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Esta guía didáctica tiene la finalidad de proporcionar herramientas, tales como estrategias 

metodológicas y didácticas, que ayuden a desarrollar los contenidos de biología para el quinto 

año de Educación Media General en Ciencias de un modo peculiar, no limitándose a los contenidos 

curriculares, debido a la necesidad de la incorporación en la planificación recursos significativos 

que quebranten la tendencia educativa tradicional. Por otra parte, ofrece el enriquecimiento en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, esperando que se inspiren y se motiven, porque ha sido 

diseñada tanto para los docentes y estudiantes, logrando así: 

 Relación de los contenidos conceptuales con los saberes populares en gestión del 

riesgo de desastres 

 Valoración de las acciones de preparación, prevención y mitigación para mejorar la 

calidad de vida  

 Promoción de la “Cultura del Riesgo “ 

 Sensibilización de los docentes y estudiantes ante la problemática ambiental desde 

el contexto local (desde el Liceo) hacia el nacional y mundial. 
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Estructura del informe  
 
Introducción: la cual abarca el contenido teórico correspondiente a la actividad 
desarrollada, generalmente se asocia al marco teórico 
 
Normas de seguridad y primeros auxilios: en este apartado se debe colocar 
las normas que se deberían tomar durante el desarrollo de la actividad para evitar 
el acaecimiento de algún incidente o accidente, y de ocurrir esto como hace el 
estudiante para brindar los primeros auxilios, mientras llegan los entes 
competentes. 
 
Objetivos de la actividad: los estudiantes deben diseñar los objetivos de la 
actividad, siendo estos el objetivo general y los específicos. 
 
Metodología: corresponde a la parte práctica y se plasmara de forma 
esquemática bien sea como mapa conceptual o mapa mental, mas no como una 
receta de cocina. Esta parte incluye: Materiales y procedimiento. 
 
Resultados y análisis: los resultados, se deberán plasmar en gráficos y/o tablas, 
más que una narración de lo sucedido, donde se aprecie trabajo estadístico (calculo 
de frecuencia, porcentajes. Promedios…). Y el análisis debe reflejar en gran medida 
el ¿por qué? de ésos resultados, dando e indicando las posibles razones causales. 
 
Conclusión: debe expresar si se lograron o no los objetivos planteados por el 
estudiante, así como, también hacer las respectivas recomendaciones. 
 
Referencias: corresponde a toda la información compilada, reflejadas respetando 
las normas APA 5ta edición.  
 
Anexos: son los reportes gráficos (fotografías, dibujos, esquemas, cuadros, tablas) 

 

¿Cómo hacer un informe? 
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Asignación 
En tu tiempo libre debes recaudar la siguiente información, para la próxima 
practica: 
1. Organización de grupos de trabajo: se deben agrupar mínimo en parejas y 
máximo un cuarteto.  
2. Búsqueda de materiales: Cinta métrica o metro, lápiz, regla, cámara 
fotográfica, borrador, bitácora. 
3. Colecta de datos: los grupos procederán a realizar el recorrido por la 
institución, donde deberán preguntar la organización jerárquica de la misma 
reflejándose los datos completos desde el nombre hasta la función que desempeñan 
(considerando cada espacio, es decir, coordinación, salones, etc), así mismo, 
mediante el recorrido deberán tomar medidas de cada espacio considerando 
0,5cm por cada metro, para que posteriormente diseñen un croquis de la 
infraestructura con la identificación de cada espacio (piso por piso, incluyendo 
áreas verdes.  
4. Responde: 
 a.- Emergencia: Situación adversa, a veces repentina e imprevista que 
amerita tomar decisiones inmediatas y acertadas para superarla. Entonces, escribe 
3 situaciones de emergencia vividas en la institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 b.- Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y 
el ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, 
que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Entonces, 
escribe 3 situaciones de desastres en la institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

C.-Evento Adverso: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los 
servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad 
humana. Puede ser una emergencia o un desastre. Ahora, escribe 3 eventos 
adversos ocurridos en la institución 
1.______________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________ 
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d.- Diferencia entre evento adverso y desastre: de acuerdo a los 
términos anteriores realiza una lista con 3 de diferencias como mínimo entre ambos 
términos 
1._________________________________   1.-____________________________________ 
2._________________________________  2.-____________________________________ 
3._________________________________  3.- ____________________________________ 
 e.- Riesgo: Probabilidad de que un suceso exceda un valor específico de 
daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo 
de exposición determinado. Refleja 3 riesgos a los que se están expuestos en la 
institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 f.- Amenaza: Factor externo de riesgo, representado por la potencial 
ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, 
que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinadas. Refleja 3 amenazas a los que se están expuestos en la institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

g.- Vulnerabilidad: Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o 
sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca de ser 
dañado. Realiza 3 ejemplos de vulnerabilidad observado en el centro educativo. 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

h.- Recursos para la Gestión del Riesgo: Capacidades y medios con 
que cuenta una comunidad para evitar y mitigar el riesgo, así como para 
prepararse y enfrentar situaciones adversas. Menciona 3 ejemplos de recursos útiles 
para la gestión de riesgo en mi institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

i.- Gestión del riesgo de desastres: Proceso de planificación, 
organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, así 
como al manejo de desastres y a la recuperación ante eventos ocurridos. Menciona 
3 ejemplos de gestión del riesgo de desastres en mi institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 j.- ¿Cuáles son los números de emergencia de tu localidad? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
h.- Consulta los siguientes términos y coloca la fuente informativa de donde lo 
consultaste: 

1. ¿Qué es un croquis?                                   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo se construye un croquis? Y ¿Cuál es la finalidad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es un desalojo? Y ¿Cuál es su finalidad? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Como parte de tu formación integral como ecociudadano, se hace necesario que 
conozcas la organización jerárquica de la institución, así como las rutas de desalojo 
de las mismas, ante el acaecimiento de algún evento adverso, al mismo tiempo es 
conveniente que identifiquen los factores de riesgo que atañen a tu institución 
educativa y los registren en un croquis, así que en esta práctica debes traer por 
grupo: Cina métrica o metro, lápiz, regla, cámara fotográfica, borrador, pañuelo  
para vendar los ojos de cada integrante, cronometro, cámara de video 
 
1. Diseño de rutas de evacuación: para esto deben 

a. Definición de roles: cada integrante del grupo tendrá un rol o una 
función la cual se rotaran, para que cada uno experimente todos los 
roles, así que existe el guía (1 persona): es quien orientara al resto del 
grupo hacia la salida de la institución, el cronometrista (1 persona): 
será el encargado de tomar y registrar el tiempo empleado durante 
el desalojo y los desesperados (sin límite): el resto de los integrantes 
del grupo, esperaran a ser guiados a la salida, estos roles se 
intercambiaran el número de veces hasta que sea necesario 

b. Ensayo: cada grupo desde el aula de clases y/o laboratorio deben 
practicar la evacuación de la institución, para ello tendrán que 
vendarse los ojos a los desesperados y al guía, recordando que a la 
hora de evacuar el guía es el primero en la fila de desalojo, y el 
integrante restante será quien que tome el tiempo (cronometrista). 
El guía deberá a los desesperados desalojar del aula de clase hasta 
la última salida de la institución, esto siguiendo su intuición; mientras 
que el cronometrista toma el tiempo (para adoptar el que menos 
tiempo se emplee), además que los graba y toma nota. Alternar 
roles 

c. Rutas de desalojo: con los ensayos realizados señalicen en los 
croquis previamente realizados el desalojo que menor tiempo se 
llevó indicando con el verde. Con rojo identificaran lo que ustedes 
consideren un riesgo durante el desalojo, con amarillo lo menos 
riesgoso y con naranja lo medianamente. 

2. Colecta de datos institucionales y métricos: los grupos procederán a 
realizar el recorrido por la institución, donde deberán preguntar la organización 
jerárquica de la misma reflejándose los datos completos desde el nombre hasta 
la función que desempeñan (considerando cada espacio, es decir, coordinación, 
salones, etc), así mismo, mediante el recorrido deberán tomar medidas de cada 
espacio considerando 0,5cm por cada metro, para que posteriormente diseñen 
un croquis de la infraestructura con la identificación de cada espacio (piso por 
piso, incluyendo áreas verdes)  

3. Identificación de amenazas y vulnerabilidades para la 
determinación del riesgo: al momento de la realización del recorrido de la 
institución deberán realizar diversas observaciones, que reflejaran en el 
siguiente cuadro anexo y respaldar con fotografías  

Practica I. Conociendo mi Institución  
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4. Elaboración de croquis: Con los datos colectados (si te da tiempo en la 
práctica, sino en tu casa) procede a elaborar en la lámina de papel bond el 
croquis de la infraestructura de la institución por piso, considerando por cada 
metro 0,5 cm. Recuerda realizar la leyenda.  

 
Identificación y evaluación de factores de vulnerabilidad 

# Vulnerabilidad  E B R M 
1 Estado de los cimientos del plante, columnas, vigas de amarre  (1,2)     
2 Estado de los muros estructurales, grietas, separaciones (1,2)     
3 El estado de los techos (1)     
4 Material con que está construida la planta física (1,4)     
5 Estado de escaleras y accesos (1,2,3,4)     
6 Ubicación y aseguramiento de objetos que puedan caer (1)     
7 Disposición de los espacios abiertos, amplios y seguros (1,2,3,4)     
8 Ubicación con respeto a ríos y quebradas (1,2,3)     
9 Ubicación con respecto a laderas y canteras (1,2)     
10 Estado de pisos y andenes, hundimientos y separaciones(1,2)     
11 Estados de los alrededores del plantel inestabilidad del terreno (1,2)     
12 Estado de las aguas negras, cañerías y desagües(1,3)     
13 Estado de nivelación de pisos (3)     
14 Estado de recolección de aguas de lluvia alrededor del plantel (3)     
15 Ubicación y almacenamiento de materiales inflamables (1,4)     
16 Ubicación del plantel respecto a sitios peligrosos (1,2,3,4)     
17 Estado de ubicación de cocinetas (1,4)     
18 Estado de la red interna de gas (1,4)     
19 Organización interna del plantel, brigadas (1,2,3,4)     
20 Realización de simulacros, mínimo dos veces al año(1,2,3,4)     
21 Conocimiento de la comunidad educativa del plan escolar (1,2,3,4)     
22 Señalización de rutas de evacuación, ubicación de extintores(1,2,3,4)     
23 Seguridad y acceso a las rutas de evacuación (1,2,3,4)     
24 Sistemas de alarma (1,2,3,4)     
25 Disposición de elementos, atención de emergencias, botiquín (1,2,3,4)     
26 Disposición de recursos propios para el plan escolar(1,2,3,4)     
27 Capacidad de gestión para conseguir recursos para el plan (1,2,3,4)     
28 Distancia a centros de atención medica (1,2,3,4)     

Tomado de Pinilla, M (2003) 
# Amenazas Escala Significado 
1 Sísmica E Excelente 
2 Deslizamiento B Bueno 
3 Inundación R Regular 
4 Incendio M Malo 
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Asignación 
1. Responde las siguientes afirmaciones sobre la comunidad donde vives:  
 a.- Escribe 3 situaciones de EMERGENCIA vividas en tu comunidad. 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 b.- Escribe 3 situaciones de DESASTRES que hayan ocurrido en la 
comunidad  
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

C.- Ahora, escribe 3 EVENTOS ADVERSOS ocurridos en tu comunidad 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 e.- Refleja 3 RIESGOS a los que se están expuestos en la comunidad 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 f.- Refleja 3 AMENAZAS a los que se están expuestos en la institución 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

g.- Realiza 3 ejemplos de VULNERABILIDAD observado en la comunidad 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

h.- Menciona 3 ejemplos de RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO en 
la comunidad 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

i.- Menciona 3 ejemplos de GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en mi 
comunidad 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
 
2.- Consulta: 

1. ¿Qué es un mapa de riesgo? 
2. ¿Cómo se construye un mapa de riesgo? 
3. ¿Cuál es la importancia de la existencia de un mapa de riesgo? 
4. ¿Cuáles son las características geomorfológicas? 
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5. Realiza dibujos alusivos a cada uno de los tipos de geomorfología 
6. Consulta ¿Cuáles son los tipos de formaciones vegetales y descríbelas? y 
busca las imágenes  
7. ¿Cuáles son las formas biológicas y descríbelas? Representa las imágenes 
8. Define y dibuja las siguientes formas biológicas: 

a. Arboles 
b. Arbustos 
c. Hierbas 
d. Trepadoras (plantas) 
e. Epifitas 
f. Semiparásitas  
g. Hidrofitas  
h. Saprofita  
i. Edafofitas 
j. Rupícola  

3.- Completa: 
1. Desarrolla la siguiente tabla 

Componentes de la gestión de riesgos de desastres 
Componentes Definición Actividades posibles a realizar 

Prevención 

Conjunto de acciones cuyo objeto es 
impedir o evitar que eventos naturales o 

generados por la actividad humana 
causen desastres. 

 

Mitigación 
Resultado de una intervención dirigida 

a reducir riesgos. 
 

 

Preparación 

Conjunto de medidas y acciones para 
reducir al mínimo la pérdida de vidas 
humanas y otros daños, organizando 

oportuna y eficazmente la respuesta y a 
rehabilitación. 

 

Alerta 

Estado declarado con el fin de tomar 
precauciones específicas, debido a la 
probable y cercana ocurrencia de un 

evento adverso 

 

Respuesta 

Acciones llevadas a cabo ante un 
evento adverso, que tienen por objeto 

salvar vidas, reducir el sufrimiento 
humano y disminuir pérdidas. 

 

Rehabilitación 

Recuperación a corto plazo, de los 
servicios  básicos e inicio de la 

reparación del daño físico, social, 
económico y ambiental 

 

Reconstrucción 

Proceso de reparación, a 
Mediano y largo plazo, del daño físico, 

social, económico y ambiental a un nivel 
de desarrollo igual o superior al existente 

antes del evento adverso. 
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“Conociendo la realidad socio-natural de mi comunidad” 
Objetivo General: Conocer la realidad socio natural de la comunidad 
Objetivos específicos: 

1. Identificar los riegos, amenazas y vulnerabilidades de la comunidad 
2. Realizar la identificación de forma, margen, venación y tipo de hoja en 

algunas especies vegetales de la comunidad 
3. Diferenciar las formaciones vegetales y las formas biológicas presentes en la 

comunidad 
4. Identificar las característica geomorfológicas de la localidad 
5. Diseñar y realizar un mapa de riesgos por sectores de la parroquia Osuna 

Rodríguez 
6. Determinación de la humedad relativa, la tensión de vapor de agua y el 

punto de roció 
7. Determinar las características física y químicas del suelo a lo largo de la 

comunidad 
8. Disfrutar de la armonía, orden, diversidad y la belleza de la naturaleza 

Normas de convivencia 
 Puntualidad a la hora de llegada 
 Cumplimiento con el uniforme deportivo 
 Entrega de la autorización de los representantes con la respectiva firma y 

fotocopia de la cedula de identidad 
 Mantener las normas del buen hablante y del buen oyente 
 Llevar gorra, agua y protector solar 
 Ser respetuosos con los compañeros, personas de la comunidad y los 

transportistas, entre otros 
 Utilizar un vocabulario adecuado 
 Llevar la merienda necesaria. 

Punto de encuentro: Patio central de la institución, hora pautada para 
laboratorio 
 Materiales:  

 Gorra de premilitar 
 Cámara de video, Cámara fotográfica, Hojas de reúso 
 Lápiz, Lupa, Guantes quirúrgicos, Bolsa negra de basura (mediana) 
 4 Envases plásticos PET de cualquier tamaño preferiblemente pequeños 
 Cuchara o espátula, 2 Termómetro (Laboratorio) 
 Alimentos por grupos para compartir (organizarse con los voceros) 
 Trozo de muselina (5cmx5cm aproximadamente) 
 4 velas y fosforo, Agua oxigenada, gotero 
 Trapo de cocina, jabón de baño 
 Caja de cartón para meter los materiales  

 
Procedimiento previo a la salida de campo:  

Practica II. Conociendo mi comunidad   
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 Organízate en grupo de cuarto estudiantes 
 Identifica el grupo con un nombre alusivo a la gestión de riesgos de desastres 

y realiza un ensayo del ¿por qué? seleccionaron ese nombre 
 La salida de campo se desarrollara de la siguiente forma: 

a) Se realizaran 4 paradas: La primera en el sector Bicentenario, la 
segunda en los bloques parte alta, la tercera en el sector Los Primos, 
la cuarta la institución. 

b) El compartir se realizara en la primera parada. 
c) El tiempo de duración por estación o parada será de 15 minutos así 

que en cada parada deben por grupo: 
1. Al llegar a cada parada, montar el dispositivo para medir la 

humedad (psicrómetro) tomar los valores de temperatura. Al 
culminar la actividades en cada parada 

 Se colocan los dos termómetros verticalmente en el sitio donde se va a trabajar; con 
escasa separación entre sí. A uno de ellos se le deja el bulbo descubierto 
(termómetro seco) y nos indicara la temperatura del aire ambiente, y el otro 
termómetro se le cubre el bulbo con la muselina o fino algodón, perfectamente 
ajustable al termómetro (termómetro húmedo), que se mantiene humedecido 
durante las observaciones. La evaporación del agua de la muselina significa el 
consumo de cierta cantidad de calor, que es absorbida del ambiente que rodea la 
muselina, por lo que se produce un enfriamiento que es notado en el bulbo del 
termómetro húmedo y es fácil comprender que cuanto mayor sea la evaporación, 
menor será la temperatura notada. Cuando la atmosfera está saturada no existe 
evaporación pues no admite mas vapor de agua, entonces el termómetro húmedo 
marcara la misma temperatura del seco. La temperatura del húmedo, salvo 
cuando la atmosfera está saturada, es siempre inferior a la del seco.  

2. Identificar mediante la observación de las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades de la parada, para ello deberás fotografiar, 
así mismo deberás ir diseñando durante el recorrido el Mapa 
de Riesgo de la Comunidad Osuna Rodríguez, sobre el cual 
deben ir señalizando los riesgos y amenazas, así como 
también las vulnerabilidades 

3. Observar y fotografiar las plantas presentes en cada parada, 
además debes dibujar e identificar de cada una de ellas el 
tipo de hoja, el margen, y la venación (para ello te valdrás 
de las imágenes presentes en la guía) luego para el informe 
deberán identificar el nombre común y científico, así como las 
características de las mismas. 

4. En cuanto a la identificación de formas biológicas y estratos 
vegetales deben ser registrados los aspectos reflejados en las 
tablas  

5. Identificar las características geomorfológicas observadas 
durante el recorrido, para ello debes sustentar con fotografías  
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6. Ir dibujando el mapa de riesgo de cada sector, para luego 
engranar y diseñar uno para la comunidad completa. 

7. Colectar en cada parada muestras de suelo, almacenarlas en 
los envases PET y rotularlos con el nombre del sector, el día 
colectado. Además tomar una fotografía del sitio donde se 
realizó la toma de la muestra en cada parada. Una vez 
terminadas las paradas, regresar nuevamente a la institución 
y proceder a la parte practica en el laboratorio 

Una vez retornado a la institución se procede al trabajo de laboratorio para 
determinar algunas características físicas y químicas de los  suelos colectados en la 
comunidad por los alrededores de la institución: 

 La textura de una muestra de suelo 
 El color de una muestra de suelo 
 La presencia de materia orgánica en una muestra de suelo 
 La humedad en una muestra de suelo 

Con la ayuda de un mortero procede a macerar las muestras de suelo hasta que se 
eliminen los terrones o fragmentos de roca en descomposición. Luego, para 
determinar las características deseadas seguirás el siguiente procedimiento: 

1. Color: observa el color en seco, registra la observación. Posteriormente, 
humedece la muestra y registra la información en la casilla respectiva del 
cuadro anexo 

2. Materia orgánica: coloca 50 g de suelo en un vaso de precipitado, añade 
50ml de agua destilada y 5 ml de agua oxigenada. La determinación de 
materia orgánica dependerá de la reacción del suelo con el agua 
oxigenada. A mayor reacción mayor cantidad de materia orgánica. 

3. Humedad: toma una muestra de suelo (40g), colócala en un envase de 
vidrio, al que previamente le has determinado su peso. Coloca el envase 
sobre una rejilla con su soporte universal. Enciende el mechero y calienta la 
muestra por espacio de 15 minutos. Pesa nuevamente y determina el peso 
de la muestra. Por la diferencia entre el peso inicial y el peso final establece 
la cantidad de humedad en la muestra. 

% humedad= (peso del suelo húmedo- peso del suelo seco)*100/peso del suelo 
húmedo 

4. Textura: la realizas siguiendo las instrucciones del flujograma anexo(tomado 
de Suarez, 2002) 
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Figura 1. Elementos de llanura de inundación de un rio. (Tomado de Suarez, 2002. p 130) 
 

 
Figura 2. Abanicos aluviales (a) formados por ríos a las salidas de las cuencas montañosas. 
(Tomado de Suarez, 2002: 131) 
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Figura 3. Terrazas aluviales (t): áreas de tope plano separadas de la llanura de inundación. 
(i): actual del rio por un escarpe inclinado. Se observan dos niveles de terrazas. (Tomado 
de Suarez, 2002: 132) 

 
Figura 4. Modelos de glaciar. En la figura superior se observan glaciares de valle (v) y de 
circo (c). En la figura inferior se observan las formas de relieve resultantes una vez que 

desaparecieron los glaciares. (Tomado de Suarez, 2002) 
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Figura 5. Formas, margen y venación de las hojas (Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternas) 
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Identificación de las formas biológicas presentes 

Forma biológica Abundante Frecuente Poco frecuente ausente 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Arboles                 
Arbustos                 
Hierbas                 
Trepadoras                 
Epifitas                 
Semiparásitas                  
Hidrofitas                  
Saprofitas                 
Edafofitas                 
Rupícolas                 

 
Cuadro resumen de los estratos de vegetación observados  

CLAVE: Abundante(+++); Frecuente (++); Poco frecuente (+); no se observó (-) 
*de acuerdo a los estratos vegetales, predecir la formación vegetal  

Paradas Arbóreo Arbustivo Herbáceo edaforupicola Formación 
vegetal* 

1      
2      
3      
4      
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Guía para discernir la formación vegetal a partir de los estratos (a manera de 

ejemplo) 

Bioma Formación vegetal Formación biológica 
dominante 

Estratos 

Sabana 

Sabana limpia Hierba Herbáceos 
Sabana arbórea Hierba y árbol 

(chaparro) 
Herbáceo y arbóreo 

Morichal Árbol (Moriche) Herbáceo, arbustivo, 
arbóreo 

Estero Hidrófitas Herbáceo  

Bosques 

Selva nublada Árbol pluvial Megaarbóreo, arbóreo, 
arbustivo, herbáceo 

Bosque tropófilo  Árbol veranero Arbóreo, arbustivo, 
herbáceo 

Bosque xerófilo Árbol suculento 
(cardón) 

Arbóreo, arbustivo, 
herbáceo 

Bosque hidrofito Árbol hidrofito 
(mangle) 

Arbóreo  

Selva alisia Árbol veranero gigante todos 
Selva megatérmica Árbol pluvial todos 

Páramo Páramo  Hierba (cauli-rosula) Herbaceo edaforupicola 
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Para esta experiencia requieres de: Trapo de cocina, Jabón de pasta (por grupo), 
Bolsa plástica (por grupo) para los desechos, Cámara, Leche condensada, vasos 
plásticos (V7) (uno por grupo), Tenedores plásticos, fruta (indicada en la pagina), 
guantes quirúrgicos 
 
En sentido botánico, se llama fruto solo al ovario maduro después de la 
fecundación. En términos coloquiales, el significado no es equivalente en todos los 
caso, ya que la palabra suele usarse sólo para describir los frutos suculentos y 
comestibles de las plantas leñosas, los de matas y arbustos, como el tomate o el 
melón, y algunos otros más pequeños, como la fresa o la frutilla. Así, el maíz, la 
vaina de los guisantes, etc popularmente no se les consideran frutos, pero 
botánicamente si lo son. 
En condiciones naturales, el fruto suele formarse una vez que ha tenido lugar la 
fecundación del óvulo, pero en muchas plantas, casi siempre variedades cultivadas, 
como los cítricos sin semilla, la uva, el banano y el pepino, el fruto madura sin 
necesidad de fecundación; este fenómeno se llama partenocarpia. En cualquier 
caso, la maduración del ovario provoca el marchitamiento de los estigmas y las 
anteras y el agrandamiento del propio ovario (o de los ovarios, si la flor tiene más 
de uno). Los óvulos presentes en el interior de los ovarios fecundados se desarrollan 
y forman las semillas. En las variedades partenocárpicas éstas no se desarrollan, y 
los óvulos mantienen el tamaño original. La principal función del fruto es proteger 
las semillas durante su desarrollo; en muchas plantas también favorecen su 

dispersión. 
Para que este tema no te parezca tan abstracto, es conveniente que se destaque: 
 
EL PERIANTO  Constituye la parte no reproductiva de la flor. Está formada por 
dos tipos de piezas: 
+ La corola que está formada por los pétalos que son las piezas coloreadas de las 
flores. Su función es atraer a los animales portadores del polen. 
+ El cáliz que es la parte verde de la flor. Tiene una consistencia más fuerte que la 
corola y a sus piezas les llamamos sépalos. 

Practica III. Las frutas como fuente de alimento 

 
EL PERIANTO .La Corola. Pétalos (1) 

.El Cáliz. Sépalos (2) 

EL  ANDROCEO .Estambres.  Filamento (3) 

Antera (4) 

EL GINECEO. Carpelo Estigma (5), Estilo (6), 

Ovario (7), Óvulos (8) 

EL EJE FLORAL 

Tálamo (9) 

Pedúnculo (10) 



º 
 

“La gestión de riesgo de desastre en mi liceo y comunidad” 

Guía didáctica de Biología para 5to año 
Docente: Guillen Bizzarri Rosmary Beatriz 
Liceo Bolivariano Rómulo Betancourt Año escolar 2013-2014 

 

20 

A veces los pétalos y los sépalos tienen el mismo color, entonces les llamamos 
tépalos. 
EL ANDROCEO Es la parte masculina de la flor .Está constituida por los estambres 
que no son otra cosa que unas hojitas que se han transformado con la finalidad de 
llevar el polen. Cada estambre tiene dos partes: 
-El filamento que lleva encima una especie de " bolsita" encima de él cargada de 
polen. 
-La antera que es la "bolsita" superior donde están encerrados los granos de polen. 
EL GINECEO El carpelo es la parte femenina reproductora de la flor. Es una hoja 
que se ha modificado y que aún conserva su color verde. Consta de las partes 
siguientes: 
-El estigma que está situado en la parte superior en forma de receptáculo para 
recoger el polen. 
-El estilo que sirve de tubo conductor hacia el ovario 
-El ovario que es la parte inferior más ampliada y donde se encuentran los óvulos 
que han de ser fecundados por el polen masculino… 
EL EJE FLORAL: Es la estructura que soporta las partes de la flor. Además de 
aguantar las piezas florales protege los óvulos de los animales. Tiene forma de copa 
y se llama tálamo o receptáculo. Entre éste y la ramita se encuentra el pedúnculo 
(2) 
 

ESTRUCTURA DEL FRUTO 
El fruto consta de dos partes: el pericarpio y la semilla. Al madurar, las paredes del 
ovario se desarrollan y forman el pericarpio, además envuelve y protege las 
semillas y está constituido por tres capas bien diferenciadas a pesar de que varía 
mucho dependiendo de la especie: 
 

La más externa o epicarpio suele ser una simple película epidérmica lisa 
como el caso de la uva; con pelo como en el durazno, o recubierto de cera, como 
en la ciruela. Proviene de la capa externa del ovario, originada por la epidermis 
inferior de la hoja carpelar. Comúnmente se llama cascara 
 

El grosor de la capa media o mesocarpio puede ser delgada o gruesa y 
proviene del parénquima del ovario. En los frutos carnosos, la pulpa suele 
corresponder al mesocarpio, como ocurre en el durazno y la uva o seco y esponjoso 
como la naranja. En los frutos secos el mesocarpio es muy reducido, como el maní, 
el girasol… En algunos frutos el pericarpio se suelda tanto las semillas que 
parecieran desnudas como ocurre en el maíz, avena y trigo, cuyos granos son 
verdaderos frutos. 
 

El endocarpio proviene de la capa interna del ovario, originada por la 
epidermis superior o interna del ovario y recubre la cavidad que contiene la 
semilla. En muchos casos se confunde con el mesocarpio, como sucede en la lechosa, 
melón. En algunos esta lignificado como el durazno y la ciruela. En otros casos es 



º 
 

“La gestión de riesgo de desastre en mi liceo y comunidad” 

Guía didáctica de Biología para 5to año 
Docente: Guillen Bizzarri Rosmary Beatriz 
Liceo Bolivariano Rómulo Betancourt Año escolar 2013-2014 

 

21 

coriácea, como en una manzana y pera; y en otros es granuloso como en la 
naranja y el limón. 
 

La semilla o las semillas, dispuestas dentro del pericarpio, constituyen en 
ciertos casos la totalidad de la porción comestible del fruto. Así, en el coco, la 
cáscara dura exterior es el pericarpio, y la parte comestible interior, es la semilla (1) 
 
Esquemas de la estructura del fruto mostrando las tres capas que componen el 
epicarpio 
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DEHISCENCIA DE LOS FRUTOS 
La dehiscencia consiste en un proceso mediante el cual el pericarpio se abre y deja 
en libertad las semillas. Los frutos, de acuerdo a esto, pueden ser dehiscentes como 
la caraota e indehiscentes como el mango y el durazno (Mazparrote, 1980). En 
general, los frutos carnosos son dehiscentes. Los frutos dehiscentes son generalmente 
frutos secos y la dehiscencia puede ser: 

 Longitudinal: se realiza a lo largo de una sutura en el eje longitudinal, como 
sucede en las caraotas, arvejas 
 Transversal: se efectúa por un plano perpendicular al eje longitudinal, como 
sucede en el llantén 
 Poricida: se realiza por poros a través de los cuales salen las semillas. 
Generalmente, estos poros se abren a la parte superior. Ejemplo, La amapola. 

CLASIFICACION DE LOS FRUTOS 
Existen numerosas clasificaciones de los frutos, que varían de acuerdo al criterio que 
se toma para ello (Mazparrote, 1980). Para efectos de la practica daremos una 
clasificación sencilla para evitar atiborrar la memoria de nombres e se hara 
insistencia en la utilidad de los mismos. Siendo así, tenemos: 
1. FRUTOS SIMPLES O MONOCÁRPICOS: son los que se originan en una sola 
flor aislada 
a. Frutos secos dehiscentes 

i. Legumbre o vaina: presenta dehiscencia longitudinal doble como la 
caraota, frijol, etc. 
ii. Cápsula: se compone de una o más cavidades que al abrirse originan 
una o más valvas como el algodón, el tabaco, etc. 
iii. Folículo: se parece a las legumbres, pero se abre solamente por la sutura 
ventral, ejemplo, la magnolia 
iv. Silicua: fruto con dos cavidades que se abre por dos tapas, quedando en 
el centro el eje donde se fijan las semillas, ejemplo: el rábano, el repollo, etc 

b. Frutos secos indehiscentes 
i. Aquenio: el pericarpio es coriáceo y se separa fácilmente de la semilla, que 
es una sola. Ejemplo: el girasol, la lechuga. 
ii. Sámara: se parece a un aquenio con el pericarpio modificado para 
constituir un ala membranosa. Ejemplo el fruto del palo María 
iii. Cariópside: el pericarpio está íntimamente unido a la semilla, como 
ocurre en el arroz y el maíz 
iv. Nuez: posee un pericarpio muy duro y leñoso, como en el merey, la nuez 
y la avellana. 

c. Frutos Carnosos 
i. Drupa: el endocarpio es duro y leñoso, y envuelve y da protección a la 
semilla, ejemplo: el durazno, el mango, la ciruela, etc. 
ii. Baya: es un fruto carnoso con epicarpio membranoso y el mesocarpio y 
endocarpio fusionados y carnosos. Ejemplos, el tomate, el cambur, el 
plátano, etc. 
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iii. Pepónide: es de gran tamaño, con epicarpio duro y mesocarpio carnoso. 
Ejemplo, la patilla, el melón y el pepino. 
iv. Hesperidio: se origina de un ovario plurilocular; tiene el epicarpio blando, 
el mesocarpio en forma de membrana y el endocarpio es jugoso y 
comestible, como la naranja, el limón, la mandarina 
v. Pomo: tiene el mesocarpio carnoso, blando y jugoso, y el endocarpio es 
membranoso. Ejemplo: manzana, níspero, pera, etc. 

1. FRUTOS COMPUESTOS: son los que provienen de varias flores o 
inflorescencias 

a. Sorosis: es una infrutescencia, constituida por un eje carnoso a lo 
largo del cual se ubican frutos, a los que se añaden cálices y brácteas. 
Ejemplo: La piña y la mora 

b. Sicono: constituido por la agrupación de aquenios, situados en una 
cavidad en la que se comunica al exterior por un orificio. Ejemplo: el 
higo 

c. Sincarpio: es una infrutescencia constituida por un receptáculo 
carnoso que posee varias semillas. Ejemplo: guanábana, anón, 
chirimoya 

Procedimiento 
1. Es esencial que leas con detenimiento la guía  
2. Se hace necesario que se organicen de la siguiente manera: 

#Lista Fruto Cantidad #Lista Fruto Cantidad 
1 Manzana 2 grandes 18 Cambur 4 
2 Uvas 10 19 Mango(maduro) 4 
3 Mandarina 6 medianas 20 Durazno 4 
4 Durazno 4 21 Durazno 4 
5 Fresas 10 (no maduras) 22 Patilla 

1 mediana 6 Kiwi 2 23 Patilla 
7 Kiwi 2 24 Manzana 2 grandes 
8 Mango(maduro) 4 25 Uvas 10 
9 Fresas 10 (no maduras) 26 Mandarina 6 medianas 
10 Naranja 2 27 Durazno 4 
11 Limón 2 28 Fresas 10 (no maduras) 
12 Lechoza 

1 mediana 
29 Kiwi 2 

13 Lechoza 30 Kiwi 2 
14 Melón 

1 mediano 
31 Mango(maduro) 4 

15 Melón 32 Fresas 10 (no maduras) 
16 Cambur 4 33 Naranja 2 
17 Uva 10 34 Limón 2 

3. Una vez que entres al laboratorio coloca tu bolso y demás pertenencias en 
el sitio indicado, debes poseer la bata (ya puesta), la guía en mano 
(incluyendo con que escribir y borrar), y con una mano cubierta con guante.  
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4. Encontraras el laboratorio, sectorizado en números, así que sitúate 
(individualmente)en cualquiera 

5. Una vez ubicado, manipula la fruta(con la mano que tiene el guante) para 
que realicen el dibujo con sus respectivas partes 

6. En cada sector tendrás  3 minutos, cuando se te indique cambia de sector al 
siguiente, nunca al anterior. 

7. Al finalizar se realizara el compartir 
1. http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp5/frutonuevoFP.htm#Las partes 
del Fruto 
2. http://www.botanical-online.com/elementosdelaflor.htm 
3. Mazparrote, Serafín (1980). Ciencias Biológicas 1er año ciclo básico. Editorial 
Biosfera. Pp 208- 
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En la naturaleza las semillas germinan espontáneamente cuando se hidratan con 
la humedad del suelo y las condiciones ambientales de luz y calor son las 
adecuadas, Sin embargo, en el laboratorio, necesitamos hidratarlas artificialmente. 
Los germinadores, sirven para producir alimentos germinados, que poseen unas 
propiedades nutritivas superiores a las semillas frescas de las cuales proceden.  
 
Los germinadores son dispositivos para favorecer el proceso de germinación al 
mantener las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. Los germinadores 
también pueden ser utilizados en jardinería, agricultura u horticultura para 
favorecer el proceso de germinación, consiguiendo que un mayor número de 
semillas pueda germinar o que germinen con mayor rapidez. 
 
En este dispositivo el objetivo de remojar las semillas es conseguir una mayor 
hidratación para que se produzca antes de la germinación. Con el remojo se 
consigue que se ablande la capa externa de la semilla y, al mismo tiempo, se 
disuelvan y se eliminen una serie de substancias que inhibían el proceso de 
germinación.   
 

Condiciones necesarias para la germinación de la semilla 
 
Para que las semillas germinen requieren de ciertas condiciones, unas corresponden 
a la semilla misma (condiciones intrínsecas) otras al ambiente (condiciones 
extrínsecas) 
 
Condiciones intrínsecas: 
a) Que la semilla este madura, esto quiere decir que el embrión debe haber 
alcanzado su completo desarrollo. Si la semilla no ha alcanzado la madurez, no 
germinara, así se cumplan las otras condiciones. La mayoría de las semillas 
maduran con el fruto, como el trigo, el arroz; pero existen otras semillas que 
maduran mucho tiempo después del fruto, como es el caso del durazno. En la 
agricultura es importante tener esto en cuenta para evitar perdida de semillas y 
esfuerzos. 
b) buena constitución de la semilla, tanto el embrión como las sustancias de reserva 
deben estar completas, es decir, no haber sufrido rotura por efectos mecánicos o la 
acción de sustancias químicas que hayan afectado al embrión, o la acción de 
algunos insectos, como el gorgojo que las pican 
c) el embrión debe estar vivo, las propiedades germinativas de la semilla, se 
conservan mientras el embrión permanezca vivo y sano. La vitalidad y longevidad 
de las semillas varían de unas especies a otras. En unas se pierden en cuestión de 
días, mientras que otras duran años. Esto depende mucho de las condiciones en que 
se conservan, es decir, deben ser alejadas de sustancias toxicas y lugares secos. 
 
 

Practica IV. Construcción de Germinadores 
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Condiciones extrínsecas o externas: Son las condiciones que se refieren al 
ambiente donde se desarrollan las semillas. Entre estas condiciones merecen 
especial mención: 
a) El agua: resulta indispensable para que la planta pueda germinar, sobre todo 
si se considera que la semilla tiene poco agua (aproximadamente 15%). la semilla 
necesita del agua para ablandar los tegumentos, los cuales por la absorción del 
agua se rompe y el embrión puede expandirse. El agua además transporta las 
sustancias nutritivas que requiere el embrión para su desarrollo y favorece el 
intercambio de gases 
b) El aire: la respiración del embrión es muy activa durante la germinación y el 
aire contiene el oxigeno necesario para este proceso, mediante el cual libera la 
energía que necesita el embrión para su desarrollo. Por esta razón se remueve la 
tierra para la siembra de las semillas y se siembran a poca profundidad (tener 
presente para la próxima práctica) 
c) La temperatura: las temperaturas requeridas para la germinación de las 
semillas varían con las especies. Sin embargo, podemos establecer que por debajo 
de 5ºC y por encima de 45ºC la mayoría de las semillas no germinan. La 
temperatura ideal y en la que casi todas las semillas germinan está entre 20ºC y 
30ºC. Cada semilla tiene su  temperatura mínima, por debajo de la cual no 
germina. La temperatura más adecuada a la germinación de cada semilla se 
denomina temperatura óptima. 
Tipos de germinadores 
 Existen dos tipos fundamentales de germinadores:  
1. Los germinadores caseros, que son dispositivos más o menos ingeniosos que 
pueden utilizarse perfectamente para obtener germinados en casa y  
2. Los germinadores industriales que se pueden conseguir en muchas 
establecimientos de alimentación o dietética y que, a pesar de su precio, 
garantizan una germinación en mejores condiciones. 
Este último tipo de germinadores se utiliza en casa pero, sobre todo cuando se 
pretende realizar una germinación más abundante, tanto en casa como en las 
empresas o tiendas que venden productos germinados, como en los huertos, 
campos de cultivo, centros de jardinería, etc.  
Procedimiento: Se puede realizar un germinador casero de una manera muy 
sencilla que puede resultar útil para germinar pequeñas cantidades de semillas de 
guisante como un experimento para ver en qué consiste la germinación de la 
semilla y a su vez representar la experiencia realizada por Gregorio Mendel. Para 
ello debes: 
 
Un día antes de la práctica: en tu casa debes lavar muy bien las semillas en un 
colador con agua corriente (guarda esta agua para regar tus macetas) y déjalas 
en remojo 12 horas o día para otro en un envase de margarina de 500g. También 
debes rotular en tinta negra, cada envase con una etiqueta que indique: nombre y 
apellido de cada uno de los estudiantes del grupo en el lado inferior de la etiqueta, 
iniciando desde izquierda a derecha; en la parte superior derecha la sección y año, 
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en la parte superior izquierda el número del envase que va desde el 1 al 20. 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
Pegar esta etiqueta en cada envase, procurando que quede totalmente cubierta 
con cinta plástica o papel contac, de modo tal que si le cae agua no se corra la 
tinta 
Materiales: 
 Un atomizador, 40 semillas de guisante, Un colador.  Envase de margarina de 500 
g. 20 a 40 envases de plásticos (vasos V3) o botellas de refresco plasticas. Algodón 
suficiente para introducir en los 20 envases. Caja de zapatos reforzada para que 
pueda aguantar los frascos  Bata de laboratorio, Trapo de cocina Jabón de pasta 
(por grupo), Bolsa  plástica (por grupo) para los desechos 
 
En el laboratorio:  
 Vuelve a lavar muy bien las semillas  
 En cada vaso plastico previamente rotulado colocar algodón humedecido con 
agua 
 Ubicar una semilla de guisante por envase, para ello debes colocar la semilla 
remojada entre el algodón y el vidrio,  manteniéndola cerca del borde superior (de 
la boca) del frasco  
 Cada cierto tiempo debes colocarles agua, usa un rociador (Atomizador) en 
spray para que no te excedas en la cantidad  
 Coloca los envases en un sitio donde no le incida gran cantidad de sol, con un 
poco de sombra  
 Las raíces crecerán de uno de los extremos de cada semilla y un tallo nacerá del 
otro extremo, pero no importa de qué manera hayas colocado la semilla, las raíces 
crecerán hacia abajo y el tallo hacia arriba explica esto en el informe. En 
menos de una semana las semillas tendrán pequeñas hojas verdes. 
 Debes tomar fotografías durante cada proceso de la practica y a las semillas 
durante el proceso de germinado durante estos 8 días, para ello, llena las tablas 
anexas. (colocar en el informe) 
 
Si no se produce la germinación en unos días, puede ser debido a varios motivos:  

 La temperatura de germinación puede ser demasiado baja, es decir está 
recibiendo mucha incidencia de sol  

 Las condiciones de luz pueden no ser adecuadas (cámbiala de sitio) 
 Todavía necesitan más tiempo para germinar.  
 Las semillas no tienen suficiente humedad (rocíalas con el atomizador) 

 
 #1                                                                    5to “Z” 

Nombres y apellidos de los integrantes del grupo 
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Trasplantar es una tarea por la cual se traslada la planta de un lugar a otro, 
sacándolo de la tierra para colocarlo en otro lugar o en una maceta. Esta tarea 
requiere de algunos cuidados ya que la vida de la planta corre riesgos y es 
necesario tomar las precauciones necesarias para evitar que ésta sufra daños 
irreparables.  
 
En primer lugar, hay que decir que una planta joven tiene menos riesgo de morir 
en el trasplante que el adulto, por lo tanto se debe considerar la vida del vegetal 
antes de tomar la decisión de trasplantarlo. 
Como primera medida, es necesario evitar que se rompa el cepellón, es decir, la 
bola de tierra que cubre a las raíces (1). 
 
Para esta práctica es necesario el trasplantado para garantizar el crecimiento de la 
semilla de guisante, la cual es procedente de China e introducido en Europa a 
través de Oriente Medio, el guisante es uno de los cultivos más habituales en los 
huertos gracias a su impagable adaptabilidad y resistencia, además de ser uno de 
los alimentos más nutritivos que existen. Sólo a partir del siglo XVI empezó a ser 
consumido por el hombre como grano fresco, ya que antes se utilizaba en seco o 
como planta de forraje.  
 
Los guisantes proceden de la familia de las leguminosas y crecen escondidos en 
vainas que pueden alcanzar hasta los 10 cm. Son especies muy fuertes, capaces de 
soportar inviernos muy crudos e incluso heladas, de ahí que sean tan recurrentes en 
las plantaciones. Las leguminosas, por lo general, se han utilizado desde tiempos 
inmemoriales para enriquecer las tierras en barbecho y alimentar al ganado. 
 
Las plantas del guisante son trepadoras, aunque existe una importante variedad 
de especies, con formas de desarrollo que difieren entre sí. Cada racimo tiene entre 
una y dos flores, aunque hay casos muy raros en los que se alcanzan las cuatro. De 
la flor es de donde nace después la vaina que contiene los guisantes. Sus semillas 
son las que se utilizan para nuestra alimentación. Conservan su capacidad para 
germinar durante tres años como máximo, aunque para sembrar es mejor usar 
granos que no tengan más de dos años. 
 
Cultivo: En un terreno suelto, abonado y aireado es donde debemos cultivar esta 
leguminosa. Podemos sembrar directamente sobre la tierra, en surcos o en cuadros, 
introduciendo los guisantes a unos cuatro centímetros de profundidad. Antes de 
cuatro meses ya veremos a los guisantes germinar, crecer y, por último, florecer 
 
Riego y suelos: Antes de sembrar, es conveniente regar bien el suelo, para que las 
semillas que cultivemos germinen antes, gracias a la humedad. A pesar de ello, los 
guisantes no son plantas que necesiten exceso de agua.  
Con buenas condiciones de humedad, será suficiente con un riego moderado, que 
tendrá que incrementarse durante la primavera y el verano (a más horas de sol, 

Practica V. Trasplantado 
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menos humedad en el terreno). También tendremos que aumentar la cantidad de 
agua en época de floración y cuando vayan germinando las vainas. 
Tampoco es una especie muy exigente con el suelo y se adapta bien a terrenos 
pobres: no requiere compost que enriquezca su materia orgánica, ni tampoco 
abonos minerales (2). 
 
Materiales: 40 semillas germinadas. 40 vasos plásticos V7 o botellas de plástico 
PET rotulados,. Clavo, Vela, Fósforos, Malla (puede ser tela o una rejilla).Piedras 
pequeñas (suficiente para los 40 envases). Abono orgánico (suficiente para los 40 
envases). Atomizador con agua, Bata de laboratorio. Trapo de cocina, Jabón de 
pasta (por grupo) Bolsa plástica (por grupo) para los desechos. Cámara fotográfica 
 
 
Procedimiento es el siguiente: 

1. Encender la vela y calentar el clavo, el cual estará sujeto a una pinza de 
madera 

2. Con el clavo caliente abrir 4 agujeros en cada envase de margarina. Apagar 
la vela 

3.  En cada envase colocar al fondo la malla 
4. Agregar las piedras  
5. Agregar  parte de abono orgánico dejando unos 4 centímetros 
6. Colocar la semilla del germinador 1, en el nuevo envase 1, y así 

sucesivamente hasta el 40 
7. Agregar un poco mas de abono 
8. Finalmente rociar con suficiente agua y colocar en un espacio donde no le 

irradie tanta luz solar y con un poco de sombra. 
9. Debes tomar fotografías durante cada proceso de la practica y a las semillas 

durante el proceso de germinado durante estos 8 días. (colocar en el 
informe) 

10. Realiza la siguiente tabla donde reportes lo observado a diario, para efectos 
del informe reporta los 6 primeros días, sin embargo para el informe final 
deben ir registrados todos los días, la tabla es la siguiente: 

 
Envase Fecha  Observaciones 

1 31-12-2021 No se aprecia que la planta haya brotado 
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nota: si alguna planta se muere reportarlo. 
1. http://hogar.comohacerpara.com/n49/como-trasplantar-una-planta-o-
arbusto.html 
2. http://plantas.facilisimo.com/reportajes/huertos/el-guisante-una-semilla-muy-
resistente_184148.html 
 


