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EL ENTORNO. INTRODUCCION 

Ante un tema como el que nos ocupa, no cabe desarrollar una serie 

de actividades en las que todo esti previsto~ ya que precisamente el -

propio entorno, objeto de estudio, constituye la principal variable . Os 

env1amos,por tanto, un material diverso que os puede ayuda a estructurar 

el trabaJo y proporcione, al mi smo tiempo, indicaaiones para llevarlo a 

la prictica. 

El libro "La enseñanza por el entorno ambiental" nos presenta gran 

cantidad de actividades a través de las cuales se pueden desarrollar tan. 

to el "mapa conceptual" como las unidades de aprendizaje o destrezas y -

habilidades ... 

En "Estudio de ecosistemas" tenemos un trabajo prictico de gran uti 

lidad. De ambos libros os enviamos unas indicaciones para su manejo. 

El material sobre utilizaci6n y preparaci6n de claves, la lombriz 

de tierra y las cochinillas de la humedad sirve para plantear algunas de 

las actividades del cuadro correspondiente del currículum . 

El trabaJo "Ecosistema" constituyen un desarrollo posible del tema. 

Las liminas finales sobre cadenas alimenticias pueden dar lugar a gran -

cantidad de actividades y al establecimiento de cadenas, por parte de los 

alumnos, en el lugar objeto de estudio. 

Para la recogida de datos referente al clima os enviamos también un 

material que puede seras de utilidad. Esti incluido e l :naterial sobre el 

objetivo 8 (Actividades sobre climatología). 

Por último, dado que la bibliografía sobre este tema es muy amplia, 

os enviamos una pequeña bibliografía comentada. 
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1. El suelo 





ESTUDIANDO EL SUELO 

OBTENCION DE UNA MUESTRA 

Limpia los residuos de hojas del sitio escogido . (Es 

posible que alguna vez se quiera tomar muestras de éstas, 

pero normalmente se querrá tomar solo muestras de és ta has 

ta una profundidad de 20 cm .. Ponlas directamente en una 

bolsa de plástico. Ata la bolsa con una cuerda y coloca una 

etiqueta indicando el nombre del sitio donde se ha obtenido 

la muestra. 

Si se han tomado muestras a diferentes niveles , escri 

be la profundidad de éstas en la etiqueta. 

Hay una forma especial de tomar muestras que hace po 

sible comprobar l a cantidad de alre que éstas contienen. Es 

te método se describe más adelante. 
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¿DE QUE ESTA FORMADO EL SUELO? 

Coloca parte de la tierra en un frasco de vidrio. Si 

la tierra no tiene piedras grandes se puede usar un tubo de 

ensayo de unos 10 cm . de altura , en vez del frasco . Coloca 

agua en el tubo o frasco hasta casi llenarlo. 

Sacúdelo durante unos cuantos minutos hasta mezclar 

el agua con l a tierra, cuidando de que se deshagan todos 

los posibles terrones que haya. 

Detén repentinamente la agitación y deja el frasco 

sobre la mesa de trabajo cuidando de no moverlo . Déjalo re -

posar durante una hora o dos . Se puede incluso esperar dos 

o tres días, antes que la tierra se asiente en el fondo del 

frasco y el agua se pueda ver suf icientemente limpia y 

clara. 

. - -

) 

A continuación observa la forma en que se han formado 

los diferentes estratos. En el nivel superior se encontrará 

el más fino de sus componentes : arcilla. Las part í culas de 

arcilla son tan finas que tardan en asentarse mucho más que 

e l resto de los componentes , por esto se encuentran en la 

capa superior de la tierra, dentro del frasco. 
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Bajo la arcilla se encuentra el limo, el cual no es 

tan fino y se deposita más rápidamente que la arcilla . 

Bajo el sedimento se encuentra arena . Los granos de 

ésta pueden ser de diferentes tamaños. La más fina se encon 

trará inmediatamente debajo del limo. La más gruesa estará 

en el fondo del frasco , conjuntamente con las piedrecillas 

(si las hay) . 

En un suelo rico se tendrá gran cantidad de humus. Es 

te se compone de residuos descompuestos de animales y pla~ 

tas. Se podría encontrar parte del humus flotando en las~ 

perficie del agua; otra parte puede haberse depositado en la 

superficie de la arcilla. Observa el humus con una lupa. 

¿Puedes ver restos de raices, hojas u otras partes de anima 

L les o plantas? . 
' . . · '· ....... Humus 

. 
} 

Arena gruesa 

Gravilla 

El resto del humus está descompuesto de tal forma que 

se ha transformado en una substancia viscosa, oscura, que 

forma una delgada capa sobre la superficie de las partíc~ 

las que componen la tierra. Esto es lo que dá a un suelo 

rico su color oscuro. 
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Coloca parte de la tierra en una bande ja de lata o al -

go similar, y caliéntala a una temperatur a alta durante me-

dia hora . Observa el cambio en la coloración de la tierra a 

medida que el humus de ésta se va quemando . ¿De qué color se 

vuelve tu muestra de tierra cuando el humus se ha quemado to 

talmente? . Compara éste con el color de las piedras y rocas 

que has encontrado en el mismo área. 

Algunos tipos de tierra tienen gran cantidad de humus , 

otros tienen mayor cantidad de arena y otros gran cantidad 

de arcilla . Es fácil observar , si analizas muestras de suelos 

de diferent es si tíos , que son diferentes unos de otros . Cuan

do hayas analizado todas las muestras , examínalas atentamente 

y contesta a estas p~eguntas : 

*¿Qué muestra tiene mayor cantidad de arcilla? 

* ¿Qúé muestra tiene mayor cantidad de arena? 

* ¿Qué muestra tiene r~ayor cantidad de gravilla? 

* ¿Qué muestra tiene mayor canti dad de humus? 

Puede ocurrir que una muestra contenga la mayor parte 

del humus en forma de trozos d~ raíces , u hojas, u otro tipo de 

elementos descompuestos-a esto le llamamos humus bruto- . 

Otra muestra puede tener más cantidad de humus en forma de 

una sustancia oscura y viscosa que cubre las partículas de 

tierra. Este tipo está más descompuesto que el anterior . 

¿Qué tipo de humus abunda más en tus muestras?. 
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¿QUE CANTIDAD DE AGUA CONTIENE? 

Toma un trozo de papel de aluminio de unos 10 cm. cuadra 

dos . Dále a éste una forma de bandeja en .• la cual procederás 

a secar la tierra . Haz una bandeja separada por cada muestra 

de tierra que quieras analizar. 

Pesa una de las bandejas, su peso será aproximadamente 

un gramo. No se necesita pesarlas todas, una ligera variación 

en el peso es insignificante. 

Pon una cucharada de tierra en la bandeja y pésala nue -

vamente. Coloca una etiqueta con las especificaci ones para su 

identificación. 

100° C. 
1 

o 

Pon las muestras a secar en un sitio templado; puede 

ser una incubadora o sobre los radiadores de la calefacción. Déj~ 

la allí por lo menos un día. 
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Vuelve a pesar nuevamente las muestras y toma nota de 

ello. Pon las muestras a secar otra vez, despues de un día 

vuélvelos a pesar. 

Repite este procedimiento hasta que el peso de cada 

una de las bandejas se mantenga estable, lo que significa que 

la tierra está perfectamente seca. 

Comprueba cuánto peso ha perdido cada muestra. La cantidad 

obtenida es el peso del agua que se ha evaporado de la tierra. 

Calcula el porcentaje de tierra en cada muestra de acuerdo 

al peso original y el que se ha obtenido después del secado. 

Una vez calculados éstos haz una lista de tus muestras comen 

zando con la de mayor porcentaje -(la menos húmeda)-. 

¿podrías sugerir por qué algunas muestras son más húmedas 

que otras? 

¿QUE CANTIDAD DE AIRE CONTIENE? 

Cuando se toman muestras de tierra excavando con una 

pala, ésta se disgraga, pierde su consistencia, dando lugar 

a que absorba mayor cantidad de aire. Para poder analizar 

el aire real que hay en el suelo toma tus muestras de la 

siguiente forma: 
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Usa_una lata vacía de conservas. Perfora el fondo de la 

lata con un clavo. Corta los bordes del otro extremo de forma 

que queden bastante afilados. 

Llena la lata con agua hasta el borde. Manten el aguje -

ro del fondo tapado con un dedo. Vierte el agua en una probe -

ta delgada. Usa una regla para medir la cantidad de agua. Es-

ta no debe sobrepasar más de la mitad de la probeta. 

Para recoger la muestra has de proceder como se indica 

a continuación: 

*Aplana la tierra en el sitio elegido con un trozo 

de madera . 

*Introduce la lata (boca abajo) en la tierra, pre-

sionando y girando la lata de derecha a izquierda. 

*Extrae la lata ayudándote con una pala. 

* Con un trozo de madera elimina los restos de tierra 

y nivela su contenido con el borde de la lata . 

Una vez realizado esto se tiene en la lata una muestra 

de suelo cuya cantidad de aire no ha sido prácticamente alterada. 

Vacía la tierra dentro de la probeta con agua. Verás 

las burbujas de aire a medida que· éstas se desprenden de la 

tierra. Revuelve la mezcla con la varilla hasta que desaparezcan 

totalmente las burbujas de alre. 
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Con una regla mide en la probeta la mezcla que se ha 

formado de agua y tierra. 

+ 

. 

tierra 
agua 
aire 

A continuación ordena tus conclusiones de la siguiente 

manera: 

*La cantidad de agua en la probeta (1 lata llena) 

al medir resltó ser 10 cm. 

* La cantidad de dos latas llenas de agua debería 

ser de 20 cm. (1 lata de agua+ 1 lata de tierra) 

*Pero una vez los elementos se han mezclado al me-

dir la probeta se obtiene solamente 17 cm., se pu~ 

de comprobar que en los 10 cm. de tierra hay 3 cm. 

de aire, considerando que el volumen ha disminuido 

por las burbujas de aire que han sido expulsadas 

previamente. 

*Estableciendo un porcentaje resulta que 

3 X 100 = 30 por ciento 

10 
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Usa este método para analizar todas las muestPas de 

tierra que tengas. A continuación haz una lista de los resul 

tados, de acuerdo a los porcentajes de aire contenido en las 

pruebas. ¿Podrías sugerir alguna idea del porqué algunos ti

pos de tierra contienen más aire que otros?. 

Si estás trabajando en el terreno y tienes que tomar 

varias muestras de tierra, puedes vaciar la lata llena de tie 

rra en una bolsa de plástico, y completar la operación de va- iarla 

ci arla en la probeta de agua una vez se haya regresado al la

boratorio. De esta manera se necesita solo una de estas latas 

para recoger todas las muestras. 

TEST DEL CARBONATO 

Coloca un poco de tierra en un frasco o probeta. Añade 

algunas gotas de ácido c l orhídrico. EL ACIDO SE HA DE MANIPU

LAR CON EXTREMO CUIDADO. 

Observa la reacción que produce el ácido. Anota los 

resultados en tu lihreta de apuntes. 

6 

' . 

resultados 0 1 2 3 
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¿cUAL ES EL PH DEL SUELO? 

Coloca un poco de tierra en un frasco o probeta . Añade 

agua destilada y unas gotas de indicador Ph. 

Sostén la probeta sobre un fondo blanco y dale unos li 

geros golpes . 

¿Qué color presenta el indicador ahora? 

Los colores te indicarán qué tipo de tierra es: 

Rojo 

Naranja -

Verde 

Azul 

Acido 

Ligeramente ácido 

Neutro 

Alcalino 

Anota los resultados en tu libreta de notas. 

TEST DEL PASTEL DE BARRO 

Llena una bandeja de latón con tierra. También puede 

ser usada una bandeja de papel aluminio, como las empl eadas 

anteriormente para secar tierra. Añade agua hasta que ésta 

cubra totalmente la tierra. Elimina el exceso de agua dej ando 

la superficie de la tierra húmeda , pero no cubierta por el 

agua. 
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Deja reposar la mezcla por unos cuantos días. 

Cuando la tierra se haya secado, examínala y frota la 

superficie con un dedo. 

¿cómo le encuentras el tacto, aspero?; ¿se deshace fá 

cilmente cuando se la toca?, ¿es suave al tacto?, ¿se ha se 

cado de forma que presenta un aspecto compacto que no se desha 

ce al tocarlo?, ¿se ha encogido o resquebrajado? 

Esta es una tierra muy 
arenosa. 

Esta es una tierra muy arci 
llosa . 

Tus muestras tienen que ser de alguno de estos tipos 

Compara estos resultados con los de la primera prueba . 

DRENAJE 

Necesitarás un bote alto. Haz en el fondo de éste 

unos 20 agujeros de 1 mm. de diámetro. Pon una fina capa de 

lana de vidrio en el fondo. A continuación pon tierra hasta 

la mitad. 

';f\ ..... . _ ... - - - -
lana de vidrio 
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Toma otro bote del mismo tamaño y diámetro, sin aguje 

ros. LLénalo hasta la mitad con agua. Mide la profundidad de 

ésta. 

Vierte el agua en el bote que contiene la tierra . RAPI

DAMENTEcoloca el bote con la tierra y el agua sobre el bote 

que se ha acabado de vaciar . Comienza a contar el tiempo . Ano

ta el tiempo ~ue tarda la primera gota de agua en pasar a tra

vés de la tierra y caer al bote vacío. Anota el tiempo trans 

currido hasta que cae la última gota de agua . Para no esperar 

demasiado por la gota final , se puede considerar que si ha pa

sado un minuto sin que haya caído una sola gota , significa que 

la última ya ha caído. Anota estos tiempos en tu lib~eta de 

apuntes . 

::...:_------- ------::._ - -----
··--~'<··:~- . 
J: ... /~ ',}_i ~-
.. '•u.~ ;. J.-! • 
:::~} . ··:,;.::.::: 
,;¡,- ..:;....,;;..~ 

6' 

~-----=- ..:.: __ __.,._ 

A continuación mide la cantidad de agua contenida en el 

bote . ¿Qué porcentaje de agua fue retenido por la tierra? 
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OBJETIVO 7 

IDENTIFICAR LAS ROCAS Y MINERALES BASICOS DEL ENTORNO Y SU UTILIZACION 

COMO MATERIALES DE CONSTRUCCION USUALES EN LA ZONA. 

Diagnóstico 

1 .- Todos estos materiales son empleados por el hombre con diversos 

fines . ¿sabes cuales se emplean en la construcción? . 

- Pizarra - Talco 

- Granito - Arcilla 

- Yeso - Acero 

- Carbón - Cemento 

- Oro - Diamante 

- Vidrio - Arena 

2. - De todos los materiales anteriores hay algunos que se obtienen di 

rectamente de la naturaleza, mientras que otros son elaborados por 

el hombre , ¿sabes cuales son los naturales y cuales los artificia

les? 

3 .- De los ~ue se encuentran en la naturaleza algunos están formados 

por una sola sustancia y tienen una constitución uniforme , no im

porta lo pequeño que sea el trozo que observamos . Si triturásemos 

en granos muy pequeños uno de estos 

materiales y lo observáramos al 

microscopio, veríamos que todas las 

partículas presentan el mismo aspe~ 

to . Estos son los MINERALES . 

¿cuantos conoces? 

4. - Otros en cambio están formados por capas ó por granos unidos entre 

sí . A menudo estos granos presentan 

aspecto diferente a pesar de estar 

íntimamente unidos, ya que se trata 

de diferentes minerales , A estos 

cuerpos les llamamos ROCAS. 

5 .- Entre los materiales fabricados por el homLre 

cosntrucción , algunos están formados prn• polvo de minerales que , 

al añadirles agua y dejarlos endurecer, toman una consi stencia 

sólida y rígida, similar a la de una roca , es decir, son ROCAS 

ARTIFICIALES. ¿ cuáles son? . 

6 .- Una de las "rocas" artifici.:lles también se fabrica a partir de po~ 

vo de minerales, pero en lugar de mezclarlo con agua , se f unde a 

alta temperatura y después se deja enfriar para que quede sólido . 

¿sabes cuál es? . 
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7.- Las rocas naturales tienen procesos de formación similares a l os 

que utiliza el hombre para fabricar rocas artificial es, aunque 

estos procesos pueden necesitar millones de años. ¿cuáles de es 

tos fenómenos pueden intervenir en la formación de rocas? 

- El viento 

- Las nubes 

- Los volcanes 

- La lluvia 

La caída al fondo del mar de pequeños granitos de 

minerales 

- Los terremotos 

- El calor del interior de la tierra 

- Los rayos 

- Los incendios forestales 

8. - Uno de los fenómenos anteriores es el responsable de que ciertas 

rocas presenten capas ó estratos, como las hojas de un libro. A 

este tipo de rocas se les llama SEDIMENTARIAS . ¿Qué fenómenos es? 

¿conoces alguna roca qué se haya formado así? 

9.- Hay otros fenómenos que hacen que algunos minerales presenten en 

su constitución cristalitos brillantes, a veces transparentes. 

Son las rocas IGNEAS. ¿Que roca conoces que sea así, y cuáles son 

los fenómenos que las producen? 

10.- Hay, por último un proceso en el que se unen los dos anteriores: 

Primero se forma una roca sedimentaria, y después de mucho tiempo 

esta roca es transformada por encontrarse próxima a un lugar don

de se están formando ígneas, es decir, un lugar donde hay 

bastante: 

- Luz 

- Calor 

- Frío 

- Humedad 

- Gnomos 

Una roca sedimentaria también puede transformarse por el peso de 

las que tiene encima. A las rocas sedimentarias que se han trans

formado en otras, más duras y compactas, se las llama METAMORFICAS. 

Hay una que se utiliza en los tejados de las casas. ¿sabes cuál? 
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6. Cebos 

Se pueden usar trozos de patata, zanahoria o nabo en 

terrados j usto bajo la superficie del suelo. Marca el sitio 

con una estaca, así podrás reconocerlo. Al sacar el cebo, al 

cabo de un tiempo, encontrarás los animales dentro o alrededor 

del mismo . 
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2. ROCAS Y MINERALES. 





tierra en un pañuelo de papel 

El embudo de Baermann 

4. Gusanos de tierra 

Estos se obtienen regando la t ierra con formalina dilui

da Vierte 25 cm
3 

al 40% de formalina en un recipiente de 5 l. 

y llena éste con agua. Rocía con esta solución una superficie 
2 

de tierra de .aproximadamente 0 ,25 m Después de unos cuantos 

minutos los gusanos saldrán a la superficie. Recógelos, láva

los con agua limpia y clasifica los distintos tipos. 

5 . En la superficie del suelo 

Los animales que viven a flor de tierra participan ac

tivamente de la vida del suelo. Atrápalos mediante un frasco 

vacío. 

Trata también de atraparlos usando un cebo- de carne, 

frutas u hojas secas. 
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lampara de 40W 

'-.O= 
tierra o J 

deshechos 1~""·~~!~ 
2 o 3 cm rr .. ..,.....,h,_~ ......... , . . ~-~·'· ··· 

de espasor 

espacio libre_j 

er1budo de-? 
papel negro 

brillante 

agua para recoger 
los animales 

Embudo de Tullgren 

3. El e mbu do de Baerma nn 

Esta es una for ma de ext r aer los animales que viven 

en l as gotas de agua retenidas en las partículas del suelo . Es 

recomendado especialmente para reunir pequeños gusanos de for

ma redondeada. Los animalitos pasarán a través del papel al 

agua que los rodea . Después de un día quita la pinza y vierte 

e l agua en el bote . Observa el agua con una lupa o microsco

pio. Ident i fica y cuenta lo recogido . Una vez más , se puede 

usar este método para comparar dos t i pos diferentes de suelo . 
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1. Por flotacción 

Pon un poco de tierra en una bandeja, y añade agua con 

una solución salina al 25% hasta cubrirla . Agítala suavemente, 

después de un momento se observarán pequeños animales flotan 

do en la superficie del agua. Con este método se obtendrán 

no sólo los animales en estado activo, sino también huevos y 

larvas. 

2. Embudo de Tullgren 

Tú mismo puedes construirte uno de estos embudos. Pon 

un poco de tierra en el centro de la rejilla dejando un es

pacio libre alrededor de ésta. Enciende la lámpara. Comprue

ba la temperatura de la tierra después de unas horas , no de

be ser superior a 30° C; si es superior a ésta , cambia la -

bombilla por una de menor potencia. A medida que la tierra 

se va calentando se seca por el calor de la lámpara y los 

animales comienzan a desplazarse hacia abajo. Pasarán a tra

vés de la rejilla y caerán por el embudo al bote con agua. 

Después de un par de días examina los animales que has con

seguido con una lupa o un microscopio. Clasifica los animales 

utilizando el libro "Claves de determinación de pequeños 

organismos del suelo , el mantillo y las charcas" (Ed. Omega). 

Usando muestras de tierra, tomando de diferentes luga 

res, y sometiéndolas al mismo tratamiento y por el mismo pe

riodo de tiempo, se pueden comparar los diferentes tipos y 

y cantidad de animales encontrados en cada uno de ellos. 

También es posible hacer otra prueba tomando muestras 

de tierra obtenidas a diferentes profundidades del mismo ti

po de suelo. 
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E 1 gráfico también muestra la relación existente entre 

los alimentos que forman parte del proceso, el cual origina 

en la superficie del suelo. De esto se desprende que las pla~ 

tas son la fuente original de la alimentación para todos los 

animales, tanto para los que viven bajo tierra como en la su

perficie de ésta. 

Las flechas en el gráfico indican el camino que siguen 

los alimentos de un grupo a otro. Si comienzas en Plantas y 

sigues las flechas, te darás cuenta que normalmente se llega 

a "Hongos y Bacterias", éstos van gradualmente descomponien

do y desmenuzando las plantas y animales muertos que se en

cuentran en el suelo. Parte de esto es usado como alimento 

por los animales de tierra, pero, en su mayoría, se convier

te en humus, y al final en una materia soluble que puede ser 

absorbida por las raíces de las plantas comenzando un nuevo 

ciclo. 

Para observar animales del suelo, tomaremos primero una 

muestra del mismo. Para obtener la mayor cantidad de animales 

posible es mejor elegir un terreno húmedo (las plantas y ani 

males necesitan agua), que contenga gran cantidad de materia 

orgánica descompuesta (plantas, hojas, etc.). Un jardín bien 

cultivado puede servir al efecto, generalmente se le ha abo

nado con estiercol; en su defecto se puede recoger suelo de 

debajo de los árboles u hojarasca, procurando que no esté 

seco. 

Seguidamente se describen otras formas de encontrar 

animales. 
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SOBRE EL SUELO 

~--~Carnívoros 

---

Clave del gráfico: 

----+ 

* Plantas que absorben la energía solar y son transfor 

madas en fuentes de alimentación. 

*Animales que comen plantas u otros animales . 

*Animales y plantas muertos y excrementos de il.ni.m.t lcs 

que forman el humus bruto, el cual se descompone por 

la presencia de hongos y bacterias. 

••••••••.,.... * Humus formado por la descomposición del humus bruto , 

que es convertido finalmente en una solución soluble 

por la acción de las bacterias, después de lo cual 

puede ser absorbido por las raíces de las plantas . 
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ANIMALES QUE VIVEN EN EL SUELO 

Hay cientos de tipos diferentes de animales que viven 

en el suelo. Los que encontrarás pueden ser clasificados en 

diferentes grupos de acuerdo a su tipo de alimentación: al

gunos se alimentan de raíces o de la base de los tallos de 

las plantas. Esto causa un gran daño a las plantas ; estos 

animales son considerados por los jardineros y los agricul

tores como plagas. 

Otros animales se alimentan de plantas secas, especial

mente hojas que caen de los árboles; normalmente se alimen

tan de aquellas hojas que han sido parcialmente descompues

tas por la acción de homgos y bacterias. Otros tipos de ani

males se alimentan de animales muertos; a veces descompues-

tos, enterrados en la tierra, o que se encuentran en la su-

perficie de ésta. Todos estos animales constituirán a su vez 

el alimento para otro tipo de animales; los carnívoros. Los 

cadáveres de los animales del suelo y los residuos de materia 

sólida (excrementos ), que ellos eliminan durante su vida, se 

rán descompuestos por la acción de hongos y bacterias. En el 

gráfico adjunto puedes apreciar estas relaciones alimentarias . 
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Usa una lámpara con un bombilla potente para comparar 

por el calor emitido, los tipos de tierra de diferente color. 

Compara tierras del mismo color pero con distintas cantidades 

de agua. Compara una tierra arenosa con otra arcillosa. Ex

perimenta los efectos del viento en la temperatura de un su~ 

lo húmedo. Compara tierra de un pantano con la de un bosque, 

o con arena de la playa. Con toda la información obtenida an 

teriormente puedes formular una hipótesis para explicar lo 

ocurrido. Seguidamente efectúa los experimentos pertinentes 

para comprobarla. 
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Durante el invierno, plantas y animales son más difíci

les de encontrar. A su vez, en primavera y verano~ reaparecen 

en forma masiva. ¿Dónde pasan el invierno?. Este dibujo mues

tra cómo y dónde algunos animales y plantas pasan el invierno. 

Extrae unas cuantas palas de tierra, a fines del otoño 

o en invierno; p~salas a través de un cedazo y examínalas 

atentamente pura ver qué tipo de animales y plantas se pueden 

encontrar. ¿cuántas de las que se muestran en el dibujo exis

ten en la tierra que acabas de examinar?. Haz una lista con 

todos los especímenes que encuentres, así como el estado en 

que se hallan durante el invierno -larva; semilla ; bulbo; 

como un sólido trozo de raíz; como un adulto en ibernación, 

etc., etc .-. 
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El calor que no es reflejado por la superficie, o emplea

do para el proceso de evaporización , es absorbido por l a tie

rra y la calienta. La proporción en que este proceso se reali

za depende de la variedad de elementos del s uelo y de la cant~ 

dad de aire y agua que éste contenga. Suelos flojos , no campa~ 

tos, con grandes cantidades de aire en e l los, son malos conduc. 

tares de l calor, porque el aire en sí es un mal conductor dél 

calor. 

Nosotros podemos hacer uso de esta información para man

tener el suelo templado en otoño e invierno; o para preservar 

lo de calentarse demasiado en un verano muy caluroso . Una ca

pa de recortes de césped, o de hojas secas de árboles, pueden 

ser usados para cubrir la superficie del suelo. El aire con

tenido en estos materiales ayudará a mantener el calor de la 

tierra en invierno, y diticultará su paso a ésta durante el 

verano . 
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El mismo dibujo muestra como las semillas y los anima

les del s uelo reciben calor. La l uz solar baña la superficie, 

algunos rayos solares son reflejados por la tierra y no abso~ 

bidos por ésta. Esto está relacionado con el calor de l a t ie 

rra; a l se r ésta de un tono más oscuro refleja menos los ra

yos sol ares y como consecuencia absorbe más calor . Se puede 

probar esto usando los dos tubos de ensayo empleados en e l 

experimento anterior. Envuelve uno en papel negro y el otro 

en papel blanco . Déjalos al sol o cerca de una estufa eléc

trica, y comprueba cuál de los dos se calienta más rápidamente . 

Parte de l calor absorbido por la tierra evap ora el agua 

contenida en ésta ; de lo que se deduce que los suelos húmedos 

no se calientan tan rápidamente como los secos . En un sitio 

con más viento la evaporación será más rápida, por l o tanto 

el suelo será más frío . Esto se puede comprobar ; envuelve por 

separado los dos tubos de ensayo (usados anteriormente ) en 

una servilleta de papel absorbente . Introduce uno de los tubos 

en agua dejando el otro seco . ¿cuál se calienta más rápida

mente?. Seguidamente repite lo mismo, pero humedeciendo los 

dos tubos y dejando uno expuesto a una corriente de aire , o 

enfrente de un ventilador. 
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TEMPERATURA DEL SUELO 

Se detalla a continuación una forma práctica de saber, 

entre dos ~ipos diferentes de suelos, cuál se calienta más 

rápidamente al ser expuesto a la luz solar. 

o,~ §Jl 

J J) w 

Une dos tubos de ensayo por medio de unttub o de vidrio 

en forma de U. Usa para fijar éste a los tubos de ensayo tap~ 

nes de goma. Coloca una gota de agua previamente coloreada en 

el tubo de vidrio. En una caja de madera pon muestras de dos 

tipos diferentes de suelo . Introduce los tubos de ensayo en 

la tierra, uno en cada tipo de las que deseas comparar. 

Después de unos 10 minutos la gota de agua se habrá estabili 

zado en un sitio fijo, marca éste con un rotulador. Seguida

mente coloca l a caja al sol, o bajo una lámpara con una bom

billa poten te, o cerca de una estufa . El aire contenido en 

el tubo que se calienta más se espanderá hacia el contenido 

del tubo más frío; lo cual hace que la gota de agua, en el 

tubito de vidrio, se desplace hacia el tubo de más baja tem 

peratura. Esto te indicará qué tipo de tierra se calienta más 

rápidamente. 
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Repite estas pruebas con otras muestras de tierra. Si 

tienes varios botes del mismo tamaño y con la mi sma cantidad 

de agujeros, se da la posibilidad de realizar todas las pru~ 

bas al mismo tiempo. 

Haz una lista de las muestras considerando el tiempo 

que tardaron en secarse completamente. Seguidamente haz 

otra lista considerando la cantidad de agua que fue filtra 

da a través de ellas. ¿Existe alguna similaridad entre estas 

dos listas si se · las compara? 

¿puedes indicar de las propiedades que se indican a conti 

nuación y cuá l es podrían ser negativas para las plantas y ani 

males que Vlvan en una tierra de estas características? 

3 .5 

==-::'--=::=:- 1 ") ·5 cm ---·=-=IV 

X 100 = 70% 
5 

La tierra es de drenaje muy ráp i do 

La tierra es de drenaje muy lento 

Una vez se ha filtrado el agua, la 
retiene parca cantidad de agua. 
Una vez se ha filtrado el agua, l a 
retiene demasiada agua. 

tierra 

tierra 

Con todos estos antecedentes ¿puedes señalar qué tipo 

de suelo de todos los que has analizado es el mejor para el 

desarrollo de las plantas y animales?. ¿cuál es el menos ap 

to?. ¿se puede confirmar estas apreciaciones por la cantidad 

de vida animal y vegetal que se encuentra en los sitios donde 

fueron tomadas las muestras? 

Compara los resultados de las pruebas de drenaje con 

los resultados de las otras pruebas. ¿Puedes descubrir alguna 

relación entre el drenaje y la cantidad de arena contenida en 

la tierra? ¿o entre la cantidad de arcilla, la acidez, y los 

resultados del test del pastél de barro? 
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Objetivos 

1 .- Reconocimiento de minerales por sus propiedades físicas. 
2 .- Formar una coleccion de rocas. 
3. - Utilizar materiales de construccion para producir rocas artificiales. 

1. - Reconocimiento de minerales por sus propiedades físicas. 
El objetivo es reconocer los minerales por las siguientes pro

piedades: Exfoliación, dureza, fractura, brillo, raya, color, magneti~ 
mo y sabor. 

Material necesario : Aguja de acero 
Moneda de cobre 
Iman 
Lupa de mano 
Martillo 
Trozo de porcelana porosa ó teja 
Trozo de cristal 
Colección de minerales 

1.1- Golpear un trozo de sal gema con el martillo para ver la superfi
cie de rotura plana (Exfoliación) . Repetir con distintos minerales. 

1.2 .- Rayar los minerales con la uña, moneda de cobre, aguja de acero y 
trozo de cristal, anotando en cada caso cuáles se rayan y cuáles 

no . 
1.3. - Observar el brillo en superficie de rotura recientes de los mi 

nerales. 
1.4 . - Observar el color en superficies recientes. 
1 . 5.- Frotar los minerales contra el trozo de porcelana ó teja y obser

var el color de la raya. 
1.6. - Acercar el iman a las muestras . 
1 . 7. - Comparar el sabor de los minerales . 

Con los resultados de las pruebas anteriores , realizar una 
tabla de doble entrada : 

Aspecto Color Brillo Raya Exfoliacion Dureza Magnetismo 

Sal gema 

Pirita 

Cuarzo 

.. .... 

2 .- Formar una colección de rocas 
Pedir a los alumnos que traigan piedras de los alrededores, aun

que no conozcan sus nombres . Que las clasifiquen por su color, forma y 
otras caraterísticas poniendo juntas las que sean similares . Tratar de 
descubrir el mayor número de criterios que permitan clasificarlas . 

Estimular a los alumnos para que formen colecciones individuales 
de rocas, guardandolas en cajas de cartón ó madera con divisiones . 
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2.2 . - Poner con cada piedra una etiqueta con un número, fecha y el lu

gar de recogida y, cuando sea identificada, su nombre. 

Las piedras podran cl asificarse por el t i po al que pertenecen 

mediante urna observación cuidadosa de su aspecto: 

- Si es plana probablemente sea un fragmento de estrato (roca sedimen

taria). 

- Si la piedra parece estar formada por granos de arena, puede ser are 

nisca. 

- Si está constituida por piedrecitas cementadas, será un conglomerado. 

- Si presenta manchas y .cristales se trata de una roca granítica (Ignea). 

2.3.- Observar arena con lupa ó con microscopio y tratar de identificar 

en los granos los minerales conocidos. 

2.4. - Separación de sedimentos: Mezclar arena gr uesa, grava y arcilla a 

partes iguales en un recipiente de vidrio, añadir agua hasta la mitad, 

taparlo y agitar. Dejarlo reposar para observar la ordenación de los 

materiales en capas. 

2 . 5. - Piezoelectricidad: Pul verizar a través de un trozo de seda ó una 

medi a de nylón , una mezcl a de azufre y polvo de mina de l apiz r ojo so

bre un cristal de cuarzo ó turmalina. Someter el cristal a cambios de 

temperatura y presión y repetir el experimento. Comparar la distribu

ción del azufre y el polvo de mina sobre el cristal antes y después de 

los cambios. 

3 .- Utilización de materiales. ·de construcción para producir rocas arti -

ficiales. 

3.1.- Rocas sedimentarias: Pulverizar varias rocas sedimentarias de dis

tinto color con el martillo y formar con ellas varias capas en un vaso. 

Añadir agua procurando no remover las capas. Dejarla evaporar y romper 

el vaso. Examinar la roca. Repetir la experiencia añadiendo sal en el 

vaso, y comparar los resultados . 

Mezclar cemento con agua. Estudiar el aspecto y propiedades una 

vez endurecido . 

Mezclar cemento, arena y agua. Estudiar su aspecto. Romper la 

roca y examinarla . 

Mezclar yeso con agua y ponerlo en moldes. Estudiar su aspectq 

y comparar sus propiedades con las de las rocas anteriores. 

3.2.- Rocas metamórficas: Colocar un trozo de arcilla modelada y puesta 

a secar sobre trozos de alfarería rota y calentarla con el mechero Bun

sen, ó mejor en un horno si se dispone de él. Observar el aspecto de 

la muestra una vez cocida y enfriada. Romperla y es.tudiar con lupa la 

superficie de rotura. Compararla con la superficie de un trozo de arci

lla sin cocer. 
40 



BRILLO METALICO 

... 

\ 
BRILLO NO METALICO 

CT,AVE DF. IDF."iTinr.:\CIO'·! DE MI~ERALES 

SE RAYA CON· 
LA ':iAVAJA 

COLOR GRIS PL0!10 -..... 1 GALE;:~A 1 

< COLOR ROJO BERMELLON _,.. 1 CI NABRI O J 

<
A'4ARILL') 

NO SE RAYA 
CON LA NAVAJA 

NEGRO 

LATO'! -..... 1 PIRITA j 

_,. 
11.1AGN'ETITA J 

COLOR BLAlllCO 
O r:TCOLORO 

HACE EFERVESCE~CIA 
CO'l CLOPJU DRI CO 

_,. 1 C~LC~ITA 1 

MUY DENSA _,. 1 BARITINA 1 

. 1 SE P.JCY A ·CO'I-1 YESO 1 .·T!l J-1!\CE LA UNA 
EFERVESCE~lCIA /' · 1 

' RAYA AL CRI STAL ..,.,CUARZO ~ENSIDAD 

NORMAL ~,10 sE RA~A / sABoR SALADo .... ¡ HALITAj 

CO'~ LA UNA ~~W RAYA < 
BRI GE R0SAD~ AL CRISTAL 

cnr,I)READQS 

HACE EIT.RVERESCE'iCIA_..-A . 'jQ SALADO ....,.¡ FLUORITA ) 
CO'l CLORHIDRI CO ......... ARAGWITO . 

/ 

OTR0 CI)TJ)R ----9 AZUL _,. AZURI TA 

~VERDE ...... \ MALAQUITA ) 

CO'l ~1A.'JCHAS ....,. 1 BAUXITA ) 

\ 

A'Wf.C'!'0 ~ 
'T't,R~IJSI) ............. 
~ . ~ lJ'H FJR~1E _,. ) LP10'liTA J 

T) 11/I.CI: < C0L0R A~11\RILLO _,.. 1 AZUFR!._I ~ EXFOLIABLE~ 
EFERVESCE'jCIA / ~ 

~ NO VERDE ~ ':iO EXFOLI AB:LE \~RTOSAt 
~!0 T.CRR0SI) ~ 0TRO COUlR > VERDF. -... 1 OLIVINO \ 



~ 
~ 

-~lACE EFERVESCENCIA 
CON CLORHIDRICO 

'TO HACE EFERVESCENCIAS 
Cl)''l" CLORHIDRICO 

CT,f\VS l)t; IDE'TTIFICACION DE ROCAS METAMORFICAS 

IN~I'T "S FPT AS 
('~R/I'JO FDO) 
~ 
~ 

r,,._;rn AS r,?.UESAS 
(GRANO GRUESO ) 

.... 1 MARt10L 1 

r.()!/)~ ·¡r-;GR') In PIZARRA 1 

·¡() ·rsr~ R') 1 ESQUISTOS 1 

1 G]EISS 1 

Nota: El ácido clorhidríco debe estar diluido al 10% aprox . en agua . En caso de contacto con la piel ponerse l a zona 

afectada bajo un chorro de agua (no hay problema por estar diluido) . 



t 

CLAVC DE IDENTIFICACION DE LAS ROCAS MAGMATICAS (IGNEAS) 

COLOR 0·3CURO __. 1 BASALTO 1 

HOMOGENEA 

COLOR CLARO __. l PLUMITA 1 

HETE~OGENEA 

COLOR GRISACEO 

/ 
~ COLOR ROSADO 

__. 1 GRA.NI TO 1 

__. \ SIENITA 1 

NOTA: Se pueden utilizar otros criterios observables. Por ejemplo para diferenciar entre el basalto y la plumita 
se podría usar el criterio pesado o no o bien con poros- sin poros . 



Esto es un ejemplo . 
Se pueden hacer de 
diversos modos. · 

HOMOGENEAS 

t 

\. / 
HETEROGENEAS ~ 

CLAVE DE IDENTIFICACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

EFERVESCENCIA CON 
ACIDO CLORHIDRICO 

SABOR SALADO 

NO EFERVESCENCIA CON /' 
ACIDO CLORHIDRICO ~ 

SE RAYA CON 

~-·w /
LA UÑA 

SABOR SALADO~ . 

NO SE RAYA 
CON LA UÑA 

SFERVESCENCIA CON 
ACIDO CLORHIDRI CO 

NO EFERVESCENCIA 
CON ACIDO CLORHIDRICO 

NOTA: El ac. clorhídrico debe estar diluido 10% aprox. 

~-ARCILLA -CALCAREA 1 

\ SAL GEMA ) 

1 YESO) 

1 CARBON 1 

1 CONGLOMERADO CALCAREO 1 

[ARENASILICEA 1 

Si la arci lla conglomerado o arenisca con siliceas en vez de calcáreas o viceversa cambiará la clave. 
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16. Utilización de una cla\'e 

Para que aprendas a manejar claves te proponemos unos ejercicios sencillos. 

Cbve pnra JO árbolcs 

Hojas como agu_ias 
Ht•jas que no !>C.n <.o:r.o :¡;;uj~s 

2 Hojas simples 
Hojas compuestas (Consulta el dibujo inferior) 

3 El borde de las hoj:.s aserrado o con espinas 
El borde ele las hojas liso 

4 HoJas con espinas 
HoJas sin espinas 

S Hvjas lo\:>u~ad:~s 
Hojas no lobuladas 

6 Hojas de mis d~ i cm. 
Hojas de menos de 7 cm. 

7 Hojas anchas de forma o..-al:~da y 
asimétri.:as en la base (Consulta el dibujo inferior) 
Hojas de forma triangu~:.r y simérricas en la base 

1 HoJas lobulad;~s 
HoJas no iobuladas 

9 HoJas palmeadas 
HoJas opuestas, emparejadas a lo largo 
del ~!lo, q~.:c acaba en una boja impar 
(ConsuJta el dibujo ini::ior) 

ho.il simple hoja c:omro~~ta 

50 

ho¡a as:ml!hío:~ 

en la base 

Pino 
2 
3 
9 
4 
8 

.4cebo 
5 
6 
7 

Sicomoro 
Esp:no blanco 

Olmo 
Abcd:J 
Ro'!; l c 
Haya 

Castaño de b1dias 

Fresno 

hojas opuestAs 



Cómo usar la cla,·e 

Supón '!Ue tien~s una hoja como ésta. 
Mira las dos primeras lineas de la 

clave: 

1 lltl}<~s como ;:gu,bs 
HoJas que no !.on camo aguJas 

¿Cuál de estas dos descripciones cuadra con tu hoja? Se ve fád!r;..:-nte que esta 
hoja no es como una aguja. Si fuera como una aguja llegarías en seguida <il pir.o. 
Como no es como una aguja debes seguir con las descripciones del apart:~do 2. 

La hoja, ¿es simple o compuesta? Se trata de una hoja simpl~. así que scguire· 
mos por el apartado 3. 

El bor.k de :J !!•Jj.l es :•sa:-adc, a!'í que se~tirrmos por el ¡¡p:~rtado 4. 
La hoja no tiene e:;p:nas, pasamos al apattZtt!o 5. 
La hoja no es lobulada, seguimos al 7. 
En el apartado 7, la segunda descripción le cuadra. La hoja es de forma tdan· 

guiar y simétri.:a en la b::tsc. O se::t qu~ la cla\'e te ha lle\'ado al Abed11l. 

Ahcra trata de an!riguar el no~b:c c!e 
esta hoja. 

Cuand:> la n~•"a~ idt•n:ifi.:~do comor.JC· 
ba tu rcsultado.con el de !a pagir.a .;·o. 

Cuando estés utilizando cl:lYes d~bes tener en cuenta: 

---i¡Ue tu ejt>mp!ar puedl! ~'!r anor.n:il. Puede ser mucho más grande o mucho 
rr.ás.pequeño de lo corriente, o más verde o mas brillante; tambi¿n pued~ es¡3t de· 
formado o enfermo. Cuando estes identificando un ejemplar utiliza cuatro o cinco 
especímenes de los más norm;:;;e~; 

-tu especie puede no estar induida en 1a cla~e. Hay muchos ár'::>oles que nc 
están incluic!os en la clave que has ati~iz.:Jcio. Por eje1"'1plo, si tu\·ieras ho;::~s de abe· 
to, que t!cnen Ccrma d~ a~uj:l, y utilizaras ~sta misma clave lleganas a la fa!s.l c~n
clusión de c¡uc se trataba d!! un ?in.:-. 

Como la mayoría de claws que utili7:mis no ~erán completas. pues son exte~sí
simas y muy difíciles de usar, u:ta vez que n~yas ll~ado a un result::~do c.:>n la cia· 
ve debes consultar ilustraciones y descripciones de la c~pecie y ver si coinciden en 
todo con las caracteristicas de tu ejempbr. En caso de que no sea así c:s mejor que 
hagas una descripción y dibujes de tu ejemplar. aunque no puedas poner s~ nom· 
bre, que adjudicarle un r.ombre falso. Qi.!iz:\ más adelante puedas consultar- otros 
libros más cc•mpletos o a .:!~.;1"':! Fc:;::-n;¡ que pueda ayuc!arte. 
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17. Preparación de tus propias claves 

El prob~ema d~ muchr.s claves d~ identificación es que abarcan una ~ran canti· 
dad de especies. Lo más probable es que la mayoría de ellas no se cncucntrt:r• en tu 
bosque, aunque al mismo tiempo puede darse el caso de que no contengan algunas 
especies raras dc tu bosque. 

Tú puedes hacerte tus propias cla\'es. Para que aprendas a h~ccrlo vamo:; a ,·er 
cómo se ha elabor<ldo la cla,·e de árboles que has ~:stado utilizando. 

Lo primero que se n~cesita es disponer de unas cuantas hojas d:: cada uno dc los 
diez árboles. T.as co!ocaremos en una mesa y trataremos de di,·idirlas en cios grupcs 
que puedan distin¡;:.~irse me..iiame alguna característica peculiar. Las podríamos da· 
sificar así: 

Hojas simples y hojas compuestas. 
O así: 
Hojas de más de JO cm y hojas de menos de 10 cm. de larg~. 
O se podría coger el tipo mt>nos fr~cuente y aislarlo: 
Hoj:ls como agt.:jas y hojas que no o;on como agujas. 
¿Qué criterio de: éstos ti! parece más adecuado? ¿Se te ocurren otros~ 

f1 

Supón que decidimo~ qu.: lo mejor es aislar las hojas en forma de aguja: 
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1 Hojll!l con forma de aguja 
HoJas que no tienen fol'nta de aguja 

Hay sólo un árbol de los diez que cuadre con esta descripción: el Pino. Podemos 
escribir su nombre después de la d'!scripción. 

Las hojas restantes, que no tienen forma de aguja, tenemos que clasificarlas en 
el arartado siguiente, así que pondremos un 2 e iniciaremos un nu~vo par de des· 
cripciones .. Esta \'ez podemos usar la diferencia entre simples y compuestas: 

~ Hojas slmplu 
HoJas compuestas 

• 

Hay varias hojas que pen~n~cen a cada gntpo. así que toda\'ia no podrmos es· 
cribir más nombr¿s, Comú ahora vamos a clasificar las hojas simples escribiremo~ 
un 3 al final de la prim~ra linea. 

A continuac:ón dividimos las hojas simples en dos nuevos grupos: 

1 Hoja!; deo bordf' ao;urac!o o con t'SJIInas 
Hojas el~ borde Ji~ 

• 

~ 
(J 

D 

~ 
e 
IJ 
D 
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Las hojas de borde aserrado o con es
pinas pueden dividirse a su vez: 

4 Hojas con MOJllnas 
Hojao; sin cs¡1lnas 

Acebo 

Sólo hay una hoja con espinas, luego 
podemos escribir su nombre a c0:1tinua
ción de la línea. Las hojas restantes son 
c!asificadas a su vez en : 

$ Hojas Jobnl:ldns 
lle>j:u: ne> )f,!ml:lda:; 

Hay dos tipos de hojas en el grup0 de 
las lobut¡¡das. Debemos encon:!"ar una 
nueva diferenci3 que nos permita distir.· 
guirlas: 

6 Hojas ma)·orts d~ ':' C'm Sicomoro ~ 
Hojas noenol'ts ck ':' t'nl Espillo blanco 

Cuando se utili1an medi.:!as :es necesa· 
rio cfectu3r muchas medidone~ aÍ11es de 
escoger las ade~uadas. 

Ahora debemos volver al grupo de las 
no lobuladas del apartado 5 y es.:ribire· 
mos un 7 detrás de esta línea. Como solo 
tenemos dos tipos podemos distinl!Uirlas 
fácilmente: ~ 

': Ji.:~jas lltnC'ha!l dr forma oTa!:u!a 
y a~lm¿n·ka~ ~n 1.1 bast'· Olmo 
Hojas 4t' (or'11111 trian~tUlar 
J slmEtriC':al' tn 101 b3sc Abedul 

Nos quedan las hojas de borde liM> del 
apartado 3 que podemos distinguir· 
las así: ~ 

1 Ho)3!< lobalad:~• 
HoJ:1s no lobul.ld3!0 

Roble 
I/ aya 
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Finalmente quedan las hojas compues· 
tas del apartado 2: 

1 Hojas palnt~adas Casta1io de Indias ..,. 
Hojas oput'stas, rmpart'j:das 
a lo 1:11'1:0 drl tallo q ur aralia 
rn una hoJa Impar Fresno 

Ahora la cl;.¡·•e esta a=abada. l'u.:J~s comp:1rarla c.::n 1:1 que utiliz:~stc- <'n el apar· 
tado anterior. 

En este esquema tienes un resumen de los pasos realizt~.dos: 

• 

1-!ay infinidad di! forrn:1s d.: agrup.1r estas hojas; por t:1nto pcdrian harerse. m u· 
chas claves d;stintas. Todas serian \';liiós siempre que ncs penr.iti.:s.:n identif...:ar 
correctamente y de forma sencilla estos diez árboles. 

Ahora que ya sabes cómo se ha..:e, puedes construirte tu clave para los irbolcs 
del bosque ql.!e est¿s e:.tudiando. 

Una \'ez que una de estas daYcs esti hecha. podrá utilizarla cualquier persona 
que "·isite el bosqu.:, y le result<ori m\Jy !encillo identificar los distintos tipos de ár· 
boles que h::~- en cil. 
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Criar y Estudiar 

Pequeños 
Animales Terrestres 

D 
TEfDE 



LA LOMBRIZ DE TIERRA ---------------- 2 

Las lombrices vin·n en Lis capas húmed<~s de> cu01lqui('r tipo el~ sut•lo. Excavan el 
terreno y constntyen galerías. Son animales muy abund::nt<:>s. 

Son muy beneficiosas para la agricultura, porque remueven gran cantidad de 
tierra, facilitan la formación de "humus" (1) y sus galería.> permiten la aireación y 
la peMtración d('l agua hasta cap::¡;; m:i.c prvfundas. 

Los animales formados por múltiples se~m~ntos o anillos, como la lombriz de 
tierra, pertenecen al grupo de los anélidos. 

(1): Consulta en el ~oca bulario esta palabra. 
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Entre las lombrices, hay varias especies diferentes, pero la más interesante para 
investigar es la "Lumbricus terrestris " . Se reconoce fácilmente, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

-Su cuerpo es de color marrón-rojizo en la zona delantera, y algo más pálido 
en la parte posterior. 

- Su cuerpo es redondeado pero en el extremo final posterior está un poco apla· 
nado. 

-Las lombrices de esta especie son las de mayor tamaño: suelen superar los 15 
cm. 

¿Dónde buscar lombrices? 

Puedes encontrar lombrices fácilmente: 
Excavando en jardines o terrenos húmedos. Si el suelo es rico en "humus", la 

proh:~bi!icbd de encont!·a~ estos animal0s será ma::or. 
Mirando debajo de la3 pic·dras de pradc1s y campos. 
Al anochecer de un día veraniego, tras una li¡¡L·ia, las lombrices suelen salir a la 

superficie de los huertos u otras zonas campestres. Si te fijas con atención, las verás 
sobre !:l tierra y porl.rá~ capturarla~. 

Cógt:oias simplemente con la mano. 
Para transporr:1rlas hasta tu casa, utiliza un tarro df' vidrio con la tap:~ perforada; 

en el int•~rior d .,. este :rasco habrás puesto, previam~nt f' , un ~>apcl seca!1tl' l' mp:ipado 
de agu~ . Procm::; :]Uf.' lo~ rayos solares no i>tcidan so!Jre el tarro con las lo:-n brices. 

En otro fra:;c:o ue!>es recoger tien-.1 (del mismo sitio de donde captures las lom
brices) p::.ra po•1cr!a luego en el terrario. 

¿Cómo criar lomhril'es? 

/ . Terrólrios: 
Jer. modelo: En este modelo de terrario, los vidrios son desmontables. Esto no 

sólo permite la limpieza de los cristales, sino también la del interior del terrario. 

Material ncccscmo: 
2 vidrios de 30 x 20 cm 
2 tablas de ae-lomerado: 

una de 27-x 5 cm y 5 mm de espesor. para sujetar los brazos en "U" 
otra de 27 x ~O cm, y 10 mm de espesor, que servirá dc"pie del terrario. 

Listones: 
a) Para formar la estructura en "U": dehcn ser de 3 mm de grosor . 

2 listones de 30 cm x 5.5 cm 
llistón de 2i cm x 5.5 cm 

b) Los siguientes listone5 sirven para s~jetar los cristales y deben tener 5 mm dP 
grosor: 

2 de 30x 3 cm 
4 de 30 x 1 cm 
2 de 20 x 1 cm 
1 de 20 x 3 c.:m 

Tam~i..-:n ; cla~·os y co!:l par:.t mad~r:.L 
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Construcción: 

- Siguiendo E'l dibujo; dt>bes pe-gar en primer lugar los listones más delgados (los 
de 5 mm dE' grosor) a los tn•s ( de 3 cm de grosor) que formarán la estructura en 
"U". 

El ·espacio destinado a los cristales df!be ser suficiente para permitir su dt>sliza
miento. 

- A continuaci6n, clava los listones laterales a la tabla qu~ servir.i de pie (a 
la dE' 2i x 20 cm). 
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Después, clava la otra tabla (la de 27 x 5 cm) y, seguidamente, sujeta el conjun~ 
to del armazón en la tabl?. utilizada como pie del terrario. (Como en el dibujo) . 

Finalmente, introduce los cristales por la parte de arriba: d.:-ben ajustar perfec
tamen~ (para comprob'lrl0, haz varias pruebas de deslizamientos). 

20 modelo: Otro temuio para criar lombrices más senc;!lo de construir, pero con 
los cristales fijos, consiste en : 

Material necesario: 
1 tabla Je aglomerado, de 1 cm de gr'.)sot, dl 30 xl5<'m 
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2 listones de 30 x 5 cm de 2,5 cm de grosor 
2 cristale!i dP 30 x 24 cm 
Clavos y cola para pegar los vidrios a los listonps. 

Construcción: 
Clava los 2 listones a la tabla, dejando entre ellos 20 cm de sPparación. Después, 

pega los vidrios a los listones. (V('t dibujo) 

JI. Condiciones para la cr{a de lombrices 

Cómo rellenar el tcrrario : 
Una vez construido el ten·ario, coloca en el fondo un~ capa de ur.os 2 cm de es

pe-sor de gra1•a o de picdrecitas. 
A continuación, pon 4 capas de tierra de jard{n h;ímeda )>erO no empapada-, 

de unos 5 cm de espesor cada una. Utiliza para esto la tierra que recogi5te junto 
con las lombrices. 

Las capas de tierra húmeda deben alternar con finas capas de arena y polro de 
tiza (ver dibujo). 

Estas capitas de arena y polvo de tiza (no superiores en espesor a los 2 mm ), 
servirán para separar las cap3S de tierra. 

Tierra de jardm húm~da 

Artna 

Polvo de tiza 

Arena 

Capa de erava (2 cm) 
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(Como son 4 capas de tierra, debes poner 3 capitas d~ arena y polvo de tiza). 
Entrf' la última capa superior de ticn-a y el borde de los cristales debe haber un 

espado dl! unos 5 cm. 

Importante: Cada L'ez que pongas en el terrario una capa de material, debes ali
aarla antes de añadir la siguiente y aplastarla con una ~egla o un listón. 

Humedad: 
Las lombrices necesitan qu~ la tierra (tanto en el interior corno en la superficie) 

esté permanentemente húmeda. 
:Para mantener la humedad tienes que regar el interior del terrario cuando em-

piece a desecarse y cuidando qut- no qutode encharcado. · 
Tamuién dt>b~s t'\'itar la evapor.::~ción: p:ir:l Pllo ct1brc· Lo. ;ur!( st.l !:c>:·inr d·:l ~ ,· ¡"'·::· 

rio con un plást\co, al qth: previamentt habr;is h~'cilO varios a~ujcro5 par;t pL·nnJ~ir 
la V<'ntilación e impedir la aparición de mohos. 

Tcmjjerütr.<ra: 
La temperaü.tra adecuada pa1-a estos animales es bastante Laja. alr!'d!'Jor de 

lOO C. 
Coloca el terr:!Jio e;1 un lugar frío. e incluso. si no lo ('S en 'c!Xce,;o. en 1;;. p::!.rte in

ferior de una ne:vera. 
Son perjudiciales p:!ra las lombrices las temperaturas : superiores a 150 C, e in fe

riares a 50 C. 

Iluminación : 
Para ma;;tencr el interior del terrario en condicionC's sc~mejantes a !us dd suelo. 

es decir, en oscuridad total, debes cubrir las 2 caras dd mismo con cartulinas ne· 
gras, también sirve el papel de plata o dt> aluminio. 

Cuando quieras observar la actividad de las lombrices, coloca ~1 ~crr3rio en un::. 
habitación con poca iuz y retira luego las cartulinas. En este caso. puec~s usar 
como fuente de iluminación una bombilla roja o una linterna cubicrca con oapel de 
celofán rojo. 

Número de ejemplares en cada terrario. 
En un terrario de las dimensiones scr..aladas, no debes poner m:ís dr 4 ó 5 

lombrices. 

Limpieza. 
Si observas que aigunas -o todas- las lombrice5 de tu tcrrar!c· han mu"'no. d~'· 

bes vaciarlo por completo. iimpiar bien ios cri3tal.,.s tl:i,·..l!os con jab.):• y enjun .. ,,. 
los) y luego volver a 1·ellenarlo con nuera.~ capas de tietTa (si6Uiendo si~mpr~ e: c,c· 
den que se indica en el punto 1 de este apartado). 

Cuando ~ngas preparado el terrario para criar lombr!ces. coloca Jos ejempla:·l.'s 
sobre la capa superior de tierra: ya se encargarán ellas de exca\·r.r sus ga!erías. 

Alimentación. 
Estos animz.les se al::nentan dE' ~-,,lÜ!s st-cas. tro1os di? lt--:oht:·:."J. ·; c.>L :1i.::rh:.:s. ··~ ,· . 

Procura ret&rar ios r.,.stos d~: aii~1fo;tos ant.!s de c.ut- t-m••iec·-n· a ~nm.Jhf:<.:l·•~·.:-. \' 
ponles comida nueva conforme la vayan consumit>ncÍo o t.·n~err.mclo. · 
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¿Cómo son las lombt;<'f'S de tierra? 

Observa atentamt>nte una lombriz. 
¿Qué forma Liene su cuerpo? ¿E.xiste alRUna relación entre su forma y su modo 

de vida? 
¿Tiene patas u otros apéndices quf' le si:van para moverse? 
¿Su long¡tud es siempre idéntica o puede variar? 
¿De qué color es su cuerpo? ¿Este color es uniforme, o varía de unas zonas del 

cuerpo a otras? 
¿Su cuerpo es duro o blando? ¿Está humedecido o seco? 
¿De cuantos anillos. aproximadammtf' , f'!'t:Í fl)rm:lc!o el <'U~ rp:J cie ua:t !o !1'• hri:.:'? 
¿:\otas t.>l abullamiento (se llama "clitelo ' 'J que tienen las iombrkes en la pa¡·te 

delantera de su cuerpo? (El elitE-lo segrega una sustancia que sine de proL(•cciém 
a los huevos que pone este animal). 

Extremo posterior 

1 
\'aso sangu1·neo 
que se ob~n a 01 

través de la piel 

Clitelo Extremo delanlrro 

Si examinas una lombriz por transparencia , pcdrás apreciar un vaso sanguíneo 
dorsal y el tubo l~gesti\· o. 

¿De qué color es la ·sangre? 

¿Cómo se mueven.Ia: lom!:Jrkes? 

Pon una lombüz sob1e papel de estraza o cartulina rugosa. Observa atenta· 
mente su mo\·imiento. 

¿Cómo se mueve? ¿Acorta alguna parte de su cue~po y alarga otra, o no? 
¿Cuando avanza la lombriz lo hace de forma más o menos recta o formando 

"eses" (serpenteando)? 
¿Avanza i~ai sohrf' torlo tipo de supcrfi<:iE's~ Compar:.1 lo,; d·.!~ p:az:.rnit'r.t0s 

deun:?.lo-nbriz Cülocada :;onn' diien~nt,.s sun•:'f:•:cs ru;".J.;::s (p·.•f!t>l :.!t· •!"r:.~za . se· 
cante, lija, made:-:1, cte.} y iisas (pa r ~Jcmplo: ,·drio se\.: o y mojad~. férmi<:d, iámi· 
na de metai, etC'.). 

¿En qué c:tso tit.>ne más diú<;ultadPs p~ra avanzar? 
¿En qué se apoya una lombriz para avanzar? 
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Coge una lombriz con la mano izquierda y pasa suavemente el dedo indice de la 
mano derecha por debajo de su cuerpo, primero en dirección de delante hacia 
atrás y lu('go a la inv<>rsa. ¿~otas al~na diferencia? 

Al pasar d dedo, ¿adviertes como unos pelos duros (se llaman "Sedas" o "Cer
das"}? ¿hacia dónde están inclinados éstos'! Entonces, ¿cómo explicarías el movi· 
miento de las lombtices? 

¿Producen algún ntido las lombrices? Coloca una lombriz sobre un papl'lliso 
y seco (esto debes hacerlo en una habitación en sikncio total). Acerca el oído al 
papd, ¿escuchas algo? Repítelo con otras lombrices. 

¿Y cómo se mueven estos animales en el agua? 
Para investigarlo, echa una lombriz dentro de un recipiente con agua (un cubo o 

una palangana) y observa. ¿Cómo se desplaza la lombriz? ¿Es capaz de nadar? 
(Esta experiencia r.o debe prolongarse por mucho tiempo). 

¿Sientt>n Lis lombri.:es cuando se. las toca? 

Arráncate un cabello y sujétalo a un palito con cinta adhesiva. To.~a suavt>mentc 
con el JK!u a Utla iomiJriz, ~n diferenLes zonas de su cuerpo. ¿(~ué hace? ¿Tiene 
sensibilidad en todo el cuerpo o sólo en algunas partes'? ¿Titme alguna zona espe
cialmente sensible el cuerpo de la lombriz? 

¿Y si tocas a la lomúriz con la punta de un lápiz? ¿q:.:i. ocurre-? 

¿Influye la luz sobre las lombrices? 

Coloca una lombriz en el interior de un tubo transparente de vidrio. 
Cubre una parte del tubo (ver dibujo) con papel negro ( tar:l!-Jicn puedes usar 

papel de aluminio o de plata). Esta experiencia debes haceria en ur.a habitación 
bien ilumin.~d:l . ¿Que ocurre?- ¿Hacia dónde se dirige el animal, a la parte ilumi· 
nada o a la más oscura? 

Luz 

Después cambia dt> posición c>l papel osc:.1ro: coJ:)calo ü!"I•Jr~ en b zona QUl' antes 
quetbha ai d,·~··utJi.::i"tO. ;,Qué su~.:~:de? ¿Cómo reacciona la lombn;:? 

RepÍI..do con ctras lombrices. 
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¿Son sensibles a los olores? 

Coloca una lombriz sobre una supe!CiC'ie plana cualquiera. (Debes hacer esta ex· 
periencia en una habitación con las Ycntanas cerradas). 

Acércale, por la part~ celantera, un palito (también puedes usar una varilla o una 
aguja de h.acer punto) mojado en agua. ¿Qué ocurre? ¿Y si lo aproximas por el ex
tremo posterior de su cuerpo? ¿Reacciona la lombriz? Acércaselo también por 
otras zonas de su cuerpo. 
~ca bien el palito y mójalo d<'Spués en alcohol. Colócaselo también cerca de 

su cuerpo, m las mismas partes de antes. ¿Qué sucede? ¿Cómu r~acciona la Iom· 
briz? 

Importante: Procura que el alcohol no toque la piel de la lomlJriz pues puede 
causarle molestias y lesiones. 

¿Cómo cxca\·an sus galerías? 

Localiza en el terrario una lombriz que se esté metiendo dentro de la tierra. 
Obsérvala con atención. ¿Cómo avanza? 

¿&:1 rectas o tortuosas sus galerías? 
¿Por qué no se desmoronan l::ls gal~rías según va avanzando la lombriz? 
¿Has notado si al cabo dt! un c..iE>rto tiempo se han mezclado las capas del terra· 

rio, o por el contrario siguen separadas entre sí? 

¿Qué materiales introducen las lombrices en sus galerías? 

Pon diversos tipos de materiales sobre la superficie de tierra del terrario : diver· 
sas hojas secas (de dL~tinta forma y tamaño), picdrecitas, pajitas. pedazos de pan, 
trozos de col y de lechuga, pf'dacitos df' papel, algunas conchas, etc. 

Al cabo de algunos días observa : ¿qué materiales han introducido las lombrices 
en sus galerías? ¿cuáles prefieren'? ¿algunos materiales permanecen todavía sobre 
la superficie del terrario? 

¿Algunos de estos matelialcs sirven de alimento a la lombriz? ¿cuáles? ¿tienen 
preferencias alimenticias o no? 
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LAS COCIII~ILLAS DE LA lllJ:\IEDAJJ ____________ 4 

POR~ELLIO SCABER ONISCUS ASELLUS ARMADlLLIUM VULGARE 

Las cochinillas de la humed:1d forman parte de la fauna del suelo. Pertenecen al 
grupo dt.> los cru.st:iceos. (1 ). 

En nuestros·campos se encuentran \'arias especies r!t> cochinilla5; las más corrien
tes son: 
- Armadillium vulgare: fácil de identifica! porque se ~nrolla formando una bola. 
- Oniscus asellus: la superficie de su cuerpo no es mate, sino que presenta U:l cierto 

brillo. 
- Porcellio scabcr: la supf·rfide de su cuerpo es rn3te. sin ningún brillo. 

A simple ruta, las cochinilla$ se pueden confundir con algunos ··milpiés" como 
Glomeris (2); sm embargo, p~tec!es distinguirlos porqu~: 
-El Glomeris: -es de color m;í~ ne~o que lns cochinillas. 
-es de mayor tamaño que las cochinillas. 
-tiene mayor ·núm~!o de patas (tit>nt.> 21 pares de pata~). 
- Las antenas del milpiés son muy distintas a las de las cochinillas. 

(1): "CRUSTACEO": pro\·iene del ~rmino latino "Crusta" = costra y hace referencia a 
que la mayoría de los anima1es de este ¡rupo poseen caparazonu duros. 

(2): Consulta el capitulo S del s~gundo tomo d.- e;ta obrl. 
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Dónde buscar cot"hinil!as 

. Las cochinillas viven en sitio!: húmedos y escondidos: en glif<t:n, debajo de pie
dras, en montones de escombros, en troncos podridos, etc. En eses lugares las pue
des localizar fácilmente. 

Cógelas con la mano y co16cala:; en un frasco cerrado, en el que previ:\mente ha
!>ras puesto un trozo de p:;.pel secante empapado en agua. Evita que le;; dé la luz 
del sol directamente. 

¿Cónto criar la~ cochinillas? 

Recipiente 
Puedes ernpl.:!at un frasco de vidrio transparente, como(·) mocl~lo "C". IConsl:l

ta el anexo 1). 
Pon en el tarro una mezcla de tierra húmeda (pero no excesh·nmentc) y hoj¡¡:-:!.s· 

ca, hasta las 2/3 partes del frasco más o menos, (sin apretar demasiado). Coloca 
también un pedacito de esponja húm~da {para mar.tener PIP.v:!da la humedad de:l 
recipiente). 

Antes de introducir las cochinillas en el frasco conviene marcarlas. 

AlimentaC'ión 
La alimentación de las cochinillas es muy variada. CoMen madt>ra podrida. ct;. 

versos vegetales (zanahoria. patata, etc.). carne cruda. etc . 
Tú mismo puec!cs investigar las prefer<>m:ias alimemida5 d~ los cochinillas de 

humedad . 
Renueva frecuentemente los alimentos y retira lo que uo hayan comido. 

¿Cómo es la cochinilla de la humedad? 

Examina una cochinilla con una lupa. 
¿Cómo es su cuerpo? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto mide aproximadamente? 

¿Está dividido en segmentos o anillos? ¿Cuántos segmentos presenta? ¿Todos tus 
ejemplares tienen el mismo número de segmentos'? 

¿Distingues claramente la cabeza? ¿Cuantas antenas tiene? ¿cómo son? ¿están 
formadas por una pieza o por varias? 

¿Cómo mueveh las antenas estos animales? 
¿Tiene ojos? ¿Cuántos distingues? ¿Cómo son? 
¿Cuántas patas tiene una cochinilla? ¿Qué tar.uño tienen? ¿Están formadas por 

una única pieza o por varias? ¿todas las patas son sex~?ja:t:es? 
Observ:~. con atendon cómo c:~.minan las cochinillas: ¿se mueven rápidamente o 

con lentitud? 

¿Influye la humedad en las cochinillas? 

Para averir.lal'lo te proponemos la siguiente e:t{l('rienci.a. 
Necesitaras una fuente de cristal o un recipiente similar de t-lástico (una caja de 

cartón no sirve, porque hay que humed~cerla). Para tapar ei reci!Jiente, coloca pa
pel de celo fin o p~ástico transparente . 

Cubre con papel secante humedecido !a mi!ad del fondc.. d~! recipiente. 
Coloca varias cochinillas en la p:1ne :,eca tsin s~cante ¡ dt.)l r<!clpiente y obs¿rn!as. 

¿Qué ocurre? 
A los pocos minutos, ~cuántos ejc:!nplare~ rermanecen en ia pane seca? ¿Cuán

tos se han trasladaao a ia humedad? 
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Las cochinillas que han elegido la zona mojada, ¿se metPn debajo del sccantP o 
perm:meccn encima de éste? 

Si se han flletiJo dl.'ba.io del !'ecante. Jev:intr;lo dcspués de unos 5 ó 10 minuto.; 
hazlo con cuidarlo. suavemente. Observa cómo cstan distribuidas srJIJre PI fondo 
del recipiente. ¿Están repartidas al azar, o agrupadas? Anot.a todo lo que observC's. 

Repite la experiencia, pero colocando en una mitad dt:>l rccipi<'ntl.'- un set·ante hu· 
medecido y E'n la otra mitad arena .11Ú'11e1a. ¿Qu~ ocunt•? 

¿Cómo actí1an las cochinillas ante la luz? 

Para investigar la influencia de la luz en las cochinillas, coge un t~tbo de ensayo 
(tambi~n puedes utilizar el tubo de cristal que sirve de funda de alguno!; puros ha
banos) y pon en su interior una tira de papel secante hú'11edo (la longitud del secan
te ser?. ig:¡a! a b del t~:bo empiL•adol. 

Cubre la mitad dE.-1 tubo con papel de alumi:Ji{l o co:1 un papel nt>gro (w•r d ibujo). 
Introduce una cochinilla y observa su comportamie11LO durante media hora, aproxi
madamente. 

?Cuc\nt<:' tiempo p<?rm:tnC'CC' la cochiniJl:1 l?n la ¡n1rte ili.!min:-!d:t de! tubo? ¿Y 
cuanto en la zona osc"'ra? Anótalo. 

Rt>pit.:> la experiencia con otras cochinillas. ¿Qu~ ocurre? ¿Sc compc.rt:.dn igual? 
Dd>E-S realizar esta experieilci~ en unn habitación bien iluminada o et'r~·a dC' una 

vení.ar.a. 
¿Qué conclusiones sacas? ¿Influye la luz en las cochinillas? 

Papel ;ecantt' mojado Papel dt' ostaño 

1 1 

¿Son capaces dt> aprender algo las cochinillas? 

¿CrP.es que las cochinillas son capaces de aprender algo? Para averiguarlo te pro
ponemos la siguiente aci:ividad: 

Con u:1a caja de plást ico o cristal y cartulina negra. construye un dispositivo co
mo el de la fig\1!:1. P<ara sujetar ias·canulinas a las paredes del recipiente, puedt>i 
utilizar cinta adhesiva o cola. 

Antes de poner las cartulinas, coloca sobre el fondo de la caja un papel secantP., 
humedecido uniformem~nte . 

La habitación donde vayas a trabajar tiene que estar completamente a oscuras. 
AntE"s de comenzar la expetiencia. comprueba que las cochinillas t!stén marca

das. 
Int•odu:c un ejemplar por el orif!cio •·.\ •· d.:! rt>c!piente. Enciend~ muy cerca 

una iuz fuert¿ lpc·: l?j•' :!i~· :c. ur.a iinrern:t. ur. :·;t'~.o . t'!L). Observa al a:iír:J:ll. ¿Qué 
hace? Al llrgar al fondo dt- la caja, ¿qu~ direc::ión toma, izquierda o derecha? 
Anóta!o. 
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Frascos para rt'cogt-r las cochinillas 

Tapa de plástico tran~parente 

-----·-· · · ---- .. 

;:;>J 
.¡, 
. ! 

\r¡ 

·- •.. -=:-::-- Caja d~ plastico -,¡ 
/_ ! ... 

Orificio A t'nlrada 

~~! 
i 11/ . ~ 

LintNna 

~~ :.;/ 
j\· 

·~=-==============--Ii _.,,.. 1 

'\ ~- ...... 

- \ ---~·-~;¡ c\::"b ~:(:.. .. ~ ':~; 
k j · . ·-·: ....... · \; u· V O<ifido A'"""''' 

Orificio lateral iz.:¡uierdo Papt'l secante húmedo 

. Cuando la cochinilla llegue al extremo del brazo, sácala de !a caja por Jos orifi
CIOS laterales corre5pond!P.ntes . 

Repite 4 vece,; más el proceso con el mism0 ani:nal. ¿Cómo actúa la cochinill:l'? 
¿Gira siempre hacia la misma diren:ión? .-\nótalo. 

A continuación rerit':? la experiE'nc!a con otro E'jemplar: en este caso debes reali
zar la prueba 5 t·ece.~ . Anota los resultados. 

Realiza suct-si\·amente la misma prueba con las cochinillas restantes. Anota los 
resultados de cada uno de Jos animales. 

Después de QUE' todos tus ~je::nplare~ hayan realizado este ejercicio, coge de nue
vo a la 1 a. cochinilla tia 1 a. que colocaste en el recipientE' 1. y repítel0 otras 5 l'e~es. 
Continúa con los d.::más animales. sucesi\·amentt•. ha:;ta que cada uno de ellos haya 
realizado al m~nos 10 \ ·eces el recorrido cel :·t>dpientc. 

Ano!:.! Jo qt:e h:><'o:> PI ammal ~?n c:tda re,· r: n·•do . 
Al día sigui~·ntt:> d(•!Je:; n' pt>tir d(· lllll';.·o too:;o t-1 prncPdimiento. Al final. c:~rja C'O· 

chinilla hnbrá rrahzado 20 recorridos 11 O poi d Í:ll , ~· podrás distinguir clarnm<>nt (' 
las que: gira•: ·ná~ frrc:uente•nentc hacia la izquier•'ta. las que lo hacen hacia la dcrc· 
chao las indiferentes. 
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A continuación se introduce en la exoeriencia una variación importante: 
Comienza los ensayos, en primer lugar, con una cochinilla que normalmente gir. 

hacia la derecha. 
Antes de empl'zar, sitúa otra luz -sin encenderla- sobre el extremo del braz 

derecho del rccipicntt>. 
A continuación introduce un animal en la caJa y, cuando llegue a la inters('cci6. 

de los brazos, enciendt> la luz de la derecha . ¿Como reacciona la cochinilla? 
Hazlo también 5 vect>s. 
Después rt>pitE' el ejercicio con las demás cochinillas que giraban -un mayc 

número de veces- hacia la derecha. Anota :os resultados. 
Luego prue.ba con los E'jcmplares que giraban con mayor frecuencia hacia la iz 

quierda. En este caso, antes -le co'7lenzar, debes colocar la otra luz sobre el extre•n· 
del brazo izquierdo. 

(No utiliees aquellas cochinillas que no hayan mostrado claramente ninguna prf 
ferencia de giro.) 

Repite nuevamente el proc('dimicnto. ila;;ta qu<.> cado :mim:U haya !·calizado .. 
m o mínimo 1 O recorridos. (Pero colocando siemvre la 2a. luz sobre t•l brazo h~ ... 
el que gire más frecuentemente cada cochinilla). 

Continúa este proceso durante 3 ó 4 días. 
Al cabo de ese tiempo, podrás com:>rc'J?.!" si !P.<; C(•~hini!las han aflrPndiclo a!¡ 

o no: 
Haz varios ejercicios como los anteriores con cada animal, pero sin utilizar luz . 
¿Qué dirección tom:~ cad~ uno? ¿Por qué ocurre ~sto? 
¿Qué han aprendido las cochinillas? 
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I-TITULO: 

Objetivo terminal 9: 

A partir de la obse~vaci6n en clase o en el cam

po establecer relaciones entre los diferentes seres vivosy su 

entorno: comportamientos, adaptaciones, cadenas alimenticias. 

II-JUSTIFICACION RAZONADA: 

A. - Razones del m6dulo: 

Entendemos que la formulaci6n de este objetivo 

terminal es correcta tal y como se plantea en la propuesta 

y está en conexi6n con los objetivos generales que propone

mos para el desarrollo de las ciencias. 

Este objetivo terminal es válido no s6lo por el 

auge sociol6gico, que hoy están adquiriendo los temas ecol6-

gicos, sino también por el interés que siempre suscita el es 

tudio de la biología. Además, oferta múltiples posibilidctdes 

a los alumnos de cara a vivenciar, encariñarse y adquiriruna 

visi6n integradora de la fauna y flora. Establece un marco a

decuado para poder realizar por los profesores trabajos origi-

nales que conexionen las vivencias escolares y la realidad bio 

lógica. Y posibilita la consecuci6n de objetivos concretos de 

conducta, encaminados a fomentar el disfrute, respeto y ·poten 

ciaci6n de los valores del medio biólogico pr6ximo al alumno. 

B. - Perfi l de los alumnos a quien va dirigido: 

En principio no es un tema que precise de habi

lidades previas o que encierre dificultades conceptuales que 

impidan plantearlo en un determinado curso. Hay autores que 

lo escogen y recomiendan para los cursos sexto y séptimo, al 

mismo tiempo que se puede abundar en razones que aconsejarían 

incluírlo en el último curso. La carencia de argumentos defi

nitivos que aconsejen desarrollar el tema en un nivel concre

to de maduración, junto con nuestro interés por determinar la 

propuesta a un solo curso, nos anima a plantear el tema en ba

se a propuestas y sugerencias posibles, que puedan ser retoma-
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das por maestros en situaciones diversas, para acomodarlas a 

las características propias de sus alumnos y de su medio. 

Intentamos concretizar aspectos teóricos válidos 

en su formulación, pero que siempre se muestran complejos a la 

hora de ser aplicados y que en la mayor parte de ocas iones per 

manecen exclusivamente como declaración de intenciones. Os pro 

ponemos pues, una variada muestra de posibles items graduados 

en escala de profundidad con objeto de posibili tar una real ex 

ploración inicial que permita detectar el nivel de partida de 

los alumnos . 

Constatar que la preevalución, antecede a los con 

tenidos y objetivos , ya que éstos están llamados a revisión, de 

acuerdo con los resultados de esta prueba de valoración inicial 

sobre conocimientos que los alumnos tengan sobre el tema. 

C.- Métodos y estruutura curricular que va a usarse. 

Nos parece oportuno partir del métod o inductivo, 

buscando en las salidas de campo y durente los e xp erimentos 

que los alumnos realicen, observaciones y toma de datos de 

forma metodológica. 

Con este material, como base y ayuda de otros varia 

dos (museo escolar, diapositivas , láminas , materiales de consul 

ta ... ) se debe iniciar a los laumnos en la búsqueda de conclu

siones como conquista personal, validando los resultados con ayu 

da de textos y del profesor . No creemos aconsejable seguir este 

método de forma rígida, sino con la fle xibilidad que aconseje el 

momento , la actividad o el alumno determinado . 

El tem a en su conjunto tiene una relación estrecha 

con las ciencias sociales . Creemos necesario, programarlo de for 

ma conjunta . De forma ineludible vemos necesario relacionarlo con 

el estudio y la realización de gráficos en matematicas . 

Dentro de las actividades sugeridas, hay algunas 

que pueden desarrollarse dentro del área de lenguaje . De forma 

muy concreta proponemos ideas muy variadas que deben ser reali

zadas dentro del horario de plástica. 

74 



D. Otras consideracion e s : 

Hemos evitado buscar ejercicios para que los alumnos 

lo realicen en clase o en casa. Algunos libros de texto ofertan 

posibilidades originales que se pueden considerar por los inte 

resados en esta técnica de trabajo. Nos parece más consecuente 

abordar sin complejos las actividades lúducas que proponemos , 

porque integran mucho mejor, las posibilidades reales de cara -

al entusiasmo y al desarrollo integral de la personalidad . 

No obstante , proponemos la realización de un trabajo 

de investigación personal, que será preciso adecuarlo al nive l 

de los alumnos . Para desarrollar esta técnica , será necesario -

considerar propuestas que nos puedan formular y e xperimentos 

originales que los alumnos quieran realizar. 

No desarrollamos guías de cada actividad , sino suge 

renc i as posibles que p r ecisan concretizarse de acuerdo con las 

distintas realidades . 

Este objetivo terminal , se intenta enfocar desde un 

punto de vista diferente , intentando ser fieles a la crítica que 

hacemos tanto al trabajo actual en los centros , como al plan 

que propone para Ciencias Naturales , el anteproyecto para la re

forma . 

Ofrecemos dentro de la Evaluación, una propuesta para 

toda la clase en su conjunto, unas actividades de ampliación y 

otras de recuperación . Orientaciones que muy bien se pueden cam 

biar o sustituir en conexión con cada realidad concreta . Nuestra 

propuesta está formulada atendiendo al orden lógico en la conse

cución de los objetivos que proponemos . 

III .-ORIENTACIONES METODOLOGICAS: 

A. ~ Referentes a la ordenación de temas : 

Para secuenciar de forma lógica con referencia a 

los contenidos el estudio del entorno tanto p róximo como global, 

creemos quees imprescindible desarrollar el objetivo terminal -

número 10, con anterioridad al terminal número 9. 
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Si de han realizado observaciones sistematizadas en la 

aplicación del objetivo número 10, los alumnos pueden establecer 

con cierta fluidez, relaciones entre los fenómenos físico-climá 

ticos y su influencia o determinación en el medio que se propone 

estudiar. En esta tesitura, el desarrollo del terminal número 9 

se puede realizar sin necesidad de establecer requisitos previos 

respeto a conocimientos, actitudes y habilidades. 

B . - Sobre la actitud docente: 

Es necesario hacer incapié en la imposibilidad de lle 

var a cabo este proyecto d~ forma satisfactoria, sino se parte 

previamente, de organizar la clase por medio de equipos de trab~ 

jo. Se mantiene una concepción muy rígida sobre la distribución 

de horarios y materia, o si se sigue pretendiendo valorar el tra

bajo escolar, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

actitudes y habilidades, exclusivamente en base a los típicos exá 

menes escritos. 

C.- Sugerencias: 

Como podréis observar, antepondremos la consecución de 

objetivos de conducta cuantificables (observar, clasificar, com

parar, identificar, hacer gráficos, inferir ... ) a la obtención 

de conocimientos. 

En estos temas, más importante que conocer el nombre 

del tomillo y del romero, es que el alumno se entusiasme con las 

diferentes características de cada uno, con los diferentes tipos 

de hojas, el color de sus flores o el perfume que desprende. Más 

básico que saber clasificar el gorrión triguero, es apreciar su 

canto. Más necesario que recitar memorísticamente clases, tipos, 

familias y especies, es saber transmitir a los alumnos el encan

to de una flor, la fuerza del vuelo en las rapaces, o la nobleza 

que inspira la Naturaleza en la lucha por la perpetuación de la 

vida. 
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D.-CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTACION DEL AÑO: 

Convenimos en que la primavera es una época muy ade

cuada para realizar este Tema por medio de la Metodología ac 

tiva~ también creemos interesante plantearlo en el inicio del 

curso, ya que puede constituir una fase excelente para abor

dar estos contenidos y hacer brotar una dinámica enriqueced~ 

ra desde el comienzo. La mayoría de los Textos que se usan 

en los Centros~ lo programan de forma que si se mantiene el 

orden establecido sería preciso realizarlo en una época no -

adecuada~ ya que el frio impide disfrutar relajadamente de 

las excursiones y el invierno es la estación menos indicada 

para hacer observaciones de la mayor parte de los seres vi-

vos. 

E.-Tiempo 

Estimamos que para realizar este tema con eficacia 

es preciso dedicarle no menos de un mes de trabajo. No nos 

parece oportuno superar los dos meses~ porque los contenidos 

a pesar de su interés pueden volverse aburridos. En este sen

tido es importante saber ser flexible, alrgando o acortando 

el tiempo de acuerdo con el interés suscitado~ el mantenimien 

to de la motivación, la necesidad de cambio que siempre pre

cisan los alumnos y los propios intereses, conocimientos y -

habilidades profesionales de cada docente . 
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IV. - ITEMS POSIBLES PARA ESTABLECER LA PRE - EVALUACION DE 

ACUERDO CON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS 

A. - ITEMS OBJET I VO 1: 

1.- Une mediante flechas, haciendo corresponder a cada árbol 

el tipo de hoja que le corresponda . 

a .- pino 

tilo 

acacia 

higuera 

b.-olmo 

roble 

encina 

plátano 

castaño de india 

laurel 

78 



2. - Señala diez características personales, que permitan dife 

renciarte de los demás sin conocer tu nombre y apellidos. 

a. - Fí sicas: 

b. - De carácter: 

3 .- Observa las siguientes fotograf í as o diapositivas. Indica 

todas las características físicas que permitan reconocer 

y diferenciar a ese ser vivo , de todos los demás que exis 

ten. 

Observación : 

A l a hora de se l ecciona r las fotografías o dia 

posi tivas, se tendrá en c~enta el nivel de los a lumnos a 

qu iene s v a dirigido. En cua l q u ier caso poner igual número 

de plantas y animales . 

4 .- Describe toda s las semejanzas y diferencias físicas y de 

comportamiento, que te sugieren todos estos dibujos. 

a .-

( 

b. -
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s. -En el camlno de tu casa a la escuela, p uede s observar dif~ 

rentes seres vivos con mucha frecuencia. Describe algunas 

características de: olor, color, tamaño, forma y el nombre 

si lo conoces . 

a.- árboles. 

b .- arbustos. 

c. - hierbas. 

d. - ani males. 

6 .- Describe todos los invertebrados que c i nozcas y hayas ob

servado con frecuencia en tu casa , la clase , el patio , la 

plaz a .o en la calle. 
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B.- ITEMS OBJETIVO 2: 

1. - Señala cuáles son las características comunes que sir 

vieron para agrupar de esta manera a los distintos ani 

males. 

a.- lince, zorro, lobo, gato. 

b.- caballo, ciervo, oveja, gamo. 

c.- águila, milano, aguilucho, halcón. 

d.- ~~gÜeña, garza, grulla, flamenco. 

e.- cuervo, urraca, corneja, arrendajo. 

f.- mejillones, ostras, calamar, caracol. 

g.- mariposa, pulga, araña, gamba. 

2. - Mediante el uso de claves, proporcionadas po~ el pro

fesor, clasificar dos especies autóctonas de cada gr~ 

po de: 

a.- vertebrarlos 

b.-invertebrados 

3. - Inventa una clave que permita identificar a cada com

pañero de tu equipo. 
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4.- Teniendo en cuenta el número de patas, antenas y la pre

sencia o ausencia de antenas y alas . Elabora una clave 

que posibilite identificar a c~da individuo de este gru

po de artrópodos. 

a ) 

Saltamontes 

hormiga 

araña 

cangrejo 

b) 

mariposa 

gamba 

mosca 

pulga 

ciempiés 

abeja 
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C. - ITEMS OBJETIVOS 3 Y 4: 

1.- Relaciona, de acuerdo con el medio en que viven, 

colocando en el parén tesis el número apropiado. 

a) chopo 

b 

b) haya 

e) encina 

) montaña 

) río 

) meseta 

2. - Relaciona, mediante flechas, de acuerdo con el me

dio en que viven . 

a) 

Jaguar papagayo 

¡ sABANA ! 

gacela pitón 

SELVA 

león ECUATORIAL rinoceronte 
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b) 

Europa cóndor 

A frica canguro 

Am~rica del Norte Tigre 

Am~rica del Sur búfalo 

Oceanía reno 

Asia 

3 .- Relaciona, mediante flechas , de acuerdo con el medio en 

que viven. 

a) 

pueblo - ciudad lince 

ribera - soto fluvial corzo 

laguna gorrión 

campo - abierto martín pescador 

alta montaña perdiz 

bosque aguilucho lagunero 
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b) 

ribera - soto fluvial vencejo 

pueblo - ciudad urogallo 

campo-abiert o zorro 

alta montaña g ineta 

bosque abejaruco 

e) 

ribera - soto fluvial avión común 

pueblo - c i udad perdiz nival 

roqu edos triguero 

campo - ab i erto abubilla 

alta montaña alimoche 

bosque cuco 

d) 

alta montaña tomillo 

ribera-soto fluvial abe.to bl anco 

campos y estepas sauce 
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4. - Relaciona, mediante flechas, de acuerdo a la influencia 

climática . 

Clima mediterráneo 

Clima oceánico 

haya 

ol ivo 

naran jo 

manzano 

tomillo 

castaño 

helecho 

almendro 

5.- Relaciona, mediante flechas, de acuerdo con el ambiente. 

Se co 

Húmedo 

tomillo 

jara 

sauce 

tamariz 

espliego 

carrizo 

aneas o espadañas 

romero 

6.- Señala si favorece o perjudica al desarrollo de l as plan

tas. 

Nitrógeno 

Plomo 

Fósforo 

Radio 
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7.- Relaciona, mediante flechas, cada animal con el tipo de 

respiración que tiene. 

cangrejo respiración cutánea ciempiés 

abeja respiración traqueal paloma 

caballo respiración branquial lucio 

tenia respiración pulmonar medusa 

8. - Escribe tres animales que pertenezcan a cada tipo . 

homotermos 

heterotermos 

9.- Pon ( V ) si la respuesta es verdadera y ( F ) si la res 

puesta es falsa. 

El pelo de los mamíferos y las plumas de las-aves. 

) Sirven para mantener el calor del cuerpo. 

) se usa para ser más atractivos. 

) tiene importancia para la reproducción. 

es necesario para pasar desapercibidos. 
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b) 

Europa Candor 

Africa Canguro 

América del Norte Tigre 

América de l Sur Búfalo 

Oceanía Reno 

Asia 

3.- Relaciona, mediante flechas, de acuerdo con el medio en 

que viven . 

a) 

b) 

pue b.lo- e i u dad 

ribera - soto f l uvial 

laguna 

campo abierto 

alta montaña 

bosque 

ribera-soto fluvial 

pueblo-ciudad 

laguna 

campo-abierto 

alta montaña 

88 

lince 

corza 

gorrión 

martín pe scador 

perdiz 

aguilucho lagunero 

vencejo 

urogallo 

zorro 

gineta 

ánade real 



D.- ITEMS OBJETIVO 5: 

1 . - Con los datos que te proponemos , elabora un gráf i co 

lineal , teniendo en cuenta las diferencias de velo -

cidad. 

elefante 40 Km. /h búfalo 55 Km . /h 

hombre 35 Km. /h león 80 Km . /h 

guepardo 114 Km . /h antílope 60 Km. /h 

gacela 80 Km . /h jirafa 50 Km. /h 

caballo 65 Km. /h perro 48 Km. /h 

2. - Elabora un gráfico de barras, de acuerdo al número 

de años posibl e s de vida. 

tortuga 150 años tarántula 28 años 

elefante 7 7 años cisne 70 años 

esturión 100 años buho 68 años 

3. - Elabora un gráfico de sectores, con estos datos que 

te ofrecemos, teniendo en cuenta el medio en que vi 

ven . 

4 .-

ballena 

lobo 

atún 

Elabora 

sibles 

roble 

abeto 

castaño 

un 

años 

de 

cernícalo 

t i burón 

barbo 

gráfico lineal, teniendo 

de vida . 

600 años olivo 

100 años magnolio 

indias 200 .añ os vid 
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en 

golondrina 

trucha 

sardina 

cuenta los po -

200 años 

350 años 

150 años 



5.- Con los datos que te ofrecemos, elabora un gráfico de 

barras, teniendo en cuenta los meses posibles de vida. 

zánganos 5 meses 

cigarra 4 me ses 

mariposa 3 meses 

ciervo volador 5 meses 

moscas 15 días 

abejas obreras 70 días 

escarabajo 1 mes y medio 

oruga gusano de seda 45 días 

E. - ITEMS OBJETIVOS 6 Y 7: 

1.- Estable~e, por medio de flechas, de forma que se pon-

ga de manifiesto la relación "come a" 

a) zorro 

conejo 

b) 
gacela 

jirafa 

e) 

hojas 

cernícalo 

alondra 

d) 
zorro 

frutos y hojas 

buho real 

cigüeña 

cangrejo 

hojas 

carroña 

oruga 

bellotas 

carroña 

ratón 

bellotas 

insectos 
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picaraza 

oveja 
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cernícalo 

petirrojo 



2.- Indica lo que sucedería a las plantas si se dieran las si

guientes variables. 

a) falta de luz .... 

b) exceso de agua .... . 

e) suelo salino 

d) presencia de anh ídrido carbónico ... 

e) exceso de gases 

f) material radioactiva .............. ... ..... ........... . 

3.- Busca un anima l, q ue ante la llegada del invierno adopta 

el siguiente comportamiento. 

a) emigración 

b) letargo 

e) enquistamiento .. . ............. . 

d) muerte 

4.- El diente de león es una plan ta muy abundante en nuestro 

país. Según su exposición al sol, presenta distintas for

mas. Observa el dibujo. 

Forma de !IOillbra 

Razona el por qué de estas diferencias. 
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5.- De todos es sabido, que los agricultores siempre están 

pendientes del tiempo. Qué sucedería a los cereales si 

hay 

a) ~ucho hielo, en enero y febrero . 

b) exceso de calor, en abril y mayo 

e) lluvias abundantes, en junio y julio 

d) mucho granizo , a primeros de julio 

e) falta de lluvia en abril y mayo. 

6.- Explica las consecuencias que ocasionaría la existencia 

de un insecticlda tan potente que fuera capaz de matar 

a todos los insectos de tu comunidad autónoma. 

7.- Los milanos han sido rapaces que comían pequeño s mamí

feros como ratones. Ultimamente, se dedican a la carro 

ña y se les puede ver con frecuencia entre las basuras . 

Explica el por qué de este cambio de comportamiento. 

8.- La base alimenticia de los lobos, son l os conejos. En 

la actualidad los lobos se están acostumbrando a comer 

carne putrefacta. A qué se debe este cambio. 

9.- Qué consecuencias ocasionarían en la flora y fauna de 

nuestro país, las radiaciones nucleares en gran escala. 
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F.- ITEMS OBJETIVO 8: 

1.- Plantea con detalle todos los pasos que seguirías 

par~ demostrar los efectos producidos en una plan 

ta ante 

a) 

b) 

carencia de luz 

exceso de luz 

e) carencia de humedad 

d) 

e) 

f) 

exceso de humedad .. ........ .. . 

carencia de nitratos 

exceso de nitratos 

g) carencia de sulfatos 

h) exceso de sulfatos 

G.- ITEM S OBJETIVO 9: 

1. - ¿cómo se comportaría una alubia, dentro de serrín 

durante 1 5 días?. 

a) si el serr ín estuviera ligeramente húmedo. 

b) si el serrín estuviera totalmente húmedo. 

e) si el serrín estuviera muy húmedo. 

2. - Tenemos cuatro plantps de geranios de la misma es 

pecie y el mismo desarrollo. Si las condiciones de 

luz, temperatura y humedád son las mismas. Qué di 

ferencias observarías, si el: 
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a) geranio está colocado en tierra arcillosa. 

b) geranio está colocado en tierra caliza. 

e) geranio está colocado en humus. 

d) geranio está colocado en tierra arenosa . 

3. - En el laboratorio de tu Colegio, hay tres hormigueros . 

Aué 

por 

a) 

b) 

C) 

d) 

hormiguero 

qué. 

hormiguero 

hormiguero 

hormiguero 

hormiguero 

presentará mayor actividad. Explica el 

a 0°C 

a 10°C 

a 25°C 

a 40°C 

94 



H.- ITEMS OBJETIVO 10: 

1.- De las siguientes propuestas, elige las correctas de 

lo que entiendes por "variables que inciden en el com 

portamiento de los seres vivos". 

a) coloración, reproducción y el canto de los pájaros . 

b) distribución, alimento y contaminación . 

e) temperatura, sue lo, humedad. 

d) todas las anteriores son correctas. 

2.- Las emigraciones de las aves, son consecuencia de: 

Elige la respuesta correcta. 

a) acortamiento del día. 

b) contaminación . 

e) presencia de cazadores. 

d) ganas de viajar. 

3.- El letargo invernal se debe: Elige la respuesta co-

rrecta. 

a) ausencia de alimento 

b) disminución de la temperatura 

e) ex ceso de humedad 

d) agotamiento. 
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I.- ITEMS OBJETIVO 11: 

En base a las hipótesis formuladas en el ob

jetivo 9, planifica con deta lle cómo llevar a cabo la com 

probación experimental en el laboratorio, de las mismas: 

1.- Pasos a realizar (gráficos, tablas) 

2.- Variables a tener en cuenta. 

3 .- Tiempo necesario y época del año a realizarse. 

4.- Haz un inventario de los materiales necesarios. 

5.- Presupuesto. 

6.- Cómo exponeT los resultados obtenidos. 

J.- ITEMS OBJET IVO 12: 

Confeccionar un plan que sea posible llevar a 

efecto por la clase con obje t o de que los alumnos y pro-

fesores de este centro tomemos conciencia y adoptemos a~ 

titudes positivas de cara a la conservación d el buitre 

l eonado, porque a pesar de ser el último eslbón de l a es 

cala biológica, es un ser vivo despreciado por muchos y en 

peligro de extinción. 

Anotar con todo tipo de detalles. 

a) actividades que es posible reali z ar entre los alumnos 

de la clase. 

b) actividades a realizar en equipos. 

e) ¿Qué actividades eligió vuestro grupo y por qué?. 

d) ¿Qué trabajo concreto vais a realizar cada componente 
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e) Presentar un boceto, croquis o esquema detallando los 

pasos a seguir para dicha actividad. 

f) Tiempo, materiales, permisos, lugares y condiciones 

que precisáis para realizarlo. Señalar cuáles son las 

que resolvéis vosotros y en cuales precisáis ayuda. 

K . - OTRAS IDEAS POSIBLES PARA LA PRE-EVALUACION. 

1.- Realiza una redacción de un folio de extensión, donde 

se ponga de manifiesto los factores que determinan el 

equilibrio del ecosistema. 

2 .- ¿cómo te gustaría se realizara este terna?. 

3. - ¿Qué aspectos resaltarías corno positivos de tus exp~ 

riencias anteriores en ternas relacionados con la natu 

raleza?. 

4.- ¿Qué aspectos destacarías corno negativo y cuáles as

pectos no te gustaría repetir de experiencias en el 

terna . 
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V.- C O N CE P T O ECOSISTEMA 

VI. - SUBCONCEPTOS: 

1.- Los seres vivos no viven aislados, se relacionan con 

tinuarnente con e l medio que los rodea . 

2. - En esta relación con el medio, los seres vivos tienen 

que afrontar factores corno la temperatura, la humedad 

la luz, el suelo, la contaminación ... que favorecen 

o dificultan su modo de vivir. 

3. - Los seres vivos, para poder sobrevivir en un medio a 

decuado, experimentan una serie de transformaciones o 

adaptaciones. 

4.- En cada espacio determinado, existen diferentes espe 

cies ani males y vegetales que viven interaccionadas 

entre sí. 

5.- Dentro de una misma especie, los organismos se asocian 

formando familias, asociaciones gregarias, sociedades 

y colonias. 

6.- Existen especies animales y vegeta l es que se asocian 

para beneficiarse mutuamente, es lo que denominamos 

simbiosis: mutualismo, comensalismo e inquilinismo. 

7.- Algunos seres, viven a expensas de otros. Son los pa 

rásitos, que pueden presentarse como endoparásitos y 

exoparásitos. 

8. - La mayoria de los vegetales sintetizan su alimento a 

partir de la materia y energía que toman del medio 

ambiente. Son los organismos PRODUCTORES. 

9. - Otros seres vivos, s e alimentan a partir de organismos 

que tienen materia orgánica. Son los CONSUMIDORES. 
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10. - Entre productores y consumidores existen una necesaria 

interdependencia, en orden a la adquisición de alimen

tos. Son las cadenas alimenticias. 

11. - También los seres vivos cumplen su función en la obten 

ción -de la materia inorgánica, a partir de la materia 

orgánica. Son los DESCOMPONEDORES. 
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VII. - OBJETIVOS: 

En el desarrollo de este tema y al finalizar 

el mismo, los alumnos serán capaces de: 

1 .- Observar y recoger datos de las diferentes especies 

animales, vegetales y de las características del me 

dio que pueblan el entorno próximo a tu Colegio . 

2 .- Clasificar, mediante el uso de claves sencillas pr~ 

viamente elaboradas o confeccionadas por ellos, las 

difere~tes especies observadas . 

3.- Co mparar y establecer se mejanzas y diferencias del 

comportamiento de plantas y animales ante los fac 

tores de luz, temperatura, suelo, contaminación en 

un ambiente determin a do. 

4 . - Identificar los diferentes comportamientos de los 

seres vivos como consecuencia de los factores del 

medi o. 

5.- Hacer gráficos que recojan los resultados de las ob 

servaciones realizadas en cuanto a crecimiento, col~ 

ración, actividad, distribución y número de indivi

duos de una misma especie en relación con los facto 

res del medio . 

6 . - Inferir las relaciones entre los factores que infl~ 

yen en el medio ambiente y el comportamiento de los 

seres vivos, así como la interacción entre los diver 

sos seres vivos. 

7 . - Predecir el comportamiento de plantas y animales fre~ 

te al cambio de los factores que influyen en el medio 

ambiente . 

8.- Verificar las predicciones que se refieren a creci

miento, coloración, actividad e interacción, de plan 

tas y animal~s cuando varían dicho s factores. 
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9. - Formular hip6tesis que expliqu~n c6mo la luz, temperatu

ra, alimento, tipo de suelo, etc., influyen en el creci 

miento , actividad, coloraci6n y número de individuos de una 

una especie. 

10.- Identificar variables que influyen en el comportamien 

to de los seres vivos en relaci6n con el medio ambien-

te. 

11.- Planificar, diseñar y realizar experimentos que puedan 

probar las hip6tesis anteriores. 

12.- Realizar informes, dossieres, dibujo·s, murales, diapo 

sitivas ... de forma creativa que recojan los resulta

dos obtenidos. 
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VIII. - TECNICAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO 

DEL TEMA. 

1. - Realización de la preevaluación. 

2.- Como motivación, para iniciar el desarrollo del 

objetivo 9, creemos oportuno realizar una visita 

excursión durante toda la jornada escolar, en la 

que se invite a los alumnos a reconocer el lugar 

escogido, identificándose con los elementos de 

fauna y flora observables y recoger muestras vi

vas que posteriormente se tratará de identificar 

y coleccionar. 

3.- Lectura y comentario de revistas dedicadas a la 

naturaleza , que hagan referencia a los elementos 

del entorno cercano . 

4. - Proyección de diapositivas, películas . Cuidando de 

elegir las más relacionadas con nuestro medio pró

ximo. 

5.- Los alumnos irán desarrollando un trabajo monográ

fico o dossier a elegir libremente entre varios te

mas propuestos y que entregarán al finalizar el te

ma. 

Se tendrá en cuenta : 

a . - Que sea un trabajo de investigación. Se requie

re como mínimo un mes de plazo . 

b.- La extensión será de un mínimo de diez folios 

y un máximo de veinte. 

c.- De acuerdo con el nivel se posibilitará mayor o 

menor información sobre los pasos a seguir , la 

realización del trabajo . 
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d.- El trabajo constará de los siguientes apartados. 

- Una primera hoja con títu l os y dibujos alusi-

vos . 

- El índice. 

- Introducción o presentación . 

- Desarrollo del tema. 

-Conclusiones: comentarios, sugerencias propias. 

- Bibliografía . 

- Datos personales. 

e. - El trabajo será realizado con limpieza y gusto es

tético. Usando folios blancos y guardando márgenes. 

Será un trabajo original y no copia de l as fuentes 

consultadas . 

6 . - Clasificación de seres vivos median t e el uso de claves sen 

cillas dadas por el profesor y e l aboradas por los alumnos. 

7.- Rea l ización de experiencias de laboratorio entre las que 

sugerimos: 

a. - Observación y comprobación del comportamiento de di 

versas variedades de semillas al ser sometidas a va 

riables de: temperatura , humedad, luz, suelo. Elabo 

rar dossier de conclusiones . 

b .- Observación y verificación de l a actividad de las ho 

horm i gas ante las diferencias de temperatura. Pre 

sentar resultados mediante gráfi cos . 

c. - Análisis de tipos de suelo que predominan en el me 

dio. Relacionar los tipos de suelo con la fauna y 

flora. Sacar conclusiones de cara a la agricultura. 

d.- Observación de láminas, material vivo y del museo 

escolar, con apoyo de lupas binoculares. Buscando 

semejanzas, diferencias y adaptaciones que presentan 

los seres vivos. Elaborar informe. 
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e.- Realiza~i6n de disecciones de ~iferentes seres vivos, 

obs ervando su estructura interna. Realizaci6n de lá

minas. 

·~ Verificaci6n mediante experimentos sencillos la pre 

sencia de la clorofila y el proceso de fo t osíntesis. 

Realizar un mural del proceso señalando los elementos 

que intervienen. 

8.- Confecci6n d~ murales, redacciones, poesías, dibujos, di~ 

positivas alusivas a la fiesta del árbol, día de la prima 

vera ... 

9. - Creaci6n y realizaci6n de proyectos con miras a mejorar 

y conservar los recursos del medio ambiente biol6gico. 

Sugerimos: 

- limpieza del río. 

-recogida y reciclage de basuras. 

- ornamentaci6n. 

- colocaci6n de casetas; co mederos y abrevade 

ros para aves. 

-plantaciones de árboles. 

- soluciones a vertederos incontrolados y con 

trolados de basura . 

- contaminaci6n ambiental . 

10.- Mediante uso de láminas que adjuntamos y diversos materi~ 

les de apoyo. Profundizar sobre diferentes cadenas alimen 

ticias, estableciendo las dependencias entre los seres vi 

vos y el medio. 

11.- Construcci6n original de trabajos diversos, en donde se 

manifieste la relaci6n entre la dependencia que se da en 

las cadenas alimenticias y la in teracci6n dentro de la 

~omunidad educativa. 

12,- De sa rrol lo de conferencias, debates, mesas redondas, so-
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bre temas de actualidad: contaminación, especies prote

gidas, caza ... 

13.- Salida-excursión al campo con una guía concreta de acti 

vidades a realizar y aspectos a observar, dibujar, defi 

nir, clasificar ... 

14.- Elaboración de amplios murales en donde se expongan mue~ 

tras, dibujos y datos sobre las salidas y observaciones 

reali zadas. 

Nota: 

Sugerimos que se potencie la difusión pública por los 

medi os de comunicación accesibles, de los resultados de las 

actividades realizadas. 

SUGERENCIAS: 

De las activ idade s propuestas, . consideramos necesario 

ser realizadas en grupos de trabajo. 

Las numeradas 1, 2, 3, 5, 7a, 7b, 9, 10, 12 son pro-

puestas para reali zarlas todos los alumnos. 

Las numeradas 6, 7c, 7e, 7f, 8, 11, actividades de am

pliación. 

Las numeradas 4, 7d, 13, 14, son más adecuadas para ac 

tividades de - recuperación. 
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IX.- EVALUACION: 

Creemos que la Evaluación es un proceso continua 

do a lo largo del desarrollo del tema. Esto implica, que 

sobre la marcha y de acuerdo a los resultados se establez 

can las diferentes actividades de ampliación y recupera~ ~ 

ción. 

Tanto el propio proceso, como los resultados de 

las actividades sugeridas, aportan un gran caudal de ele 

mentos de juicio para realizar la evaluación objetiva 

y continua del aprendi~aje, desarrollo de actitudes y habi 

lidades de los alumnos. 

Consideramos que este proceder aporta datos más 

que suficientes para la valoración. No obstante y como 

correctores , se pueden retomar los mismos items de la -

preevaluación. 
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RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO 
============================= 

- Carta del Indio Noah Sealt 

- Diez Mandamientos sobre la conservación de la Naturaleza 

- Láminas de ICONA 

- Guias ecológicas de la Zona 

Colección VIVAC de Editorial Teide (Para sugerencias, pra~ 

ticas y claves) 

- "CONOCIENDO LA NATURALEZ" 1°, 2° y 3° (Edit . TEIDE) 

- VIDEOS DEL ARCA DE NOE y PLANETA AZUL 

- Guias de Campo del Dr. Rodriguez de la Fuente . 

- Serie Contacto, Penthalón - Edic . S.A . 

- Guiones de Diapositivas M. E . C . 

- Museo Escolar y Ciudadano. 

Parques, jardines, bosques, rios, charcas ....... . 

-Materiales elaborados por el Profesor y los Alumnos. 

- Libros de Texto variados 

- Enciclopedias - "BIBLIOTECA ESCOLAR" 

- Películas, láminas ... .. .. . . 

- Guia del Naturalista de Gerold Durrel . 
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