellas de plástico, sos-

tenidas a la pared.

¿Cómo hacer un huerto vertical?

Materiales
•	 4 botellas de plástico de 3 litros

•	 Cuerda y tijeras

•	 Tierra de maceta
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Figura 11.

Figura 12.

Procedimiento
1. Corten en el centro de la botella una 

ventana de aproximadamente 7 × 15 cm.

2. Perforen la base de la botella. 

3. Pasen la cuerda por el orificio de la base 

y la boca de la botella. Amarren los 

extremos de la cuerda (figura 10). 

4. Llenen la botella con tierra de maceta y 

cuélguenla en la pared.

5. Repitan el proceso con el número de 

botellas que quieran (figura 11). 

6. Siembren semillas o plántulas (plantas 

recién nacidas) de epazote, cilantro, 

yerbabuena, zanahoria, rábano, tomate 

o chile. Pueden ser otras semillas que se 

encuentren en su localidad (figura 12).

Tomen en cuenta que el tiempo de crecimien-

to es diferente para cada cultivo. Investiguen 

la mejor época para sembrar cada uno y el tipo de abono que pueden agregar para 

mejorar la cosecha. El huerto debe estar en un lugar soleado y ser regado y protegido de 

insectos dañinos. Es importante que remuevan la tierra periódicamente.

Registren el proceso de crecimiento de las semillas o plántulas que sembraron, por ejem-

plo, días que tarda en aparecer el primer brote, forma de crecimiento, es decir, hacia 

arriba o hacia abajo, cambio de tamaño y color, tipo de hojas y tallo y aparición de frutos 

y flores.

Difusión en la escuela y la comunidad
En grupo, elaboren una antología con los registros 

de todos los compañeros sobre el proceso de cre-

cimiento de las plantas. Compartan su antología y 

presenten sus huertos a la comunidad escolar.

Con base en la cosecha del huerto, preparen una 

ensalada para compartir con la comunidad escolar.

Evaluación
En grupo, valoren lo que aprendieron con la cons-

trucción del huerto vertical, para ello, completen los 

siguientes enunciados:

•	 Lo que sabía sobre el cultivo es…

•	 Lo nuevo que aprendí fue…

•	 Aprendí a hacer…

•	 Los problemas que enfrenté y la forma de re-

solverlos…
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Figura 13.

Figura 14.

Como estudiaste en el bloque 1, las especies 

animales tienen diversas estrategias para repro-

ducirse y sobrevivir. Recuerda que la reproducción 

es un proceso mediante el cual se generan nuevos 

individuos que heredan las características de sus 

progenitores y las de la especie. Realiza un expe-

rimento sobre la reproducción de un insecto, para 

que observes su crecimiento y las distintas fases de 

su ciclo de vida.

 4 Cultivo de moscas de la fruta

¿Qué es el cultivo de moscas?

Es un método para reproducir la mosca de la fruta, la cual 

es utilizada para hacer experimentos genéticos. Esta mosca se 

reproduce con facilidad porque se alimenta de cualquier materia 

orgánica en descomposición, no requiere cuidados especiales, es fácil 

de conseguir y su ciclo de vida es corto (menos de dos meses), por lo que 

se pueden observar los resultados de cualquier experimento en breve tiempo (figura 13).

¿Cómo hacer un cultivo de moscas?

Materiales
•	 Frasco hondo de vidrio con boca ancha con capacidad de un litro

•	 Gasa, media de nailon o 

tela de mosquitero

•	 Liga de hule

•	 1 plátano maduro u 

otra fruta de la 

localidad

•	 4 gotas de 

vinagre

•	 1 tenedor
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Figura 15.

Figura 16.

Procedimiento
1. Machaquen el plátano con el tenedor y agréguenle el 

vinagre, esto acelerará la fermentación (figura 14).

2. Agreguen la pasta del plátano con vinagre al fondo 

del frasco.

3. Coloquen el frasco en una ventana, preferentemente 

donde llegue la luz del sol.

4. Observen diariamente y tomen notas durante cinco 

días (verán resultados más rápido si hace calor). 

Podrán observar cómo rondan las moscas de fruta 

alrededor del frasco, lo que indica que comenzaron 

a depositar sus huevecillos al interior. No muevan el 

frasco de su lugar hasta observar varias larvas (figura 

15).  

5. Una vez que observen las larvas, cubran el frasco con 

la gasa y sujétenla con la liga. Dejen el frasco tapado 

durante cinco días, luego retiren la gasa para permitir 

que escapen todos los insectos y vuelvan a tapar el 

frasco. 

6. Observen durante dos semanas. Tomen nota diariamente de lo que sucede 

con las larvas, ilustrándolo con dibujos (figura 16).

Difusión en la escuela y la comunidad
Compartan en grupo las observaciones que reali-

zaron y discutan acerca de la reproducción de la 

mosca de la fruta, lleguen a una conclusión compa-

rando sus resultados. 

Organicen una conferencia sobre el tema; inviten 

a los padres de familia y otros integrantes de la co-

munidad.

Evaluación
En grupo, reflexionen sobre los siguientes aspectos:

•	 Lo que sabía sobre la reproducción de las mos-

cas antes de realizar el experimento.

•	 Lo que aprendí una vez realizado el experimen-

to y analizados los resultados.

•	 Importancia de la observación, el registro y el 

análisis de la información en la investigación 

científica. 
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Figura 17.

Figura 18.

Como estudiaste en el bloque 3, entre los 11 y 12 

años se da un incremento de grasa en la piel y la 

aparición de acné (figura 17). También aprendiste 

que es importante cuidar la alimentación para pre-

venir problemas. A continuación conocerás una for-

ma sencilla de elaborar una pomada para proteger 

tu piel. 

 5 Pomada para proteger la piel

¿Cómo ayuda la manzanilla a la piel? 

Investiga en revistas, libros o, si es posible, en 

internet, qué es una pomada y cuáles son las 

características de la manzanilla. Las siguientes 

preguntas te pueden ayudar: ¿para qué se re-

comienda usar la manzanilla?, ¿cuáles son sus 

propiedades medicinales?, ¿qué efectos tiene 

en la piel?

¿Cómo se elabora la pomada de manzanilla?

Materiales
•	 Flor de manzanilla (seca o fresca)

•	 Coladera de cocina

•	 1 cucharada de cera de abeja rallada

•	 7 cucharadas de aceite de oliva 

extra virgen

•	 1 cucharada de miel

•	 2 cucharadas de gliceri-

na vegetal

•	 Agua purificada (la 

suficiente)

•	 Frascos de vidrio es-

terilizados con tapa

•	 Etiquetas adhesivas

•	 Plumones
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Figura 19.

Figura 20.

Procedimiento 
1. A media taza de agua añade dos cucharadas de flor de manzanilla y 

colócala al fuego en un recipiente. Cuando esté hirviendo, tapa y deja 

a fuego lento por tres minutos. Cuela la infusión y retira las flores, sólo 

ocuparás el líquido (figura 18). 

2. Mientras se enfría, en otro recipiente derrite, en baño maría, la cera de 

abeja rallada junto con el aceite de oliva y la miel. Añade poco a poco la 

glicerina vegetal y revuelve bien la mezcla (figura 19). Una vez que 

todo está derretido, retira del fuego y añade la infusión de 

manzanilla; mezcla bien todos los ingredientes.  

3. Vierte la mezcla en el frasco y deja enfriar 

(figura 20), posteriormente tápalo 

y coloca una etiqueta para 

identificar: escribe qué es, fecha de 

elaboración y de caducidad, que 

es de dos meses posteriores a la 

producción. 

Uso de la pomada de manzanilla
Se aplica una ligera capa de pomada de manzanilla dia-

riamente por la mañana, después de lavarte con agua y jabón la 

zona afectada con acné. El tratamiento es de un mes. Antes de su 

aplicación es importante investigar, con ayuda de un adulto, si eres alérgico 

a las sustancias que contiene. 

Difusión en la escuela y la comunidad
Elaboren un tríptico o un cartel en el cual den a 

conocer el procedimiento para hacer la pomada de 

manzanilla y algunas recomendaciones para su uso. 

Evaluación
En grupo, comenten:

•	 Lo que aprendieron sobre las propiedades y uso 

de la manzanilla. 

•	 La posibilidad de aplicar el procedimiento 

empleado para hacer otra pomada con fines 

diferentes. Discutan qué harían para llevarlo 

a cabo.
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Figura 21.

Figura 22.

¿Qué son las frutas 
en conserva?

Son frutas carnosas que se preparan en almí-

bar, en frascos esterilizados. Se pueden preparar 

enteras, en trozos o rodajas, algunas frutas se pelan 

(como las peras) y otras se deshuesan (como los chaba-

canos). Las frutas en conserva son nutritivas, ricas en vitaminas, 

sales y minerales, no representan riesgo para la salud y son deliciosas. 

¿Cómo se preparan?

 6 Frutas en conserva

En el bloque 3 aprendiste cómo conservar 

la salud con una dieta correcta y un consu-

mo de calorías relacionado con tu gasto de 

energía. Las frutas en conserva se pueden 

integrar a tu dieta en cantidades adecuadas.

Materiales
•	 1 olla grande de acero  

inoxidable

•	 1 cuchara larga de madera

•	 1 pelador de frutas

•	 1 fruta (al gusto)

•	 1 limón

•	 Canela

•	 1 frasco de vidrio para 

envasar

•	 Azúcar (½ kg por cada kilo 

de fruta)



261

Figura 24.

Figura 23.

Procedimiento
1. Selección de la fruta. Elijan fruta fresca, en buen estado, sin golpes ni manchas. 

Esto facilita la conservación, por la mayor acidez del fruto.

2. Lavar y pelar la fruta. Laven con cuidado las frutas, 

quiten la piel con pelador (figura 21) o sumérjanlas 

en agua hirviendo y después en agua fría, sólo 

unos segundos, para pelarlas fácilmente. Después, 

sumérjanlas en agua con gotas de limón para evitar 

la oxidación u oscurecimiento.

3. Suavizar la fruta. Coloquen en un recipiente la fruta 

para extraer la pectina (fibra) a fuego lento. Según 

la fruta, será la cantidad de agua que deberán 

incorporar, así como el tiempo de cocción. Las frutas 

más duras requieren hasta 45 minutos (figura 22).

4. Incorporar azúcar. Agreguen azúcar, la cantidad 

debe ser la mitad del peso de la fruta, por ejemplo 

½ kg de azúcar por 1 kg de higos (el exceso de 

azúcar endurece el fruto, lo deforma y obscurece). 

Mezclen suavemente hasta conseguir que se 

disuelva por completo el azúcar. Se puede agregar 

canela y gotas de limón (figura 23).

5. Envasar y almacenar. Desinfecten el frasco 

sumergiéndolo en agua hirviendo de 15 a 20 

minutos, séquenlo muy bien y manténganlo tibio. 

Viertan en él la fruta caliente y el almíbar hasta el 

borde (figura 24). Coloquen la tapa y dejen enfriar por 

completo. Coloquen el frasco en lugar seco, oscuro y ventilado.

Difusión en la escuela y la comunidad
Elaboren las conservas en casa con apoyo de sus 

padres. Organicen una degustación en la escue-

la, definan la fecha e inviten a padres, familiares 

y otras personas de la comunidad. Pueden ha-

cer trípticos para difundir los procedimientos de 

elaboración y los beneficios de los alimentos en 

conservas.

Evaluación
Primero en grupo y después en forma individual, 

reflexionen acerca de:

•	 Lo que ya sabían sobre conservas.

•	 Lo que aprendieron acerca del proceso de con-

servación de frutas. 

•	 Los problemas que enfrentaron y la forma de 

resolverlos.

•	 Elaboren un texto con sus conclusiones.
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Trabajar en este espacio fomenta una actitud de investigación y genera un ambiente 

autónomo y colaborativo, porque se podrá utilizar de acuerdo con las necesidades que 

surjan al estudiar un tema. El uso constante de este espacio favorece tu capacidad para 

observar, experimentar, registrar y plantear preguntas que te lleven a la investigación.

Materiales que contiene el Rincón de la Ciencia

• Diversos materiales y recursos del entorno que sean de tu interés y que puedan 

clasificarse, por ejemplo, rocas, hojas que encuentren en el suelo, animales diseca-

dos, pedazos de tronco, conchas, fósiles, arcillas diversas (figura 25).

• Microscopio, lupas, reloj de manecillas, lámpara, pinzas, cubreobjetos, 

 portaobjetos. 

• Herbario, terrario, formicario (construcción para observar hor-

migas), preparaciones húmedas, animales y plantas de la 

comunidad (figura 26).

El Rincón de la Ciencia contiene materiales permanentes y 

temporales, por lo que es importante darle mantenimien-

to y actualizar constantemente el acervo.

Organización del Rincón de la Ciencia

 7 Rincón de la Ciencia

Durante el curso de Biología has estudiado temas 

relacionados con la biodiversidad, el uso de la tec-

nología para estudiar los seres vivos y la salud. Asi-

mismo, has utilizado diversos instrumentos (lupa, 

cinta métrica, recipientes) y elaborado materiales y 

trabajos con los que puedes integrar el Rincón de 

la Ciencia.

¿Qué es el Rincón de la Ciencia?

Es un espacio del aula en el que se organizan mate-

riales y recursos que son de utilidad para el estudio 

de los temas de la asignatura de Biología y otros 

que sean de tú interés. 

Figura 25.

Figura 26.

1. El grupo se pone de acuerdo en la forma de organizar el espacio y los 

materiales que tendrá.

2. Se nombra una comisión de alumnos responsable de cuidar y mantener 

este espacio en buenas condiciones para su uso (figura 27). 
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Figura 28.

3. En grupo se elabora una lista de los recursos 

que se pueden adquirir por donación y que sean 

útiles.

4. Con el maestro y compañeros se revisa el libro 

de texto para identificar qué otros materiales o 

recursos se pueden incluir. 

5. En grupo se establecen las reglas para el uso 

de los instrumentos, materiales y recursos, por 

ejemplo, momentos para acudir al rincón, uso 

de materiales y recursos, limpieza y cuidado del 

espacio.

6. Los productos elaborados durante el curso 

pueden formar parte de este rincón. 

Difusión en la escuela y la comunidad
Después de un tiempo de trabajo con el Rincón de 

la Ciencia, es conveniente invitar a otros grupos de 

la escuela y a miembros de la comunidad para que 

conozcan el  trabajo que se realiza en este espacio. 

Para ello organicen equipos que explicarán la confor-

mación, uso y utilidad de este rincón (figura 28).

Evaluación
El Rincón de la Ciencia es resultado del trabajo co-

lectivo, por lo que es conveniente que realicen un 

seguimiento periódico de su funcionamiento. Con-

sideren actualizarlo frecuentemente. Para facilitar la 

valoración guíense con los siguientes puntos:

•	 Lo que conocían del Rincón de la Ciencia y lo 

que han aprendido.

•	 Los temas que han tratado y qué saben ahora 

de ellos.

•	 El papel de la comisión responsable de este 

espacio.

•	 La actualización frecuente de materiales y re-

cursos.

•	 El cuidado de plantas y animales para su ade-

cuada conservación.

Figura 27.
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Figura 29.

Figura 30.

¿Qué es la conferencia escolar?

Es una técnica que te permite investigar, 

ampliar tus conocimientos y compartir tus 

hallazgos. Al preparar y presentar una conferencia desarrollas habilidades para selec-

cionar un tema, investigar en diferentes fuentes, organizar información, expresar tus 

ideas frente a un público, elaborar preguntas y recibir una valoración de tu trabajo por 

parte de quienes te escuchen. 

¿Cómo se organiza?

1.  Elección del tema
•	 Debe ser un tema de tu interés, para ello re-

visa lo que has visto en clase e identifícalo; 

elabora una lista de los aspectos sobre 

los que quieras profundizar.  

•	 Comenta con tu maestro y un 

familiar sobre el tema para 

que te acompañen en el 

proceso de investigación, 

orientándote, ayudando a 

aclarar tus dudas y que 

escuchen lo que has 

aprendido.

 8 Conferencia escolar

A lo largo del curso abordaste temas como 

especies en peligro de extinción, alimentos 

con alto valor calórico, la anorexia, animales 

microscópicos, los avances sobre el ADN, la 

adolescencia. Quizá te gustaría conocer más 

sobre alguno de ellos, por ejemplo, sus carac-

terísticas, la relación que tienen con tu vida 

diaria o las causas que los originan. Con apo-

yo de tu maestro, investiga sobre un tema de 

tu interés y compártelo con el grupo.
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Figura 31.

Figura 32.

2.  Preparación
•	 Busca información en libros, revistas o, 

si es posible, en internet, organízala y 

sintetízala. Puedes conocer más detalles 

si entrevistas a alguien que conozca del 

tema (figura 29).

•	 Haz una síntesis de los aspectos a ex-

poner, apóyate con fichas de trabajo: 

en tarjetas escribe el encabezado y la 

síntesis de la información, en el ángulo 

superior anota el nombre del autor y la 

fuente informativa (figura 30).  

•	 Ponte de acuerdo con tu maestro acerca 

del orden en que será expuesta la infor-

mación obtenida.

•	 Estudia la síntesis que hiciste y practica tu conferencia con algún familiar.

•	 Para apoyar tu exposición elabora un cartel, mapas, dibujos, maqueta o un ex-

perimento sencillo (figura 31).

3.  Presentación
•	 Recuerda al inicio saludar, decir tu nombre y mencionar el título de tu conferen-

cia; es importante que te acompañe el familiar que te apoyó en el proceso de 

investigación.

•	 Al concluir tu exposición, invita al público a preguntar sobre el tema del que 

hablaste; plantea preguntas al público si lo consideras conveniente.

•	 Invita a los asistentes a que valoren tu exposición tomando en cuenta los siguien-

tes aspectos: preparación, explicación, entonación, materiales usados (suficien-

tes, atractivos, de buen tamaño).

•	 Finaliza agradeciendo la presencia y atención del público y en un espacio del sa-

lón coloca, con apoyo de tus compañeros, el material que elaboraste (figura 32).

Difusión en la escuela y la comunidad
Además de compartir con tus compañeros el tema 

de investigación, es importante difundirlo entre 

otros miembros de la comunidad, por ello es con-

veniente que con tu maestro definan la fecha y 

el lugar para realizar nuevas presentaciones de tu 

conferencia. 

Evaluación
Es muy importante que en cada exposición que rea-

lices reflexiones sobre los siguientes puntos:

•	 Lo que sabía del tema a investigar.

•	 Lo que aprendí sobre el tema de la conferencia.

•	 Los principales problemas que enfrenté para ar-

mar y presentar mi exposición.

•	 Los aspectos que debo atender para mejorar 

mis exposiciones.
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VIH, ©  Spectral-Design*; (ab.) vacunación, ©  sirtravelalot*;  
p. 203: (arr. izq.) condón femenino, © Fotos593*; (arr. der.) foto-
grafía de Martín Córdova Salinas/Archivo iconográfico DGME-SEB-
SEP; (centro) fotografía de Santiago Azuela Gómez; p. 207: madre 
joven, © Pikul Noorod*; p. 211: joven preocupada, © antoniodiaz*; 
p. 212: doctora, © Geo Martinez*; p. 213: chico solitario, © Media 

Whalestock*; p. 216: fotografía de Martín Córdova Salinas/Archivo 
iconográfico DGME-SEB-SEP; p. 217: (arr.) materiales para práctica, 
fotografías de Santiago Azuela Gómez; (ab.) grupo de personas, © 
Lipik Stock Media*; p. 218: (arr.) siluetas de agresión familiar, © 
Africa Studio*; (ab.) efectos a largo plazo del alcohol, © MSSA*;  
p. 219: fumar en lugares públicos, © CuteCute*; p. 220: adoles-
cente rechaza bebida, © Lorelyn Medina*; p. 225: (arr. izq.) Teocint-

le, fotografía de Pedro Tenorio Lezama/Banco de imágenes Cona-
bio; (arr. der.) Códice Borgia. Lámina 52v, Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia, Secretaría de Cultura-INAH-Méx., repro-
ducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria; (centro) Maíces mexicanos, cartel, Banco de imágenes Cona-
bio; (ab.) La molendera, 1924, Diego Rivera (1886-1957), óleo 
sobre lienzo, 105.4 x 132.5 cm, D.R. © 2021 Banco de México, fi-
duciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida 
Kahlo, av. Cinco de Mayo 2, col. Centro, Cuauhtémoc, 06059, Ciu-
dad de México, © D.R. Museo Nacional de Arte/Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 2021; p. 226: (ab. izq.) cultivo de tejidos 
vegetales, © chatree saensuk*;  (ab. centro) cultivo de maíz, © Alf 
Ribeiro*; (ab. der.) gusano comiendo maíz de hoja, © Alf Ribeiro*; 
pp. 234-235: (centro) padre ayuda a hija con la tarea, © Blend Im-
ages*; (centro ab.) vista de la selva tropical, Yucatán, © Sven Han-
sche*; (centro der.) padre e hijo en el campo, © Golden Pixels LLC*; 
(ab. der.) fotografía de Martín Córdova Salinas/Archivo iconográfico 
DGME-SEB-SEP; p. 238: fotografía de Martín Córdova Salinas/Ar-
chivo iconográfico DGME-SEB-SEP; p. 240: fotografía de Martín 
Córdova Salinas/Archivo iconográfico DGME-SEB-SEP; p. 245: coci-
nero mexicano, © Frau Tori*. 
* Shutterstock.com
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