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El 22 de julio de 2002, los representan-
tes de las organizaciones políticas, re-
ligiosas, del Gobierno y de la sociedad 

todos, para conseguir el bienestar y de-

Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos fun-

-
ponsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

para el futuro.

-
-
-

ver y fortalecer acciones que garanticen 

que son los siguientes:
 
1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que ne-

-

Nacional es garantizar una sociedad en 
la que los derechos son respetados y 
los ciudadanos viven seguros y expre-
san con libertad sus opiniones a partir 

-

2. Equidad y Justicia Social
-

cia, es necesario que cada una de las 
-

-
-

ciales, culturales y políticas. Todos los 

salud integral, a un lugar para vivir. Así, 

3. Competitividad del País

-
tos y servicios, asegurar el acceso a la 

-

-
-

se al servicio de todos los peruanos. El 

para asegurar que el Estado sirva a to-

-

-
líticas de Estado, a brindar apoyo y di-

sociedad en general.

EL ACUERDO NACIONAL



Educación am
biental

para el desarrollo sostenible

¿Qué hacen las escuelas GLOBE en Perú?

¿Por qué indagar la atm
ósfera?

Si observam
os la atm

ósfera y 
recogem

os datos sobre ella de 
m

anera científica, lograrem
os 

conocerla y protegerla. Así 
m

ism
o, podrem

os com
prender 

el clim
a y pronosticar el tiem

po.

¿Qué es Globe?

En nuestro país, el program
a se im

plem
enta a 

través de G
LO

BE Perú: C
onC

iencia Am
biental 

desde la Escuela. Esta iniciativa pretende que 
los/las estudiantes de form

a sencilla, realicen y 
com

partan m
ediciones diarias de tem

peratura, 
hum

edad, 
precipitaciones, 

tipos 
de 

nubes 
y 

otros, 
contribuyendo 

así 
con 

un 
m

ejor 
conocim

iento de nuestra atm
ósfera y clim

a. 

Los seres hum
anos vivim

os sobre la superficie 
terrestre, nos desarrollam

os, nos m
ovem

os y 
respiram

os gracias a la atm
ósfera que, adem

ás 
de 

proporcionarnos 
oxígeno, 

regula 
la 

tem
peratura global del planeta. N

o obstante 
estos y otros beneficios, la atm

ósfera tam
bién 

puede tener un im
pacto negativo. M

uchas de las 
catástrofes 

ocurren 
debido 

a 
fenóm

enos 
provenientes de ella, com

o torm
entas eléctricas, 

granizadas, inundaciones, el fenóm
eno El N

iño y 
sequías. C

onsecuencias severas pueden ocurrir 
cuando contam

inam
os la atm

ósfera, lo cual 
provoca la destrucción de la capa de ozono o el 
agravam

iento del cam
bio clim

ático. Para los 
científicos 

aún 
faltan 

m
uchos 

datos 
y 

m
ás 

conocim
ientos 

sobre 
la 

atm
ósfera 

para 
entenderla m

ejor y protegerla.

G
LO

BE 
(Aprendizaje 

y 
O

bservaciones 
G

lobales en Beneficio del Am
biente) es un 

program
a científico y educativo práctico, 

cuyo trabajo está enfocado en las escuelas 
prim

arias 
y 

secundarias 
alrededor 

del 
m

undo. G
LO

BE contribuye a desarrollar el 
aprendizaje 

científico 
a 

través 
de 

la 
observación y la m

edición perm
anente de 

los 
diferentes 

elem
entos 

del 
sistem

a 
terrestre. 
G

LO
BE 

busca 
m

ejorar 
los 

logros 
estudiantiles dentro y fuera del aula, así 
com

o 
perfeccionar 

el 
conocim

iento 
y 

apoyar en todo el m
undo las actividades de 

las personas en beneficio del am
biente. D

e 
igual 

m
anera, 

busca 
contribuir 

a 
la 

com
prensión científica del sistem

a Tierra e 
inspirar 

a 
la 

próxim
a 

generación 
de 

científicas y científicos del m
undo.  

Cielo sin nubes: 
0 %

 

Cielo despejado:
> 0 a 10 %

Nubes dispersas:
25 a 50 %

Nubes aisladas:
10 a 25 %

Cielo fragm
entado:

50 a 90 %
Cielo  cubierto:

> 90 %

 

¿Por qué observar las nubes y su cobertura?

Las nubes se encuentran dentro de la atm
ósfera y nos indican m

uchos datos sobre su estado 
en cualquier m

om
ento. Son la fuente de precipitaciones; influyen en la cantidad de energía solar 

que llega a nuestro planeta, y aíslan a la superficie de la Tierra y la baja atm
ósfera. C

abe resaltar 
que las nubes son elem

entos herm
osos e inspiradores de nuestro am

biente que podem
os 

apreciar de una m
anera libre.

U
na actividad que las escuelas G

LO
BE realizan es observar y anotar qué porcentaje del cielo 

está cubierto por nubes. Estas im
ágenes y porcentajes de presencia de nubes ayudan a 

identificar la categoría de cobertura de nubes en el m
om

ento de la observación.  

¿Q
uieres saber m

ás
sobre la indagación

de la atm
ósfera? Escríbenos a 

globeperu@
m

inam
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Carta  de  vientos   y  aerosoles

¿Qué es la calim
a?

Es la reducción de la visibilidad debido a la presencia de aerosoles en la atm
ósfera. La 

calim
a puede hacer que el cielo aparezca blanco lechoso o am

arillento, rojizo o m
arrón, 

dependiendo de si el aerosol es húm
edo o seco y dependiendo del tam

año y la naturaleza 
de las partículas que dispersan la luz.

El aire alrededor de la Tierra siem
pre está en m

ovim
iento. Algunas veces provoca una ligera 

corriente, pero en otras ocasiones puede causar terribles torm
entas. El aire en m

ovim
iento se 

llam
a viento. U

na form
a fácil de m

edir la intensidad o velocidad del viento es utilizando la escala 
de Beaufort, la cual contiene una serie de equivalencias basadas en los efectos producidos por 
el viento en la Tierra. U

sando nuestros sentidos podrem
os observar de m

anera científica los 
vientos de nuestro m

icroclim
a.

Escala de Beaufort

El hum
o se eleva verticalm

ente.

El hum
o se desvía un poco.

El viento se percibe en el rostro;
se m

ueven las hojas, la veleta se m
ueve.

H
ojas y ram

itas agitadas constantem
ente;

el viento despliega las banderolas.

El viento levanta polvo y hojitas de papel;
ram

itas agitadas.

Los árboles enteros se agitan; cuesta
cam

inar de cara al viento.

El viento rom
pe las ram

as. Es im
posible

la m
archa contra el viento.

El viento ocasiona ligeros daños en las 
viviendas.

Árboles arrancados; im
portantes daños

en las viviendas.

Destrozos enorm
es.

Catástrofes, estragos graves y extensos.

Las grandes ram
as se agitan; los cables

eléctricos silban; el uso de paraguas se
hace difícil.

Los arbustos con hojas se balancean;
se form

an olitas con cresta en las aguas
interiores (estanques).

Efecto en tierra
Código

01234789101112 6 5

Viento fuerte

Nom
bre

Calm
a

Ventonila

Brisa m
uy débil

Brisa débil

Brisa m
oderada

Viento duro

Viento m
uy duro

Tem
poral

Borrasca

H
uracán

Viento fresco

Brisa fresca

M
enos de 1

Velocidad
(km

/h)

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

A partir de 118

39 -  49

29 - 38

Categorías de visibilidad 
(referenciales)

Categorías del color del cielo
(referenciales)

inusualm
ente despejado

despejado

con algo de calim
a

con m
ucha calim

a

con extrem
ada calim

a

azul profundo

azul m
edio

azul claro

azul pálido

lechoso

Está inform
ación proviene del program

a G
LO

BE y de la N
asa (Adm

inistración de 
Aeronáutica y del Espacio de los EE.U

U
.).

Para acceder a la ficha de observación y un sinfín de recursos sobre indagación escolar 
de la atm

ósfera y el clim
a, visita: w

w
w

.globe.gov

=
cielo m

ás blanco

M
ás partículas

=
cielo m

ás azul

M
enos partículas

=
M

ás partículas

m
enos visibilidad

=
M

enos partículas

m
ás visibilidad
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Las Fichas de actividades de indagación con el uso de los kits de Ciencia 
y Tecnología 1 contienen actividades que realizarás con la ayuda de 
tu docente. Estas te permitirán desarrollar la competencia “Indaga 
mediante métodos científicos para construir conocimientos”. Con 
este fin, utilizarás el kit de fuerzas y dinámica y el kit meteorológico. 

En cada ficha de actividades se plantea una situación o fenómeno, en 
el que deberás detenerte un tiempo para comprender de qué se trata. 
Te harás preguntas y plantearás tu probable respuesta, la cual deberás 
verificar. Para esto, pondrás en marcha los procedimientos que te 
propongas para la obtención de evidencias, las cuales analizarás e 
interpretarás cuidadosamente. Así, construirás tus propias respuestas, 
que serán parte de tu conocimiento científico. En este sentido, las 
actividades de indagación favorecen que la construcción de los 
conocimientos científicos se produzca de manera activa.

Para que sigas progresando en tus indagaciones, te motivamos 
a mantener tu curiosidad científica, tu cuestionamiento y tu 
perseverancia;  así como tu buena disposición frente a las sugerencias, 
las preguntas orientadoras, las explicaciones y los ejemplos brindados 
por tu docente y tus compañeras y compañeros.

PRESENTACIÓN

2
2
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MI COMPROMISO CON NUESTROS
MATERIALES EDUCATIVOS

He recibido este material educativo para indagar científicamente acerca de los 
fenómenos que se presentan en la vida cotidiana. Todas las personas podemos 
aprender ciencia haciendo ciencia para contribuir a la solución de problemas y 
el desarrollo de nuestra comunidad.

Este material educativo es un apoyo para aprender. Por ello, me comprometo a 
lo siguiente:

1  Etiquetarlo con mi nombre completo, grado y sección.

2  Utilizarlo en un lugar limpio y guardarlo donde no se maltrate o se le doblen 
las hojas, para que llegue al final del año en buenas condiciones.

3  Usarlo como apoyo para aprender, con la ayuda de mi docente, y 
complementarlo con otros libros de la biblioteca de la institución educativa, 
para mejorar mis aprendizajes. Con este fin, también visitaré, de ser posible, 
la página web www.perueduca.pe.

4  Realizar las indagaciones con orientación de mi docente. También puedo 
sugerir cómo usarlo de forma individual y colaborativa.

y soy estudiante del ...................  grado, sección  .................  de la Institución Educativa 

.............................................................................................................................................................

Mi nombre es ..................................................................................................................

..............................................................................
Firma o grafiti que me representa
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▌Estructura para el empleo de la ficha de 
Ofrece pautas para las actividades que desarrollarán las estudiantes y los estudiantes. Presenta 
íconos que las caracterizan y que facilitan la búsqueda de la información.

Problematiza situaciones:
Plantea preguntas sobre hechos 
y fenómenos naturales; interpreta 
situaciones y formula hipótesis. 

Número de la actividad

Grado

Competencia:
Facultad que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente 
y con sentido ético.

Desempeños:
Son  descripciones  específicas  de  lo  que  
hace cada estudiante respecto  a  los niveles 
de desarrollo de las competencias (estándares 
de aprendizaje). Ilustran algunas actuaciones 
que demuestran si están en proceso de 
alcanzar el nivel esperado de la competencia 
o si ya han logrado este nivel.

Capacidades:
Son recursos para actuar de  manera  
competente. Estos recursos son  
los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes que cada estudiante 
utiliza para afrontar una situación 
determinada. Estas capacidades 
suponen operaciones menores 
respecto a las competencias, que 
son operaciones más complejas.
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Diseña estrategias para 
hacer indagación:
Propone actividades que 
permiten construir un 
procedimiento, así como 
seleccionar materiales, 
instrumentos e información 
para comprobar o refutar la 
hipótesis.

Genera y registra datos e 
información:
Obtiene, organiza y registra 
datos fiables en función de las 
variables, utilizando instrumentos 
y diversas técnicas que permitan 
comprobar o refutar su hipótesis.

actividades para estudiantes
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Analiza datos
e información:
Interpreta los datos obtenidos 
en la indagación y los contrasta 
con su hipótesis y la información 
relacionada con el problema. 
Luego, elabora conclusiones 
que la comprueban o refutan. 

Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados de 
su indagación:
Identifica y da a conocer 
las dificultades técnicas y 
los conocimientos logrados 
para cuestionar el grado de 
satisfacción que la respuesta da 
a la pregunta de indagación.
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En esta sección se proponen 
acciones para profundizar los 
aprendizajes, fomentar la reflexión 
metacognitiva final o promover la 
autoevaluación y la coevaluación.

Íconos que indican el tipo de actividad 
que se desarrollará (individual, en 
equipos, en el aula o fuera de ella, con 
docente o sin docente).
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Kit de fuerzas y dinámica 

▌Ficha para estudiantes
 1.er grado de Educación Secundaria1

Actividad

¿Por qué no cae la esfera?

Competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.

Capacidades Desempeños del primer grado

Problematiza 
situaciones.

• Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico, y selecciona aquella que puede ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad 
entre las variables.

Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación.

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir 
la variable dependiente y controlar aspectos que modifican la experimentación. 
Selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos 
cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y las medidas de seguridad personal y 
del lugar de trabajo.

Genera y 
registra datos e 

información.

• Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Controla 
aspectos que modifican la experimentación. Organiza los datos y hace cálculos 
de la moda, mediana, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas.

Analiza datos e 
información.

• Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer 
relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, 
diferencia u otros; contrasta los resultados con su hipótesis e información científica 
para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones.

Evalúa y 
comunica el 
proceso y 

resultados de 
su indagación.

• Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación, y si los 
procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su 
hipótesis. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales.

 ► Secuencia del aprendizaje Con docente

• Lee cuidadosamente lo siguiente:

Si un pasajero está parado dentro de un autobús detenido y no 
se sujeta del pasamanos, se puede caer cuando el vehículo inicie 
su marcha. Si viaja en auto y este repentinamente frena, puede 
estrellarse contra la parte delantera o salir expulsado rompiendo 
el parabrisas (si no tiene puesto el cinturón de seguridad).
• ¿Por qué se caería el pasajero en el primer caso?
• ¿Por qué puede salir expulsado en el segundo caso?
• ¿Qué función cumple el cinturón de seguridad cuando 

viajamos?
• ¿Has visto o escuchado algo parecido?

Fuente: Industrias Roland Print SAC

 ► Propósitos de aprendizaje
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• Responde las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo un cuerpo está en reposo? Menciona ejemplos.

Problematizamos situaciones

Figura A

Fuente: Industrias Roland Print SAC Fuente: Industrias Roland Print SAC

d

Figura B

D

• Observen y analicen las figuras A y B, que representan el fenómeno en el aparato de inercia 
mostrado por su docente.

• ¿Cuándo un cuerpo está en movimiento? Menciona ejemplos.

• ¿Qué genera que los cuerpos cambien de estado (de reposo o de movimiento)?

• Escriban sus preguntas sobre lo que desean saber o explicar del fenómeno observado.

• Respondan:
• ¿Qué magnitudes están presentes en lo observado?

• Comenten con sus compañeras y compañeros. Es posible que coincidan en las respuestas de 
algunas preguntas.

• ¿A qué cuerpo impacta la lámina elástica acerada?

• ¿Qué magnitud pueden manipular?

• ¿Qué se ve afectado por la magnitud manipulada?

En equipos
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Hipótesis

• Formulen la hipótesis. Asegúrense de que las variables estén en relación causa-efecto.

• Respondan: 

• Diseñen el procedimiento de su indagación. Tomen en consideración lo siguiente:

• ¿Cómo pondrán a prueba su hipótesis?

Diseñamos estrategias para hacer indagación

• ¿A qué nuevas distancias impactará la lámina elástica acerada contra la lámina cuadrada sobre la 
cual está la esfera?

• ¿Qué materiales utilizarán?

• ¿Cuáles son las variables independiente, dependiente e interviniente?
La variable independiente:
La variable dependiente: 

La variable interviniente:

En equipos

• Seleccionen solo una de sus preguntas. Esta debe ser susceptible de ser indagada científicamente.

En equiposPregunta de indagación
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• ¿En qué tipo de tabla registrarán y organizarán los datos que obtengan?

• Escriban el procedimiento para armar el aparato de inercia.

• ¿Se requieren medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo? ¿Cuáles?

Generamos y registramos datos e información

Obtención de datos Fuera del aula

• Pongan en marcha el diseño de indagación.
• Observen con atención y encuentren bajo qué condición la esfera se desliza o resbala sobre la lámina 

cuadrada.

Organización de los datos Sin docente

• Generen la tabla prevista en su diseño y registren los datos obtenidos. Asígnenle un título.

En equipos

En equipos
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Analizamos datos e información

• Observen sus dibujos y la tabla. Luego comparen entre sí los datos obtenidos con relación a las 
variables y anoten sus resultados.

Con docente

• Resuelvan:
• De acuerdo con la tabla, ¿en qué rango de valores de la distancia entre las láminas cae la esfera 

fuera del cilindro vertical?

• ¿Qué tipo de interacciones que generan fuerzas han intervenido en la experiencia con el aparato 
de inercia? ¿A distancia? ¿A contacto?

• ¿Por qué la esfera mantiene su estado de reposo (se queda en el cilindro vertical) cuando la 
distancia entre las láminas es mayor?

• ¿A partir de qué distancia entre las láminas la esfera mantiene su estado de reposo, es decir, no cae 
fuera del cilindro vertical?

En equipos

Contrastación de los resultados con la hipótesis y la información científica

• Dibujen el estado (de reposo o de movimiento) de la lámina cuadrada y de la esfera, antes y después 
de variar la distancia de la lámina elástica acerada. Asígnenle un título a cada dibujo.

Dibujo 1:___________________________ Dibujo 2:___________________________

• Comparen los resultados con su hipótesis y respondan:
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• ¿Los resultados validan su hipótesis? De no ser así, ¿cómo la modificarían?

• Con ayuda del docente, identifiquen, representen y expliquen las fuerzas aplicadas durante el 
impacto de la lámina elástica acerada. Para ello, hagan un diagrama de cuerpo libre de la esfera y 
otro de la lámina cuadrada para distancias menores de 20 mm; y luego para distancias mayores o 
iguales a 20 mm . 

• Lean el siguiente texto y encuentren la relación con sus resultados.

Elaboración de conclusiones

• Basándose en los resultados, escriban sus conclusiones. 

Evaluamos y comunicamos el proceso y los resultados de la indagación

Con docenteEn equipos

La idea de Aristóteles de que un objeto en movimiento debe estar impulsado por una fuerza continua, fue 
contradicha por Galileo. Este dijo que, en ausencia de alguna fuerza, un objeto en movimiento continuará así. 
La tendencia de las cosas a resistir al cambio en su estado de movimiento fue lo que Galileo llamó “inercia”. 
Newton refinó esta idea de Galileo y formuló su primera ley, que también es conocida como “ley de la inercia”, 
en su famosa obra Philosophiae naturalis principia mathematicae (Principios matemáticos de la filosofía 
natural). Según está ley, ''todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea 
recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas externas que actúen sobre él''.

La inercia

• Socialicen nuevamente la pregunta de indagación y las conclusiones. 

Diagrama de cuerpo libre de la esfera Diagrama de cuerpo libre de la esfera

Diagrama de cuerpo libre de la lámina cuadrada Diagrama de cuerpo libre de la lámina cuadrada
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• Lee y analiza el escenario del problema.

IndividualmentePara profundizar Fuera del aula

Lunes 

Un camión que llevaba mineral por la Panamericana Sur vuelca al ingresar a una curva muy peligrosa.

10-10-2016

• ¿Cuáles son las posibles causas por 
las que se volcó el camión?

Fuente: Industrias Roland Print SAC

Sin docenteCoevaluación

• Evalúen, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de sus compañeras y compañeros durante la 
indagación científica realizada (ver páginas 11 y 12).

En equipos

• Elabora individualmente un reporte escrito de tu indagación, en el cual des a conocer los detalles del 
proceso y los resultados obtenidos; luego, preséntalo ante tus compañeras y compañeros. También 
puedes darlo a conocer en el periódico mural o en el blog del aula o de tu institución educativa.

• ¿Las conclusiones del equipo son una respuesta a su pregunta de indagación? ¿Por qué?

• ¿El diseño de estrategias ayudó a poner a prueba su hipótesis? ¿Hicieron algún cambio? ¿Por qué?

• Consulta con tu docente y los libros para reforzar tu aprendizaje. También puedes visitar la siguiente 
página web, donde se puede hacer una simulación de fuerzas y movimiento:
• https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es_

PE.html
• Asimismo, puedes observar este video:

• Introducción a la primera ley de Newton. Khan Academy. https://es.khanacademy.org/science/
physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/v/newton-s-1st-law-of-motion

Pregunta de indagación Conclusión(es)
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H Lámina elástica acerada 
 I Perilla para la lámina elástica acerada 
J  Lámina cuadrada 
K Esfera
L Nivel de burbuja
M Cordón de nailon con traba 

A Base
B Tornillos niveladores
C Dispositivo roscado para el cilindro vertical
D Perilla de ajuste para el dispositivo roscado
E Cilindro vertical 
F Soporte para la lámina elástica acerada
G Perillas para el soporte de la lámina elástica acerada

Aparato de inercia

Inventario del kit de 
fuerzas y dinámica

A Resorte de 5 g/cm (  )
B Resorte de 10 g/cm (  )
C Resorte de 15 g/cm (  )
D Resorte de 20 g/cm (  )
E Resorte de 30 g/cm (  )
F Resorte de 50 g/cm (  )
G Envase

Juego de resortes

A B
C

D
E F

G

* Cada resorte lleva insertada una mostacilla 
en diferentes colores para reconocer su 
constante de elasticidad.

Soporte universal 

H Base con brida
 I Tornillos niveladores
J  Varilla cilíndrica vertical
K Varilla cilíndrica horizontal 
L Sistema de fijación (nuez doble)
M Sujetador para la regla de metal 
N  Regla de metal 
O Soporte para resortes y pesas 
P Escuadra 
Q Cronómetro digital

Fuente: Industrias Roland Print SAC

I

L M

N

K

J

O

Q

P

H

A

B

C D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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A Un dinamómetro de 100 g / 1 N (  )   
B Un dinamómetro de 200 g / 2 N (  )   
C Un dinamómetro de 250 g / 2,5 N (  )   
D Un dinamómetro de 500 g / 5 N (  )   

E Un dinamómetro de 1000 g / 10 N (  )    

A Un soporte de pesas con gancho de acero 
inoxidable de 20 g

B Dos pesas de 10 g
C Dos pesas de 20 g
D Una pesa de 50 g
E Una pesa de 100 g
F Una pesa de 200 g

Juego de dinamómetros 

Juego de pesas

A Carril
B Base de madera
C Soporte para el carril
D Tornillos niveladores
E Imanes con carcasa en forma unitaria 
F Imanes con carcasa en dos pares
G Esferas 

H Regla de plástico
 I Cinta métrica metálica
J  Cordón de nailon 
K Separador
L Aro con gancho
M Placas de plástico 

Acelerador lineal de Gauss

A

B

C

D

E

G

H

I

J
K

L
M

F

A

B

C

D

E

F

A B C D
E

Fuente: Industrias Roland Print SAC

ConCiencia Ambiental
Globe
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Fuente:  GLOBE PERÚ

Atmósfera
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Fuente:  GLOBE PERÚ

Atmósfera

Desarrollo

Inicio

¿Qué aprenderemos?

Durante un día, la temperatura cambia desde valores bajos a altos 
por efecto de la rotación de la Tierra. La inclinación de los rayos 
solares aumenta desde el amanecer, incrementándose también 
la intensidad de la luz solar, que alcanza un máximo pasado el 
mediodía, y luego disminuye gradualmente en la noche, produciendo 
las variaciones diarias de temperatura. Este ciclo se llama marcha 
diaria de temperatura o tiempo atmosférico. En meteorología y 
horticultural se emplean diferentes tipos de termómetros, como 
el termohigrómetro y el termómetro de máximas y mínimas; 
este último muestra la temperatura más alta y más baja del día. 
Este termómetro consiste en un tubo de cristal en forma de ''U'', 
de tal manera que en el lado izquierdo se registra la temperatura 
mínima, que es la más baja del día, y en el lado derecho se registra 
la temperatura máxima, que es la más alta del día. 

Actividad 1: Temperatura

¿Sabías que…?

El Perú posee 27 tipos de clima, de los 32 existentes en el mundo, considerando la 
clasificación climática de Thornthwaite (Senamhi, 1988). Los escenarios, en su forma 
más simple, son descripciones plausibles de cómo las cosas pueden cambiar en el 
futuro. ¿Qué es un “escenario climático”? Según el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático-IPCC3, los “escenarios climáticos” son descripciones coherentes y consistentes 
de cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro. 

Lo que sabemos 

 ¿Te has dado cuenta de que la temperatura varía durante el día? ¿Por qué crees que 
sucede ese fenómeno?

 

 ¿Cómo podemos medir la temperatura ambiental?

 

 ¿En qué momento ocurre la temperatura máxima, mínima y actual? ¿Cómo podemos 
medir cada una de estas temperaturas?

 

 ¿Por qué crees que la temperatura del planeta ha variado en los últimos años?

El dato 
El cambio climático  

en el Perú y el mundo
https://sinia.minam.gob.
pe/documentos/cambio-

climatico-peru-mundo
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Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, observen la gráfica del registro de temperatura 
máxima y mínima en la región Puno.

El clima en el Perú.
Fuente: Fuentes de datos climatológicos: Ministerio de 
Agricultura, Senamhi, Instituto Geofísico del Perú. http://
www.met.igp.gob.pe/clima/HTML/puno.html

T máx.
T mín.

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la temperatura ambiental y la hora del día?

Para formar parte de los colegios GLOBE Perú, ingresa a
https://globeperu.wordpress.com/

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 De acuerdo con la gráfica, ¿en qué meses se han registrado la temperatura más baja y la 
más alta en la región Puno?

 

 ¿Qué relación crees que existe entre la humedad y la temperatura?

 

 ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo?

 

 ¿La cercanía a fuentes de agua afecta al tiempo atmosférico?

Promedio multianuales de temperatura máximas y 
mínima de la región Puno - Período 1960 - 1996
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 A continuación, diseñen y organicen 
actividades para comprobar la hipótesis. 
Recuerden que cuentan con los instrumentos 
del kit meteorológico (termómetro ambiental, 
termómetro de máximas y mínimas, 
termohigrómetro, etc.). 

 Pueden iniciar su indagación desarrollando la 
siguiente actividad:

• Determinar las temperaturas máxima, mínima y actual diaria, 
por lo menos tres semanas seguidas.

 Para registrar la temperatura, utilicen la Hoja Indagación de la 
atmósfera (página 29). También pueden utilizar la Hoja integrada 
de datos atmósfericos (temperatura y humedad relativa) para siete 
días (página 30).

Conéctate
El clima en el Perú
Fuentes de datos climatológicos: 
Ministerio de Agricultura, Senamhi, 
Instituto Geofísico del Perú. http://
www.met.igp.gob.pe/clima/HTML/

 Como resultado de sus observaciones y la información 
proporcionada, elaboren un organizador gráfico (barras, 
histograma, flujograma) para presentar los datos obtenidos.
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¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Qué elementos forman el clima de un lugar?

 

 ¿Qué fenómenos naturales o causados por el hombre pueden afectar el clima?

 

 ¿Cuáles son las causas del cambio climático?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante medir la temperatura?

 

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?-

Cierre

 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Redacten la conclusión a la que llegaron. Recuerden que es importante incluir en ella 
las variables de la hipótesis formulada.
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Nombre de la I. E.: __________________________________________________________________________________________

Nombre de los/las observadores/as: ______________________________________________________________________

Fecha. Año: _________ Mes: _________  Día: _________  Sitio de estudio: ATM _________________________________

Hora local (hora:min): ___________________________   Hora universal (hora:min): ____________________________

 La obtención de la temperatura del aire puede registrarse con el termohigrómetro o con el 
termómetro de máximas y mínimas.  

 La temperatura  máxima y mínima que se mide al mediodía solar local puede ser registrada en la 
plataforma GLOBE.

 La humedad relativa de máxima y mínima que se mide al mediodía solar local, puede ser registrada 
en la plataforma GLOBE. 

Temperatura del aire

Temperatura actual (ºC) Temperatura máxima (ºC) Temperatura mínima (ºC)

Temperatura del aire

Humedad relativa actual (%) Humedad relativa máxima (%) Humedad relativa mínima (%)

Hoja integrada de datos atmosféricos
(temperatura y humedad relativa) para un día

Tabla de registro de temperatura del aire:

Tabla de registro de temperatura del aire:

Ten en cuenta:



30 Material educativo para Educación Secundaria JEC

Temperatura 
actual (°C): 

Temperatura 
máxima (°C):

Temperatura 
mínima (°C):

Humedad 
relativa actual 
(%)

Humedad 
relativa 
máxima (%)

Humedad 
relativa mínima  
(%)

Hoja integrada de datos atmosféricos
(temperatura y humedad relativa) para siete días 

Nombre de la I. E.: ______________________________________   Sitio de estudio: __________________________
*Medir solo con termohigrómetro 

Día de la 
semana

Fecha

Hora local 
(hora:min)

Hora universal 
(hora:min)

Nombres 
de los/las 
observares/as
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Inicio

Actividad 2: Observadores de nubes 

¿Sabías que…?

En diversas culturas, el arco iris está vinculado a relatos mitológicos. Para los incas, el arco 
iris o kuichi era el hijo de la lluvia, capaz de atrapar al Sol y a la Luna. En el cristianismo, 
simboliza la alianza entre Dios y los hombres.

En 1665, Isaac Newton analizó la formación del arco iris en su trabajo referente a la refracción 
y la reflexión. Este fenómeno óptico ocurre cuando la luz del Sol penetra las gotas de agua 
y se refleja en las superficies interiores. Mientras pasa a través de las gotas, la luz se separa 
en los colores que la componen, lo que produce un efecto muy similar al de un prisma.

Lo que sabemos 

 ¿Qué sucede cuando el agua en estado gaseoso se condensa?

 
 

 ¿Cómo crees que se forman las nubes?

 
 

 ¿Qué información proporciona la forma de la nube?

Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

Las nubes constituyen una parte del ciclo natural del agua en la Tierra, ciclo que es generado 
y movido por el calor del Sol. El proceso se inicia cuando el agua de los mares, los océanos, 
los lagos, los ríos, etc., y de la vegetación, se evapora y se incorpora a la atmósfera. El agua 
pasa al aire, principalmente en forma de vapor.

Para analizar, estudiar y comparar las nubes, es preciso realizar una clasificación de los 
tipos que se dan en la naturaleza, sobre la base de observar alguna característica de la 
estructura nubosa que determine la clase de nube: forma, altura, constitución, origen, etc.

Las nubes son blancas porque, cuando sus pequeñísimas gotas son difundidas por la luz 
del Sol, se origina una completa escala de tonos blancos y grises. Al atardecer, las nubes 
se colorean de tonos rojos y naranjas.
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Transporte

Evaporación

CondensaciónPrecipitación

Escurrimientos de 
la nieve derretida

Agua subterránea almacenada

Escurrimientos 
de la superficie

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, obtengan información de las clases de nubes.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Qué nombres reciben las nubes de acuerdo con la forma o la altura?

 ¿Cómo afecta la cobertura nubosa o cantidad de nubes al tiempo atmosférico local?

Ciclo del agua
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Altura de la nube Tipo de nube

Alta
Cirros
Cirrosestratos
Cirrocúmulos

Media Altoestratos
Altocúmulos

Baja

Cúmulos
Estratos
Estratocúmulos
Cumulonimbos
Nimboestratos

Tipo de nube Forma de nube

Cúmulos

Estratos

Cirros

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la humedad del aire y la formación de nubes?

 A continuación, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis. Recuerden 
que cuentan con los instrumentos del kit meteorológico (el termohigrómetro, la carta de 
nubes, etc.). 

 Pueden iniciar la indagación desarrollando las siguientes actividades:

• Determinar el tipo de nube que hay en el cielo. Medir por lo menos tres semanas y 
registrar en la web GLOBE.

• Completar los datos de las observaciones en la Hoja de Clasificación de nubes (pagina 
35) y en la Hoja de Cobertura de nubes y cobertura de estelas de condensación (página 
37).

 Contrasten los resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Con la comprobación de la hipótesis, redacten las conclusiones. Recuerden que es 
importante incluir en ella las variables de la hipótesis formulada.

 ¿Cómo influiría el aumento de la temperatura media de la superficie del suelo de tu 
localidad en la formación de nubes? Pueden hacer el ejercicio de medir la temperatura 
del suelo.



34 Material educativo para Educación Secundaria JEC

Cómo identificar  
los tipos de nubes

https://scool.larc.nasa.gov/
Spanish/cldtips-sp.html

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en la indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 
 

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus 
compañeras y compañeros durante la indagación 
científica (ver páginas 11 y 12).

 
 

¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Qué relación hay entre los tipos de nubes y la precipitación?

 
 

 En el cielo se observan fenómenos ópticos (los colores del cielo, el arco iris, las nubes 
iridiscentes, los halos, las coronas, las glorias, los parhelios, el círculo parhélico, los pilares 
solares, entre otros). ¿Cuáles son sus causas?

Cierre

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante para los científicos identificar la forma de las nubes?
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¿Sabías que las nubes reciben sus nombres de acuerdo con su forma, la altura en que se encuentran 
en el cielo y su capacidad de producir precipitaciones?
¿Qué hacer y cómo hacerlo?

1.	Observa	cuidadosamente	las	fotos	numeradas	para	la	clasificación	de	nubes	de	la	siguiente	página.
2.	Utiliza	 la	 “Carta	 de	 nubes	Globe"	 (ver	 el	 anexo	 desglosable)	 y	 clasifica	 todas	 las	 nubes	 en	 tres	
categorías:	cúmulo,	estrato	y	cirros.	Para	esta	actividad,	organízate	en	grupo	de	3	o	4	estudiantes.

3.	Clasifica	y	determina	a	qué	clase	pertenecen.	Si	hay	más	de	un	tipo	de	nubes	en	la	foto,	selecciona	
el	más	predominante	según	el	mayor	porcentaje	de	cobertura	del	cielo.	Revisa	tus	clasificaciones	
por	cada	una	de	las	diez	fotos	y	regístralas	en	la	columna	de	clasificación	de	estudiantes.	

Nota: No	siempre	los	tipos	de	nubes	encajan	en	estas	tres	clasificaciones	básicas.	En	este	ejercicio,	primero	
usa	solamente	el	esquema	de	clasificación	simplificado.	Para	practicar	con	seriedad	haz	lo	siguiente:	corta,	
dobla o tapa el recuadro de la Hoja de validación de clasificación de nubes	de	la	siguiente	página.	

4.	Cuando	termines	el	 reconocimiento,	debes	registrar	 los	datos	de	validación	de	cada	foto	en	 la	
Hoja de clasificación de nubes.	Realiza	la	validación	de	todos	los	tipos	de	nubes	para	completar	el	
ejercicio.	

5.	Por	cada	foto	del	tipo	de	clasificación	de	nubes	que	registren,	coteja	con	la	carta	de	nubes	para	que	
sean	validadas.	Marca	"√"	en	la	columna	"X	o	√"	por	cada	foto	que	coincida.	

6. Cuenta	las	veces	que	tu	grupo	coincidió	en	una	clasificación.	Divídelo	entre	la	cantidad	de	fotos	
utilizadas	(10)	y	multiplica	por	100	para	conocer	el	porcentaje	de	precisión.

Hoja de clasificación de nubes
N.° de 

muestra Clasificación de estudiantes Datos de validación X o √

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Clasificación de nubes
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Ejercicio de 
clasificación. 

Fotos de nubes 
numeradas

1

4

7

10

2

5

8

3

6

9

Hoja de validación de clasificación de nubes
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Hoja de cobertura de nubes y cobertura de 
estelas de condensación

Nombre de la I. E.: ____________________________________   Sitio de estudio:  _____________________________

Nombre del/la observador/a: ______________________________________________________________________________

Fecha. Año: ___________  Mes: ___________ Día: ___________ Tiempo universal (hora:min): _____________

Corta duración ___________  Persistentes no dispersas ___________  Persistentes dispersas _____________

Altas:           Cirroestratos                   Cirros                Cirrocúmulos

Medias:            Altoestratos                                                            Altocúmulos

Bajas:            Estratos                        Estratocúmulos       Cúmulos 

Nubes que producen lluvia:     Nimboestratos               Cumulonimbos

 Sin nubes       Despejado       Nubes aisladas       Nubes dispersas       Roto            Cubierto 

 Ninguna           0-10 %           10-25 %           25-50 %           > 50 %

 Niebla  Humo  Calima  Ceniza volcánica  Polvo

 Arena  Bruma  Lluvia intensa  Nieve intensa  Ventisca

(0 %)      (0-10 %)              (10-25 %)                   (25-50 %)                        (50-90 %)        (90-100 %)

Tipos de nubes (marca todos los tipos que se vean)

Tipos de estela de condensación (anota el número de cada tipo que se observa)

Cobertura de nubes (marca una opción si el cielo no está oculto)

Cobertura de estelas de condensación (marca una opción si el cielo no está oculto)

Si el cielo está oculto (marca todas las opciones aplicables)

 Cielo oculto
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Inicio

Actividad 3: Humedad y vientos

¿Sabías que…?

El territorio peruano, a fines del Pleistoceno tardío (20 000 a. C.), poseía características 
geográficas totalmente distintas a las de hoy. El clima era húmedo y frío. La humedad del 
medio geográfico determinó la presencia de una flora y una fauna variables (el perezoso 
gigante, el diente de sable, especies de paleocaballo y auquénidos de grandes dimensiones, 
más conocidos como paleollamas), lo cual le dio una gran diversidad a nuestro paisaje 
natural. 

Lo que sabemos 

 ¿De qué depende la humedad atmosférica en un determinado lugar?  

 
 

 ¿Por qué la humedad atmosférica influye en la variedad de la flora y la fauna?

 

Conéctate
¿Qué elementos y factores forman el clima?
http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/755/
Elementos-y-factores-del-clima
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Mapa Climático Nacional
Fuente: https://www.senamhi.gob.
pe/?&p=mapa-climatico-del-peru

Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

La cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera 
determina la humedad del aire, cuya fuente principal es la 
superficie de los océanos.

Cuando hay mucha humedad, el vapor forma pequeñas 
gotas de agua, que dan lugar a las nubes y la niebla.

Los instrumentos que registran la humedad son el 
termohigrómetro y el psicrómetro.

El viento es el aire de la atmósfera en movimiento. 
Se moviliza constantemente de forma horizontal, 
desplazando las nubes e influyendo en la temperatura. 
Los distintos tipos de viento se caracterizan por su 
dirección y su velocidad, que se miden con el anemómetro 
y la veleta, respectivamente.

Buscamos soluciones

Dialoguen con sus compañeras y compañeros en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué se forman los vientos? ¿Cómo podemos clasificar los vientos?  

 
 

 ¿Por qué cambia la velocidad de los vientos durante el día? ¿Cómo? 

 
 

 ¿Afecta la humedad o tiempo atmosférico al clima local?

Corriente 
de El Niño

OCÉANO 
PACÍFICO

Diversidad
climática

Anticiclón 
del sur

Cordillera 
de los Andes

Corriente de 
Humboldt

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la precipitación, la humedad, la temperatura ambiental y la 
velocidad de los vientos de la localidad? (Cada equipo selecciona la variable de interés).

 Enseguida, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis. Recuerden 
que cuentan con los instrumentos del kit meteorológico (termohigrómetro y anemómetro, 
etc.) y la carta de vientos y aerosoles. 
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¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Por qué hay presencia o ausencia de humedad en una determinada localidad?

Cierre

Pueden iniciar su indagación desarrollando la siguiente actividad:

• Determinen el porcentaje de humedad relativa. Con este fin, utilicen el termohigrómetro 
para registrar la humedad, y el anemómetro para registrar la velocidad del viento. 
Ver la ficha de registro Hoja integrada de datos atmosféricos (precipitación, humedad 
relativa y velocidad de viento) para siete días (página 42). Medir al menos tres semanas 
seguidas y registrar en la web GLOBE.

 Como resultado de sus observaciones y la información proporcionada, elaboren un 
organizador gráfico (barras, histograma, flujograma) para presentar los datos obtenidos.

 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”. 

 Recuerden que, para redactar las conclusiones, deben incluir las variables de la hipótesis 
formulada.
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Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante registrar la humedad atmosférica y la velocidad de los vientos?

 
 

 ¿Cómo puedes ayudar a tu localidad lo aprendido en esta indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

  Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Conocer los niveles de humedad de nuestra localidad evita 
muchos problemas: desde paredes mohosas hasta el aumento de 
enfermedades respiratorias como el asma.

 Tanto la humedad como los vientos pueden generar condiciones favorables para la vida.  
¿Por qué?
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Hoja integrada de datos atmosféricos (precipitación, humedad 
relativa y velocidad de viento) para siete días

Nombre de la I. E.: _______________________________________   Sitio de estudio:  _______________________________

Precipitación

Día de la 
semana

Fecha

Hora local 
(hora:min)

Hora universal 
(hora:min)

Nombres de los/las 
observadores/as

* Recuerda: Introduce 0,0 cuando no se haya producido precipitación. 
Anota M si hubo precipitación, pero no se pudo realizar una medición precisa. 
Anota T para trazas si la cantidad de precipitación es inferior a 0,5 mm.

Precipitación de lluvias

Precipitación sólida

Número de 
días en los 
que se ha 
producido 
precipitación 

Precipitación 
en el 
pluviómetro 
(mm)*

Número de 
días en los 
que se ha 
acumulado 
nieve 

Profundidad 
muestra 1 
(mm)*
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Profundidad 
muestra 2 
(mm)*

Profundidad 
muestra 3 
(mm)*

Método de medición del pH: papel pH_________  lápiz pH__________
pH de la lluvia o nieve derretida

pH de la precipitación

pH muestra 1

pH muestra 2

pH muestra 3

Media

* Para medir la velocidad del viento, usa el anemómetro. Puedes registrarla en m/s, km/h, ft/min, knoots, mph

 Humedad relativa actual        (%): ____________
 Humedad relativa máxima    (%): ____________
 Humedad relativa mínima     (%): ____________

Humedad relativa 

Velocidad de viento

Fecha

Hora

Medida de la 
Velocidad del
viento*

Temperatura ( °C )

* Recuerda: Introduce 0,0 cuando no se haya producido precipitación. 
Anota M si hubo precipitación, pero no se pudo realizar una medición precisa. 
Anota T para trazas si la cantidad de precipitación es inferior a 0,5 mm.



Biodiversidad
Fuente:  GLOBE PERÚ
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Biodiversidad
Fuente:  GLOBE PERÚ

Desarrollo

Inicio

¿Qué aprenderemos?

Las plantas constituyen parte fundamental de la cadena alimenticia. Su interacción con 
el suelo, la atmósfera, el agua y los seres vivos nos permite apreciar su importancia en 
los diferentes procesos y ciclos que suceden en el ambiente. Las plantas absorben y 

Actividad 1: Biometría

¿Sabías que…?

Desde épocas preincaicas, la corteza del árbol 
de la quina, Cinchona officinalis (que figura 
en el escudo nacional), se usaba para tratar 
infecciones, inflamaciones, fiebres y dolores. 
Cuando los españoles llegaron al Perú, se 
dieron cuenta de los grandes beneficios de 
este árbol. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
miles de soldados norteamericanos estaban 
infectados de malaria, a cuya curación el Perú 
contribuyó con miles de toneladas de cortezas 
de quina, pero también fue el inicio de su 
sobreexplotación y depredación. En nuestro 
país, se debate entre una lenta recuperación y 
su inexorable extinción.

Lo que sabemos 

 ¿Qué características y propiedades medicinales tiene el árbol de la quina?

 
 

 ¿Qué  consecuencias crees que tendría la extinción del árbol de la quina?

EL ÁRBOL DE LA QUINA
Zonas del país donde se 

puede encontrar

El árbol de la quina
http://biodiversificat.pronaturaleza.org/index.
php/2019/07/25/el-arbol-de-la-quina-recurso-
emblematico-de-nuestro-pais-en-riesgo-de-
extincion/

La población de la 
quina, fuera de las áreas 

naturales protegidas, 
se ha reducido a menos 
del 5 % de lo que había 
antes de la llegada de 

los españoles.
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Conéctate
Flora amenazada en el Perú
https://www.serfor.gob.pe/modulos-sniffs/informacion-
especializada/especies-amenazadas
https://www.agraria.pe/noticias/inventario-nacional-
forestal-y-de-fauna-silvestre-registro-p-18731 

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, averigüen 
qué instrumento permite identificar los árboles 
con mayor cobertura.

Elaboren un croquis y señalen las ubicaciones.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es la relación entre la cobertura vegetal y 
la temperatura ambiental de un lugar?

 ¿Cómo realizar mediciones biométricas de la cobertura de suelo de plantas herbáceas, 
cobertura de árboles y arbustos?

 ¿Por qué es importante para los científicos medir la cobertura vegetal?

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la temperatura ambiental y la presencia de cobertura vegetal?

transforman nutrientes: dióxido de carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, los cuales están 
en la atmósfera y en el suelo. Absorben agua de los suelos con solución de nitrógeno y 
fósforo, la incorporan a sus tejidos y transpiran parte de ella, que se va a la atmósfera.

 Ahora, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis.
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 Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:

• Elaborar y utilizar el densímetro (Fabricación casera del densímetro, página 49).
• Determinar la cobertura vegetal y de suelo en el sitio de estudio (página 51) y registrar 

la temperatura.

 Registren la información obtenida en la Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo 
(página 53) y la Hoja de datos de la circunferencia de los árboles (página 56).

 Con los resultados de sus observaciones, elaboren un organizador gráfico (histograma y 
flujograma) para presentar los datos obtenidos.

 Contrasten sus procedimientos y resultados con fuentes como las propuestas en 
“Conéctate”.

 Redacten la conclusión a la que llegaron. Recuerden que es importante incluir en ella las 
variables de la hipótesis formulada.



48 Material educativo para Educación Secundaria JEC

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante observar la cobertura de la vegetación?

 
 

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Conéctate
Protocolo de biometría
http://www.globeargentina.org/
guia_del_maestro_web/cobertura_
terrestre_y_biologia/protocolos/
protbiometria.pdf

Instrumentos de investigación 
http://www.globeargentina.org/
guia_del_maestro_web/cobertura_
terrestre_y_biologia/protocolos/
instrumentosdeinvestigacion.pdf

¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Qué alternativas de solución podemos adoptar para 
evitar la deforestación?

 
 

 ¿Qué relación existe entre la cobertura vegetal y la humedad del suelo?

 ¿Cómo podemos promover el cuidado de la cobertura vegetal?

Cierre
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Densímetro
Un densímetro es un instrumento que se utiliza para realizar mediciones 
de cobertura vegetal, como parte de las mediciones de biometría descritas 
en el Protocolo de biometría. A continuación, se incluyen instrucciones para 
la construcción y el uso del densímetro.

Materiales necesarios
 Un tubo largo de 4 cm de diámetro por 7,5 cm de largo (cartón del 

papel higiénico, cartulina, tubo de PVC)
 34 cm de hilo o seda dental
 Arandela de metal o tuerca
 Cinta adhesiva

Construcción
1. Reúne los materiales para cada densímetro.
2. Une (con cinta adhesiva) dos hilos que formen ángulos rectos cuando pasen por los extremos 

del tubo, de manera que formen una cruz. Deja un poco de hilo colgando al final de la cinta 
adhesiva, para poder tensarlos si es necesario.

3.  Sujeta (con cinta adhesiva) un hilo de 18 cm con una arandela de metal o una tuerca colgando 
de él en el otro extremo del tubo (el opuesto a la cruz).

Instrucciones para su uso
1. Mira a través del densímetro, asegurándote de que se encuentre totalmente vertical y de que 

la tuerca/arandela esté situada justo debajo de la intersección de los hilos del extremo del 
tubo (ver las figuras 2 y 3).

 Nota: Utiliza el densímetro solo para mirar HACIA ARRIBA, a la cobertura vegetal. Nunca lo 
uses para mirar hacia abajo, a la cobertura de suelo.

2. Si se ve vegetación, ramas u hojas justo en la intersección de los hilos, indica esto como “T”, 
para hacer referencia a cobertura de árboles, o “SB” si hay cobertura de arbustos.

3. Si no se ve vegetación, ramas u hojas justo en la intersección de los hilos, anota menos “-”, 
que significa que se ve el cielo justo en el cruce de los hilos.

Fabricación casera del densímetro

Figura 1. Fabricación casera

Figura 2. Formas correcta e incorrecta de sujetar un densímetro

Forma correcta de 
sujetar un densímetro

Forma incorrecta de 
sujetar un densímetro
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Si hay una cobertura con varias alturas, intenta identificar cuál es el nivel más alto sin  cambiar de 
posición. Si hay vegetación justo en la intersección de los hilos, marca con una “T” o “SB” (ver figura 4).

Si el círculo que se observa a través del densímetro está lleno de vegetación, pero no hay nada justo 
en la intersección de los hilos, esto sería un signo menos (-).

(+)

(-)

Figura 3. Utilización de un densímetro en cobertura de muchas alturas

Figura 4. Muestreo con el densímetro
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Actividad
Realiza mediciones de cobertura vegetal y del suelo con el densímetro, en cada paso, a lo largo de las 
medias diagonales, para determinar la clase MUC en los sitios de muestreo de cobertura terrestre.

¿Qué se necesita?

 Densímetro
 Brújula
 Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo
 Claves de identificación de especies u otras guías

En el campo

Cobertura vegetal y del suelo 

Localiza el centro del sitio de muestreo de cobertura terrestre homogénea. Este será el punto de 
partida. Realiza las mediciones descritas en los puntos 2 y 3 desde el centro del sitio de muestreo 
recorriendo la distancia de media diagonal (21,2 m) en cada una de las direcciones (utilizando una 
brújula para orientarse). Detente en cada paso para realizar los puntos 2 y 3.

Pasos

1. Realiza los siguientes procedimientos:

a. Localiza y establece un sitio de estudio donde predominan claramente (más del 40 %) los 
árboles (más de 5 m de alto).

b. Si no se puede determinar la cobertura vegetal dominante:
 Camina a lo largo de la media diagonal de 21,2 m desde el centro del sitio utilizando el 

densímetro y registra en la Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo (página 53).
2. Mira a través del densímetro hacia arriba. Hay que asegurarse de que el densímetro se encuentre 

en forma vertical y que la arandela o la tuerca esté justo en línea con la intersección de los hilos del 
extremo del densímetro. Observa la capa de vegetación más alta. En la Hoja de datos de cobertura 
de árboles y del suelo, anota solamente datos de los ÁRBOLES e ignora los arbustos.

Sitio de muestreo de cobertura 
terrestre con las cuatro medias 
diagonales de 21,2 m (en las  
direcciones norte, sur, este, oeste) 
para el recojo de muestras.
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a. Si se ve vegetación, o ramas grandes o pequeñas en la intersección de hilos:
 En la Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo, anota un (+) si la vegetación corresponde 

a un árbol. Si es un arbusto, anota un (-).
 Identifica los nombres de las especies. Si no se conoce el género ni la especie, pero sí el 

nombre común, anota ese nombre. Si tampoco se sabe el nombre, toma una hoja del árbol si 
está al alcance. Si no se la puede tomar, se la describe o dibuja, para identificarla más tarde 
en clase.

 Registra el tipo de vegetación como perennifolio (E) o caducifolio (D).

b. Si no se observa vegetación, o ramas pequeñas o grandes en la intersección de hilos:
 Registrar un (-) en la Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo.

3. De pie, mira hacia abajo y observar cualquier tipo de vegetación que toque los pies o se extienda 
hasta la altura de las rodillas. No recojas lo que haya bajo el pie. Utiliza solo la vegetación que roza 
los pies sin moverse. (No midas la cobertura de suelo mediante el densímetro).

a. Si la vegetación es verde, registra una "G".

b. Si la vegetación es verde, anota "GD" si es gramínea; "FB" si es herbácea de hoja ancha; "OG" 
para otro tipo de vegetación verde; (SB) si son arbustos y (DS) para arbustos enanos.

c. Si es marrón, pero todavía no se ha caído, anota una "B".

d. Si no hay vegetación, anota "-" en la Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo.

4. Después de haber completado las mediciones, llena la Hoja de datos de cobertura de árboles y del 
suelo.

5. Si se dispone de suficiente información para determinar la clase MUC del sitio en este punto, ya 
se habrá terminado.
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Usar esta
columna para
determinar la
cobertura de
los árboles.

Usar esta
columna para
determinar la
cobertura de
los árboles.

Usar esta columna
para concretar

cuándo se tiene un
MUC bosque cerrado

o zona arbolada.

Usar esta
columna para
determinar la

cobertura general
del suelo.

Usar esta columna 
para concretar el 

tipo de vegetación 
dominante y 

codominante del suelo.
1. Observaciones
    de cobertura
+ = Árboles
– = Cielo o     

arbustos

2. Nombre de 
la especie 
o nombre 
común

3. Tipo de cobertura
E = Perenne
D = Caducifolio
– = Cielo

4. Observaciones 
del suelo

G = Cobertura 
verde

B = Cobertura 
marrón

– = Sin cobertura

5. Tipo de vegetación
    del suelo
GD = Gramíneas
FB = Herbáceas de 

hoja ancha
OG = Otra vegetación 

verde.
SB = Arbustos
DS = Arbustos enanos

Nombre de la I. E.: __________________________________________ Sitio: __________________________________________

Hora de las mediciones:  Año _____________ Mes ______________ Día ______________  Hora (UT) _____________

Anotado por ________________________________________________________________________________________________

Hoja de datos de cobertura de árboles y del suelo
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1. Observaciones
    de cobertura
+ = Árboles
– = Cielo o     

arbustos

2. Nombre de 
la especie 
o nombre 
común

3. Tipo de cobertura
E = Perenne
D = Caducifolio
– = Cielo

4. Observaciones 
del suelo

G = Cobertura 
verde

B = Cobertura 
marrón

– = Sin cobertura

5. Tipo de vegetación
    del suelo
GD = Gramíneas
FB = Herbáceas de 

hoja ancha
OG = Otra vegetación 

verde.
SB = Arbustos
DS = Arbustos enanos

Resumen de las 
observaciones
de cobertura de árboles

Total “+”

Total “–”

Resumen del tipo de
cobertura

Total “E”

Total “D”

Resumen de las
observaciones del suelo

Total “G”

Total “B”

Total “–”

Total 
observaciones 
del suelo

% cobertura 
suelo

Resumen del tipo de
vegetación del suelo

Total “GD”

Total “FB”

Total “OG”

Total “SB”

Total “DS”

Total observaciones
vegetación del suelo

% gramíneas (GD)

% hoja ancha (FB)

% otras (OG)

% arbustos (SB)

% arbustos enanos (DS)

Total 
observaciones

% cobertura 
árboles

Total 
observaciones
del tipo de 
cobertura

% perenne (E)

% caducifolias (D)

*Nota: Siempre se mide el nivel más alto de cobertura.
En un bosque o zona arbolada, la cobertura de leñosas se refiere a la 
cobertura de árboles.



55Globe: ConCiencia Ambiental

Actividad
Realiza mediciones de circunferencia de los árboles de las especies dominantes y codominantes.
Utiliza los mismos árboles que en las mediciones de la altura (en el mismo orden).

¿Qué se necesita?

 Cinta métrica flexible

 Lápiz o bolígrafo

 Hoja de datos de la circunferencia de los árboles

 Claves de identificación de especies u otras guías de especies locales

En el campo

1. Mide con la cinta métrica flexible, desde la base del árbol en el suelo, una altura de 1,35 m 
(hasta la altura del pecho).

2. Mide la circunferencia del árbol a esa altura en centímetros.

3. Anota la medida en la Hoja de datos de la circunferencia de los árboles.

4. Repite este paso para cada uno de los árboles de los que se ha medido la altura.

Cómo medir la circunferencia de los árboles
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Especie dominante Circunferencia del árbol (cm)

1.

2.

3.

4.

5.

Especie codominante Circunferencia del árbol (cm)

1.

2.

3.

4.

5.

Nombre de la I. E.: __________________________________________  Sitio de estudio: _____________________________

Hora de las mediciones:  Año _____________ Mes ______________ Día ______________  Hora (UT) ______________

Anotado por: ________________________________________________________________________________________________

Hoja de datos de la circunferencia de los árboles
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Bosques 
secos
3,2 %

Bosques 
andinos

0,2 %

Bosques 
húmedos de 
la Amazonía 

53,9 %

Bosques 
andinos 

0,2 %

Bosques 
secos 
3,2 %

ABC de los bosques peruanos

Desarrollo

Inicio

¿Qué aprenderemos?

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha elaborado el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, 
que está conformado por unidades espaciales definidas y clasificadas con base en criterios 
geográficos, fisonómicos, condición de humedad y, excepcionalmente, florísticos. Existen 

Actividad 2: Cobertura terrestre

¿Sabías que…?

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
pidió a los gobiernos de América Latina 
intensificar el manejo de los bosques y 
reducir la deforestación como medida 
para mejorar la cantidad y calidad de 
agua disponible. En el Perú, actualmente, 
la principal causa de la destrucción de 
los bosques es la deforestación, debido 
a la agricultura migratoria (apertura de 
terrenos agrícolas), la extracción ilegal 
(apertura de caminos y retiro de especies 
valiosas) y los incendios forestales. 

Lo que sabemos 

 ¿En tu localidad los bosques están siendo deforestados? ¿Por qué?

 
 

 ¿Cuáles serían las consecuencias de la deforestación en tu localidad?

Fuente: ABC de los bosques peruanos
Fuente: Bosques en tus manos.
http://www.bosques.gob.pe/peru-pais-de-bosques
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Conéctate
Sector forestal en el 2020
http://www.fao.org/docrep/007/j4024s/j4024s08.htm

Mapa de deforestación de la Amazonía peruana
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/mapa-deforestacion-
amazonia-peruana-memoria-descriptiva

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, 
busquen información sobre las clases 
de MUC que existen en tu comunidad.

Dialoga con tus compañeras y 
compañeros en torno a las siguientes 
preguntas:

 ¿Qué tipo de vegetación predomina 
en tu localidad? ¿La vegetación es 
nativa o introducida? 

 
 

 ¿Por qué es importante hacer 
mediciones de cobertura vegetal utilizando el clinómetro?

muchos sistemas para clasificar el tipo de cobertura terrestre o el uso de la superficie 
de la Tierra. En GLOBE, se usa una adaptación del sistema internacional utilizado por las 
Naciones Unidas, al que llamamos Sistema de Clasificación Modificada de la Unesco 
(Modified UNESCO Classification System [MUC]).

La cobertura del dosel desempeña un gran papel en la cantidad de luz solar que llega al 
suelo del bosque. Cuando hay penetración de una gran cantidad de luz solar en áreas del 
dosel, puede llegar a desarrollarse un sotobosque denso. Para mediciones de cobertura del 
dosel y la cobertura vegetal del suelo, se usa un densímetro casero.

Código MUC*

0 Bosque
1 Zonas forestadas
2 Arbustiva
3 Arbustiva enana
4 Vegetación herbácea
5 Yermos
6 Planicies húmedas
7 Aguas abiertas
8 Tierra cultivada
9 Urbanas

Clase MUC de nivel 1

*MUC (Modified Unesco Classification), sistema de clasificación de 
cobertura terrestre utilizado por GLOBE
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Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

 ¿Cuál es la relación entre la especie dominante y la altura de los árboles?

A continuación, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis. Recuerden 
que cuentan con los instrumentos del kit meteorológico (termómetros, pluviómetro, 
anemómetro, etc.).

Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:

 Determinar la altura de los árboles utilizando el clinómetro.

 Construir el clinómetro de la página 63.

 Medir la temperatura debajo de los árboles y registrar. Para esta actividad, utilicen la Hoja 
de datos de altura de los árboles y arbustos (página 61).

 Con los resultados de sus observaciones, elaboren un organizador gráfico (barras, 
flujograma) para presentar los datos obtenidos.

 ¿Cómo realizar mediciones de la altura del follaje y la cobertura del suelo?
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Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante observar la altura de los árboles y la cobertura vegetal?

 
 

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros 
durante la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Qué otra actividad se puede realizar con el 
clinómetro?

 ¿Cómo calcular la altura de los objetos cuando el 
terreno no es plano o presenta un ángulo de inclinación diferente a 45°?

 ¿Qué alternativas de solución podemos aplicar para evitar la deforestación?

Cierre
Conéctate
Ejemplos prácticos de 
clasificación MUC
http://www.globeargentina.
org/guia_del_maestro_web/
cobertura_terrestre_y_biologia/
apendice/clasifmucejemplos.pdf
Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal-Memoria Descriptiva 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/12076/10_mapa-
nacional-de-cobertura-vegetal.pdf

 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Redacten la conclusión a la que llegaron. Recuerden que es importante incluir en ella las 
variables de la hipótesis formulada.
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Hoja de datos de altura de los árboles y arbustos

Nombre de la I. E.: ____________________________________   Nombre del sitio _____________________________

Momento de las mediciones. Año: ___________ Mes: ___________ Día: ___________ Hora (UT): __________

Anotado por: ___________________________________________________________________________________________

Altura del árbol = (tg de la lectura del clinómetro x distancia al árbol) + altura de los ojos
Nota: Medir cada árbol tres veces y hallar la media de las tres mediciones. Si cada medición se encuentra en un rango 
de ± 1 m respecto de la media, los datos son válidos. En caso contrario, repetir las mediciones hasta que no difieran en 
más de 1 m respecto de la media.

Especie 
dominante:

_____________ 
_____________

Lectura del
clinómetro (°)

Tangente de 
lectura del
clinómetro

Distancia al 
árbol (m)

Altura de 
los ojos (m)

*Altura de la 
vegetación (m)

*Altura
media (m)

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5

* Usar estas columnas para medir la altura de gramíneas, arbustos y vegetación subarbustiva (arbustos enanos). Emplear 
todas las columnas si se está utilizando el clinómetro para medir la altura.
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Especie 
Codominante:
_____________ 
_____________

Lectura del
clinómetro (°)

Tangente de 
lectura del
clinómetro

Distancia al 
árbol (m)

Altura de 
los ojos (m)

Altura de la 
vegetación 

(m)*

Altura
media 
(m)*

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5

Altura del árbol = (tg de la lectura del clinómetro x distancia al árbol) + altura de los ojos
Nota: Medir cada árbol tres veces y hallar la media de las tres mediciones. Si cada medición se encuentra en un rango 
de ± 1 m respecto de la media, los datos son válidos. En caso contrario, repetir las mediciones hasta que no difieran en 
más de 1 m respecto de la media.
* Usar estas columnas para medir la altura de gramíneas, arbustos y vegetación subarbustiva (arbustos enanos). Emplear 
todas las columnas si se está utilizando el clinómetro para medir la altura.



63Globe: ConCiencia Ambiental

Cómo construir un clinómetro

Un clinómetro es un instrumento que sirve para medir ángulos. En GLOBE se utiliza para hallar el 
ángulo necesario que permitirá medir la altura de los árboles. También, para determinar obstáculos en 
el sitio de estudio de atmósfera. Los cálculos corresponden a la aplicación de los principios basados 
en las propiedades de los triángulos rectángulos. Se construirá y utilizará el clinómetro siguiendo 
estas instrucciones y fórmulas: 

Materiales

 Hoja de clinómetro y tabla de tangentes
 Un pedazo de cartón o una cartulina de tamaño A4
 Sorbete (pajita, cañita, popote)
 Dos huachas o arandelas de metal
 15 cm de hilo o seda dental
 Pegamento
 Tijera
 Cinta adhesiva
 Mica A4 

Procedimiento 

1. Pega una copia de la hoja del clinómetro sobre un cartón del mismo tamaño (si es necesario, 
recorta el cartón).

2. Pega una copia de la tabla de tangentes por el otro lado del cartón.
3. Haz un agujero a través del círculo marcado en la hoja del clinómetro.
4. Introduce el hilo de 15 cm a través del agujero y sujétalo o anúdalo por el lado de la tabla de 

tangentes.
5. Use una arandela de metal o una tuerca en la otra punta del hilo para que cuelgue por la 

parte de la hoja del clinómetro.
6. Pega el sorbete a lo largo de la línea que se indica en la hoja del clinómetro, para usarlo 

como teleobjetivo.

V
W

A

B

C

60 metros
Línea de base
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Instrucciones de uso

1. En posición de pie, mide la altura desde el suelo hasta los ojos. Anota este dato para cálculos 
posteriores.

2. Sitúate a la misma altura de la base del objeto que se va a medir.
3. Mira la parte superior del objeto a través del sorbete del clinómetro. Pide a una compañera 

o un compañero que lea los grados del ángulo, fijándose dónde toca el hilo en el arco de la 
hoja del clinómetro. (El ángulo BVW es igual al ángulo BAC, que es el ángulo de inclinación 
del clinómetro).

4. Mide la distancia horizontal desde tu posición al objeto medido.
5. Conociendo el ángulo de elevación, la altura de los ojos y la distancia al objeto, puedes 

calcular la altura del objeto utilizando una simple ecuación. Suma la altura de los ojos al 
número que se obtenga mediante la siguiente ecuación:

BC = AC x tg A

Altura del árbol desde los ojos (BC) = Distancia a la base del árbol (AC) x tg del ángulo del 
clinómetro (tg A)
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Inicio

Actividad 3: Zonas de vida

¿Sabías que…?

El Perú está entre los diez países más megadiversos del mundo debido a su biodiversidad 
genética, de especies y ecosistemas.

El efecto general del cambio climático muestra que los hábitats de muchas especies se 
desplazarán hacia los polos o altitudes mayores respecto de sus emplazamientos actuales. 

La Red GLORIA fue propuesta en 1997. Se viene ejecutando desde el 2001, como un 
programa mundial de investigación y monitoreo a largo plazo para analizar los cambios 
en la biodiversidad de los ambientes montañosos. En el Perú se han establecido cinco de 
estos sitios.

Biodiversidad global: número de especies de plantas vasculares.
Fuente: Berthlott, Kler, Rafiqpoor, Kreft, Koper & Mutike.(2004). Nees Institute for Biodiversity of Plants, University of Bonn ©W. 
Barthlott 1996, 2004. http://www.uss.edu.pe/uss/descargas/1006/radar/CC_y_Biodiversidad_Terrestre_Dr._Martin_Timana_
PUCP_PERU.pdf

Lo que sabemos 

 ¿Qué diversidad en flora y fauna observas en tu localidad?
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Conéctate
El cambio climático y su impacto en la biodiversidad terrestre  
en el Perú
http://www.uss.edu.pe/uss/descargas/1006/radar/CC_y_
Biodiversidad_Terrestre_Dr._Martin_Timana_PUCP_PERU.pdf

El Perú y el cambio climático
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/
Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf

Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

Los seres vivos no se distribuyen de manera homogénea sobre la Tierra. Las condiciones 
ambientales, tales como el clima local, determinan dónde encontramos cierto tipo particular 
de organismo.

Dado que muchas especies están adaptadas a rangos específicos de condiciones 
ambientales, tales adaptaciones son afectadas por varios componentes del clima que 
alteran estas condiciones.

Además del incremento en la temperatura, la distribución y la sobrevivencia de muchas 
especies están determinadas por la precipitación y la humedad en varias escalas 
temporales y espaciales.

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, busquen información sobre los factores que permiten 
que se incremente la vegetación (temperatura, tipo de suelo, velocidad del viento, 
precipitación, etc). También describan la flora y la fauna.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Qué cantidad de luz alcanza la copa de los árboles? ¿Qué cantidad llega al suelo?

 ¿Qué cantidad de viento sopla en el sitio? ¿Se agitan las hojas debido a la brisa?

 ¿Dónde consideras que existe mayor diversidad, en zonas húmedas o en zonas áridas? 
¿Por qué?
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 Enseguida, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis. Recuerden que 
cuentan con la carta de nubes, la carta de vientos y los instrumentos del kit meteorológico  
(termómetros, pluviómetro, anemómetro, etc.).

 Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:
• Registrar la temperatura del suelo, la precipitación acumulada, la luz solar y el 

viento. Ver la Hoja de datos de temperatura del suelo (página 71) y la Hoja integrada 
de datos atmosféricos (precipitación, humedad relativa y velocidad de viento) para siete 
días (página 72).

• Describir la flora y la fauna representativas.

 Con los datos obtenidos, elaboren  un organizador gráfico (barras, histograma, flujograma).

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la temperatura ambiental, la precipitación, la luminosidad, la 
velocidad del viento, la vida animal y la vida vegetal de la localidad? (Cada equipo selecciona 
la variable de interés).

 Contrasten los resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Redacten la conclusión a la que llegaron. Recuerden que es importante incluir en ella las 
variables de la hipótesis formulada.
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 ¿Cómo puedes ayudar a la comunidad lo aprendido en esta indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante relacionar los datos obtenidos con los elementos del clima? 
 

¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Cuáles son los cinco sitios de estudio de la RED GLORIA que se han establecido en 
el Perú? ¿Cómo se están manifestando los efectos del cambio climático en nuestra 
localidad?

Cierre
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Comentarios: ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hoja de datos de temperatura del suelo

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombre de los/las observadores/as: ______________________________________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________

Termómetro de suelo: Cuadrante: ________________ Digital: _________________  Otro: ________________________ 

¿Hubo precipitaciones en las últimas 24 horas?   Sí: _______________________ No: ________________________

N.º Hora Minuto 5 cm (ºC) 10 cm (ºC) Aire (ºC)

1

2

3

N.º Hora Minuto 5 cm (ºC) 10 cm (ºC) Aire (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

Mediciones diarias/semanales 

Mediciones del ciclo diurno

Hora de muestreo

Hora de muestreo

Temperatura

Temperatura
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Hoja integrada de datos atmosféricos (precipitación, humedad 
relativa y velocidad de viento) para siete días

Nombre de la I. E.: __________________________________________   Sitio de estudio:  ____________________________

Precipitación

Día de la 
semana

Fecha

Hora local 
(hora:min)

Hora universal 
(hora:min)

Nombres 
de los/las 
observadores/as

* Recuerda: Introduce 0,0 cuando no se haya producido precipitación. 
Anota M si hubo precipitación, pero no se pudo realizar una medición precisa. 
Anota T para trazas si la cantidad de precipitación es inferior a 0,5 mm.

Precipitación de lluvias

Precipitación sólida

Número de 
días en los 
que se ha 
producido 
precipitación 

Precipitación 
en el 
pluviómetro 
(mm)*

Número de 
días en los 
que se ha 
acumulado 
nieve 

Profundidad 
muestra 1 
(mm)*
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Profundidad 
muestra 2 
(mm)*

Profundidad 
muestra 3 
(mm)*

Método de medición del pH:   papel pH_________  lápiz pH__________
pH de la lluvia o nieve derretida

pH de la precipitación

pH muestra 1

pH muestra 2

pH muestra 3

Media

* Para medir la velocidad del viento, usa el anemómetro. Puedes registrarla en m/s, km/h, ft/min, knoots, mph

 Humedad relativa actual        (%): ____________
 Humedad relativa máxima    (%): ____________
 Humedad relativa mínima     (%): ____________

Humedad relativa 

Velocidad de viento

Fecha

Hora

Medida de la 
velocidad del 
viento*

Temperatura

* Recuerda: Introduce 0,0 cuando no se haya producido precipitación. 
Anota M si hubo precipitación, pero no se pudo realizar una medición precisa. 
Anota T para trazas si la cantidad de precipitación es inferior a 0,5 mm.
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Suelo
Fuente:  GLOBE PERÚ
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Suelo
Fuente:  GLOBE PERÚ

Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales 
y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, a través 
de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los 

Inicio

Actividad 1: Temperatura de los suelos

¿Sabías que…?

La degradación del suelo significa el 
cambio de una o más de sus propiedades 
a condiciones inferiores a las originales, 
por medio de procesos físicos, químicos 
o biológicos. En términos generales, 
la degradación del suelo provoca 
alteraciones en su nivel de fertilidad y, 
consecuentemente, en su capacidad de 
sostener una agricultura productiva. 

Las tierras agrícolas se vuelven 
gradualmente menos productivas por 
cuatro razones principales: degradación 
de la estructura del suelo, disminución de 
la materia orgánica, pérdida del suelo y 
pérdida de nutrientes. 

Pérdida de bosques
Fuente: SERVINDI. https://www.servindi.org/actualidad-
noticias/05/04/2018/la-deforestacion-es-la-fuente-
principal-de-emisiones-globales-del-co2Lo que sabemos 

 ¿Cómo crees que está formado el suelo de tu localidad?

 
 

 ¿Cómo realizar mediciones de temperatura de los suelos? ¿Cuál es la temperatura del 
suelo durante el día?

ECUADOR

Pérdida de bosque

Densidad de carbono
(sobre el suelo)

Mg C por hectárea

2013 - 2017

COLOMBIA

BRASIL
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Conéctate
Erosión y pérdida de fertilidad del suelo
http://www.fao.org/docrep/t2351s/T2351S06.htm

El suelo
http://www.fao.org/docrep/006/W1309S/
w1309s04.htm#TopOfPage

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, busquen información 
sobre las características del suelo.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Cómo obtener datos de la temperatura de los suelos?

 
 

 ¿Qué tipo de caracterización tienen los suelos de tu localidad?

 
  

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

 ¿Qué relación existe entre la humedad de los suelos y la temperatura de la localidad?

 Enseguida, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis. Recuerden que 
cuentan con la carta de nubes, la carta de vientos y los instrumentos del kit meteorológico 
(termómetros, pluviómetro, anemómetro, etc.). 

1
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Ubicación para la toma de 
datos de la temperatura

cambios de temperatura y el viento. El calentamiento del suelo dependerá de la cantidad de 
radiación neta que llegue a la superficie terrestre. La radiación solar calienta la superficie 
del suelo durante el día y esta se enfría a lo largo de la noche.

La experiencia enseña que la capa más superficial del suelo recibe las mayores oscilaciones 
de temperatura, las cuales se propagan desde ella hacia arriba, al aire, y hacia abajo, al 
subsuelo, amortiguándose rápidamente, sobre todo cuando es en sentido descendente.
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Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:
• Determinar la temperatura de los suelos por el método estrella, a 5 cm y 10 cm de 

profundidad.
• Completar la Hoja de datos de temperatura del suelo (página 79).

 Con los resultados de sus observaciones, elaboren un organizador gráfico (barras, 
histogramas, flujograma) para presentar los datos obtenidos.

 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Redacten la conclusión a la que llegaron. Recuerden que es importante incluir en ella las 
variables de la hipótesis formulada.
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¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Cómo la temperatura del suelo afecta a tu localidad?

 ¿En qué consiste la solarización del suelo?

 
  
 ¿Al mediodía solar es más elevada la temperatura del suelo o del aire?

 Antes de que germine una semilla, ¿a qué temperatura deberá estar el suelo? 

Cierre

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante observar la temperatura de los suelos?

 
  

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 
  

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Conéctate
Selección, exposición y definición de un sitio de caracterización del suelo
http://www.globeargentina.org/guia_del_maestro_web/suelos/
protocolos/selecciondesitio.pdf
Protocolo de temperatura del suelo
http://www.globeargentina.org/guia_del_maestro_web/suelos/
protocolos/prottemperaturadelsuelo.pdf
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Comentarios: ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hoja de datos de temperatura del suelo

Nombre de la I. E.: ______________________________________ Sitio de estudio: _______________________________

Nombre de los/las observadores/as ______________________________________________________________________

Termómetro de suelo: Cuadrante: ________________ Digital: _________________  Otro: ________________________ 

¿Hubo precipitaciones en las últimas 24 horas?   Sí: _______________________ No: ________________________

N.º Hora Minuto 5 cm (ºC) 10 cm (ºC) Aire (ºC)

1

2

3

N.º Hora Minuto 5 cm (ºC) 10 cm (ºC) Aire (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

Mediciones diarias/semanales 

Mediciones del ciclo diurno

Hora de muestreo

Hora de muestreo

Temperatura

Temperatura
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Inicio

Actividad 2: Permeabilidad del suelo

¿Sabías que…?

El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se celebra el 17 de junio. 
Nace como una observancia de las Naciones Unidas con el fin de crear conciencia en las 
ciudadanas y los ciudadanos del mundo sobre los riesgos de la sequía y la escasez de 
agua en las tierras secas y más allá de ellas. Su objetivo es llamar la atención sobre la 
importancia del manejo sostenible de la Tierra. Con el lema “No dejes que nuestro futuro 
se seque”, se pide tomar medidas de adaptación y resistencia ante la escasez de agua, la 
desertificación y la sequía.

Lo que sabemos 

 ¿Cuáles son las acciones frecuentes que influyen en la desertificación y la sequía de los 
suelos de tu localidad?

 

Conéctate
Reglamento de Ley Marco 
sobre Cambio climático
http://www.minam.gob.
pe/notas-de-prensa/
el-peru-lucha-contra-la-
desertificacion-y-la-sequia/

Permeabilidad del suelo
http://www.fao.org/
tempref/FI/CDrom/
FAO_Training/FAO_
Training/General/x6706s/
x6706s09.htm

Lucha mundial en contra de la desertificación y sequía.
Fuente: Pinterest. https://es.pinterest.com pin/240379698831411167/

Explotación 
insostenible 

de los 
recursos 
hídricos

HECTÁREAS PERDIDAS AL AÑO
(Tierra productiva)

6 millones

PAÍSES CON MAYOR 
PROBLEMA

110

PERSONAS  
AFECTADAS

250 millones
HECTÁREAS 
AMENAZADAS

4000 millones

El 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía con el objeto de sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia de controlar la extensión del desierto, 
así como valorar y cuidar los recursos hídricos en los cinco continentes.

Concentración 
de la actividad 

económica 
en las zonas 

costeras

Incremento de 
infraestructura 
de transporte

Agricultura 
de cultivo

Pérdidas de 
la cubierta 

vegetal a causa 
de incendios 

forestales

Turismo 
de masas

Actividades
industriales
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Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

La infiltración es un proceso en el cual el agua procedente de las precipitaciones, los 
deshielos, los ríos, los lagos, etc., penetra en el suelo a través de la superficie de la Tierra. La 
máxima cantidad de agua que un suelo puede retener depende de su textura y estructura, 
su contenido de materia orgánica y la profundidad de las raíces. La materia orgánica del 
suelo puede retener hasta veinte veces su peso en agua. 

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, planifiquen cómo determinar la capacidad de retención 
y filtración de agua de diferentes horizontes o muestras de suelos.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Cómo afecta la caracterización de los suelos a su capacidad de retención y filtración 
de agua?

 
   

 De acuerdo con la capacidad de retención y filtración de agua, ¿qué tipo de suelo 
predomina en tu localidad?

 
  

 ¿De qué otra forma podemos determinar el tipo de suelo? 

 
  

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Qué relación existe entre la caracterización de los suelos y la ocurrencia de desastres en 
tu localidad?

  ¿Cómo realizar mediciones del pH de los suelos?

 
   

 ¿Por qué es importante observar y registrar el pH de los suelos?
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 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.
 Recuerden que, para redactar las conclusiones, deben incluir las variables de la hipótesis 
formulada.

 A continuación, diseñen y organicen actividades para comprobar la hipótesis.  
Recuerden que cuentan con la carta de nubes, la carta de vientos y los instrumentos del 
kit meteorológico (termómetros, pluviómetro, anemómetro, etc.). 

Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:
• Determinar la capacidad de retención y filtración de agua de diferentes horizontes o 

muestras de suelos. 
• Realizar el procedimiento sugerido en la Hoja de datos de infiltración del suelo (página 84) 

y en la Hoja de datos de densidad de partículas del suelo (página 86).

 Con los resultados de sus observaciones, elaboren un organizador gráfico (barras, 
histograma, flujograma) para presentar los datos obtenidos.
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Conéctate
Protocolo opcional de infiltración
http://www. globeargentina.org/guia_del_maestro_web/
suelos/protocolos/protdeinfiltracion.pdf

Protocolos de humedad gravimétrica
http://www.globeargentina.org/guia_del_maestro_web/
suelos/protocolos/prothumedadgravimetrica.pdf

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante diferenciar la capacidad de retención y la filtración de agua de los 
suelos?

 
 

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 
 

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Cómo afecta la actividad humana a la capacidad de retención y la filtración de agua de 
los suelos?

 ¿En qué consiste la desertificación y erosión de los suelos?

Cierre
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A
Inicio

(min) (s)

B
Final

(min) (s)

C
Intervalo

(min) (B-A)

D
Punto medio

(min) (A + C/2)

E
Cambio de 

nivel de agua
(mm)

F
Velocidad 
del flujo

(mm/min) (E/C)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Para el análisis de datos, se determina la velocidad del flujo (F) versus el tiempo del punto medio (D).

Hoja de datos de infiltración del suelo

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombres de los/las observadores/as _____________________________________________________________________   

Recojo de la muestra

Fecha: _____ /_____ / _____ Hora: _____ minutos: _____ Elige una opción  UT: _______ Local: ________

Distancia del sitio de humedad del suelo: ________________ m

Número de la muestra: __________________ Anchura de la banda de referencia: __________________cm

Diámetro: Cilindro interno: __________________ cm            Cilindro externo: __________________ cm

Distancias de la banda de referencia del nivel del suelo:
Superior: _____________ mm             Inferior: _____________ mm

Indicaciones

Se toman tres bloques de mediciones de velocidad de infiltración dentro de un área de 5 m de 
diámetro. Para cada bloque, se utiliza una hoja de datos diferente. Cada bloque consiste en múltiples 
tomas de tiempo del cambio del nivel del agua hasta que la velocidad del flujo sea constante o hayan 
pasado 45 minutos. Se registran los siguientes datos para un bloque de mediciones de infiltración.

La siguiente tabla ayuda a calcular la velocidad del flujo:
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¿Qué se necesita?

 Suelo seco y tamizado (cernido)
 Agua destilada 
 Embudo pequeño
 Termómetro
 Balanza con una precisión de 0,1 g
 Piseta o frasco lavador 
 Pinzas o guantes para horno 
 Mechero de Bunsen, trípode y rejilla u otra fuente de calor
 Hoja de datos de densidad de partículas del suelo

En el laboratorio

1. Vierte agua destilada en el frasco lavador.
2. En la Hoja de datos de densidad de partículas del suelo (HDDPS) (página 86), anota el tiempo que 

el suelo estuvo secándose en un horno y cómo se ha guardado la muestra (por ejemplo, en 
una bolsa de plástico, en un recipiente hermético, otros).

3. Mide la masa del matraz vacío sin tapón. Registra la masa en la HDDPS. 
4. Mide 25 g de suelo seco y tamizado. Vierte la muestra de suelo en el matraz con ayuda de un 

embudo. Hay que tener cuidado de meter toda la muestra en el frasco sin desperdiciar nada. 
(Nota: Si se desperdicia algo, repite este paso con otra muestra de 25 g).

5. Mide la masa del matraz que contiene el suelo (sin tapón). Registra la masa en la HDDPS.
6. Utiliza el frasco lavador para empujar el resto de suelo que se quede pegado en el cuello del 

matraz hacia abajo. Añade unos 50 mL de agua destilada al frasco que tiene la muestra de 
suelo. 

7. Hierve ligeramente la mezcla de suelo/agua en una placa caliente o en un mechero de Bunsen. 
Remueve ligeramente el matraz durante 10 segundos cada minuto para evitar que la mezcla de 
suelo/agua no haga espuma. Hierve durante 10 minutos para eliminar las burbujas de agua.

8. Retira el frasco del calor y deja que se enfríe.
9. Una vez que el matraz se haya enfriado, tápalo y déjalo reposar durante 24 horas.
10. Después de 24 horas, quita la tapa y llena el matraz con agua destilada, de tal manera que la 

base del menisco esté en la línea de los 100 mL. 
11. Pesa la mezcla de 100 mL de suelo/agua en el frasco (sin tapón). Registra la masa de la 

mezcla en la HDDPS.
12. Coloca el bulbo del termómetro en el matraz durante 2-3 minutos. Cuando la temperatura se 

estabilice, registra la temperatura de la mezcla en la HDDPS. 

Densidad de partículas del suelo
Guía de laboratorio
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Registro de datos de la guía de actividad Número de muestras

1 2 3

Masa del matraz vacío (g)    (B abajo)

Masa de suelo + matraz vacío (g)    (A abajo)

Masa del agua + suelo + frasco (g)    (D abajo)

Temperatura del agua (°C)    (F abajo)

Hoja de cálculo Número de muestras

1 2 3
A Masa de suelo + matraz vacío (g)
B Masa del matraz Erlenmeyer vacío (g)
C Masa de suelo (g)      (A– B)
D Masa del agua + suelo + matraz (g)
E Masa del agua    (D – A)
F Temperatura del agua (°C)

G Densidad del agua (g/mL) (aproximadamente 1,0)
H Volumen de agua (mL)     (E/G)
I Volumen de suelo (mL)    (100 mL – H)
J Densidad de partículas de suelo (g/mL)    (C/L)

Hoja de datos de densidad de partículas del suelo

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombres de los/las observadores/as _____________________________________________________________________  

Fecha en la que el suelo se mezcla con agua: _____ /_____ / _____

Número del horizonte: _______________________

¿Cómo se ha guardado la muestra desde que se sacó del horno?

____________________________________________________________________________________________________________

Tiempo desde que la muestra se secó en el horno: D ____________ H ____________ M ____________

Otros comentarios:  _________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Hidrología
Fuente:  GLOBE PERÚ



Hidrología
Fuente:  GLOBE PERÚ
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Inicio

Actividad 1: Características cualitativas  
  de muestras de agua

¿Sabías que…?

El agua cada vez más se está convirtiendo 
en un recurso escaso debido a diferentes 
factores, como la deforestación, el mal 
uso de los recursos y el calentamiento 
global. Se prevé que en el 2030 el Perú 
empezará a sentir seriamente los 
estragos de la falta de agua.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
vela por la conservación y protección de 
sus fuentes, de los ecosistemas y de los 
bienes naturales asociados a ella.

En 1993, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó el 22 de marzo 
como el Día Mundial del Agua. 

Lo que sabemos 

 ¿Cuáles son las propiedades físicas 
y químicas del agua que la hacen tan 
especial y necesaria para todos los 
seres vivos? 

 
 

 ¿Qué tipos de fuentes  de agua hay en tu 
localidad? 

22 de marzo
Día Mundial 
del Agua

22 de marzo: Día Mundial del Agua
Fuente: https://imagenwhatsapp.com/wp-content/
uploads/2015/03/dia_agua21.jpg

Adaptado de http://elcomercio.pe/
http://elcomercio.pe/visor/1814746/1124480-uso-agua-
retos-peru-pais-rico-este-recurso-noticiai/alimentaria/t0455e/
T0455E0o.htm

Retos de un país rico en agua
El Perú ocupa el octavo lugar en el ranking 

mundial de países con mayor cantidad 
de agua. En el Perú se encuentra el 

Amazonas, el río más caudaloso del 
planeta, y el Titicaca, el lago navegable 

más alto del mundo. Además, cuenta 
con miles de lagunas y cientos de 

ríos, con la mayor cantidad de 
glaciares tropicales del mundo, 

y su costa del Pacífico posee una 
gran diversidad hidrobiológica. 

Debemos aprender a cuidar esta 
increíble riqueza hídrica.

71 % 200 km2 75 %
de los glaciares 
tropicales del 
mundo se 
encuentran en  
el Perú.

de glaciares en la 
cordillera Blanca 
se han derretido 
desde 1970 por el 
cambio climático.

de agua que se 
usa en casa se 
gasta en el baño.

Una de cada tres personas en 
el mundo no dispone de agua 
suficiente para satisfacer sus 
necesidades diarias.

del agua
es dulce2,5 %

23,8 %
de hogares 
peruanos 
consume agua 
proveniente de 
camión cisterna, 
pozo o río.

 ¿Qué acciones realizan en tu familia y comunidad para la conservación y protección de las 
fuentes de agua?
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Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cómo afecta la actividad humana a las propiedades cualitativas de los cuerpos de agua 
en tu localidad?

Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

El agua pura es un líquido insípido (sin sabor), incoloro (sin color) e inodoro (sin olor). El 
agua que utilizamos, normalmente suele tener disueltas otras sustancias, sobre todo, 
sales minerales. Su mayor reserva está en los océanos, que contienen el 97,5 % del agua 
que existe en la Tierra. Se trata de agua salada, que solo permite la vida de la flora y fauna 
marina. El resto (2,5 %) es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece 
siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciares.

Conéctate
La preocupante y desigual situación del agua en el Perú
https://www.servindi.org/actualidad/84511

Guía para la elaboración de estudios de evaluación de riesgos a 
la salud y el ambiente en sitios contaminados
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/
Anexo-R.M.-N%C2%B0-034-2015-Guia-ERSA.pdf

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y compañeros, busquen información sobre las características 
cualitativas de diferentes muestras de agua.

Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué es importante observar y registrar las características de las muestras de agua?

 ¿Qué características tienen las muestras de agua de tu localidad?
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 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Recuerden que, para redactar las conclusiones, deben incluir las variables de la hipótesis 
formulada.

 A continuación, diseñen y organicen actividades para 
comprobar la hipótesis. Recuerden que cuentan con 
la carta de nubes, la carta de vientos y aerosoles, los 
instrumentos del kit meteorológico (termómetros, 
pluviómetro, anemómetro, etc.). 

Pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes 
actividades:

• Determinar las características cualitativas de diferentes muestras. 
• Completar la Hoja de definición del sitio de hidrología (página 92).
• Realizar la guía de actividad Detectives del agua (página 94).

 Con los resultados de sus observaciones, elaboren un organizador gráfico (barras, 
histogramas, flujograma) para presentar los datos obtenidos.

Conéctate
Investigación de Hidrología
https://www.globe.gov/
documents/10157/381040/
hydro_chap_es.pdf
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¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿Qué acciones de conservación de la calidad del agua se realizan en tu localidad?

 ¿Qué agentes contaminantes existen en las  aguas de los ríos de tu localidad?

Evaluamos lo aprendido

 ¿Por qué es importante observar las características cualitativas de las muestras de agua?

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

Cierre
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Hoja de definición del sitio de hidrología 

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombres de los/las observadores/as _____________________________________________________________________   

Fecha: _____ /_____ / _____ Elige uno: Nuevo sitio (      )  Actualizaciones (      )

Nombre del sitio: ___________________________________________________________________________________________

(Crea un único nombre que describa la ubicación del sitio)

Coordenadas. Latitud: _____________ N o S      Longitud: _____________ E u O      Altitud: _____________ m

Origen del dato de localización (marca uno): GPS (    ) Otro: ____________________________________________

Nombre del cuerpo de agua:  _____________________________________________________________________________
(Nombre común usado en los mapas)

Tipo de agua:   salado (> 25 ppmil) (     )   salobre (2-25 ppmil*) (     )   dulce (< 2 ppmil*) (     )

Agua en movimiento: Arroyo (     )  Río (     )               Otro: __________________________________________

Ancho aproximado del curso de agua:  _______________________ m

Aguas estancadas: Estanque (    ) Lago (    ) Embalse (    ) Bahía (    ) Acequia (    ) Estuario (    )

Otro: ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Tamaño de aguas estancadas:
Mucho más pequeño, de 50 m x 100 m  (     )             Área aproximada: ___________ km2

Aproximadamente de 50 m x 100 m       (     )

Mucho más grande, de 50 m x 100 m     (     )             Profundidad media: ___________ m

* Partes por mil.



93Globe: ConCiencia Ambiental

Ubicación de la zona de muestreo:
Salida (    )      Orilla (    )      Puente (    )      Barca (    )      Entrada (    )      Embarcadero (    )

¿Se puede ver el fondo?  Sí (    )      No (    )

Material del cauce/orilla (marca uno):
Suelo (    )      Roca (    )      Cemento (    )      Orilla con vegetación (    )

Roca madre (marca una):
Granito (    )      Caliza (    )      Volcánica (    )      Sedimento mixto (    )      Desconocido (    ) 

Hábitats presentes en el agua dulce (marca uno):
Sustrato rocoso (    )      Sustrato de lodo (    )      Sustrato arenoso (    )

Orillas con vegetación (    )      Vegetación sumergida (    )      Troncos (    )

Hábitats presentes en agua salada (marca uno):
Costa rocosa (    )      Costa arenosa (    )      Terreno llano de lodo/Estuario (    )

Comentarios: Descripción general del sitio de estudio.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



94 Material educativo para Educación Secundaria JEC

Vaso
ID N.°

Ver Oler Sentir
pH Temperatura

1

2

3

4

Trabajar como científicos

¿Qué otros métodos se pueden utilizar para averiguar los contaminantes de las muestras de agua?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Detectives del agua
Hoja de trabajo

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombres de los/las observadores/as ________________________________________    Fecha:  __________________

En el ciclo hidrológico, el movimiento del agua (precipitaciones, aguas superficiales, aguas 
subterráneas) constantemente produce la erosión de los continentes. Parte del material erosionado 
es transportado por los ríos a los océanos, como sólidos en suspensión (por ejemplo, arena, 
arcilla y limo) o como sustancias disueltas (por ejemplo, sales). Todos ellos pueden considerarse 
contaminantes naturales, los cuales varían desde calizas disueltas (carbonato cálcico) a minerales 
disueltos, que contienen metales pesados, tales como plomo, cadmio y zinc. Otras sustancias son 
introducidas en el sistema hidrológico a través de la actividad humana: petróleo, aguas residuales, 
fertilizantes químicos y pesticidas son algunos ejemplos. Una vez que estos productos están en el 
agua, todas las formas de vida sufrirán los efectos perjudiciales.

El desafío

Un equipo de investigadores recolectó cuatro muestras de agua y descubrieron que tres de ellas 
estaban contaminadas. Pero olvidaron anotar cuál era la muestra con agua apta para el consumo.

Con la ayuda de los sentidos, y con su equipo de trabajo, deben identificar cuáles de las muestras 
podrían estar contaminadas. Luego, anoten las características organolépticas de las muestras de agua.

a. Huelan los vasos e intenten identificar la fuente contaminante de las muestras de agua.

b. Midan con un termómetro la temperatura de las muestras de agua.

c. Midan el nivel de pH de cada muestra de agua.
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Desarrollo

¿Qué aprenderemos?

Aprenderás sobre el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor 
de varias enfermedades, como el zika, la chikungunya, la fiebre amarilla y el dengue. Los 
seres humanos se infectan por picaduras de las hembras que portan el virus causante de 
esos males. En la mayoría de los casos, estas infecciones causan síntomas leves, como 
los de la gripe. Sin embargo, durante la pandemia explosiva del 2015 en el continente 
americano, se presentaron serias complicaciones en personas de todas las edades.

Inicio

Actividad 2: Cazadores de mosquitos

¿Sabías que…?

Las enfermedades infecciosas han tenido 
una gran influencia en el curso de los 
acontecimientos históricos y han dejado 
huellas indelebles en la evolución de 
las civilizaciones y pueblos conocidos.  
Asimismo, diversas especies de mosquitos 
han causado numerosas enfermedades en 
el continente americano. 

Lo que sabemos 

 ¿Qué enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos se presentan en nuestro 
territorio?

 ¿Qué debemos hacer para evitar la transmisión de enfermedades causadas por 
mosquitos?

Mosquito trapped in ambar
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mosquito_
trapped_in_amber.jpg#filelinks
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Conéctate
El ciclo de vida del mosquito
https://www.cdc.gov/zika/pdfs/spanish/MosquitoLifecycle-sp.pdf

GLOBE MOSQUITOS
https://globeperu.wordpress.com/globe-mosquitos/

Orientaciones para la comunidad educativa sobre  
zika, dengue y chikungunya
https://www.unicef.org/republicadominicana/Guia_Un_Mosquito_
web.compressed.pdf

Buscamos soluciones

Con tus compañeras y 
compañeros, observa el 
esquema de planisferio 
que se muestra.

Dialoguen en torno a las 
siguientes preguntas:

 ¿Qué características 
climáticas tienen los países 
que se encuentran en la línea 
ecuatorial? 

 ¿Qué factores influyen para que se reproduzcan las especies que causan enfermedades 
como el dengue, el zika y la chikungunya?

 En nuestro continente, ¿cuáles son los mosquitos transmisores de enfermedades? 

Luego del diálogo, formulen una hipótesis para la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación entre la abundancia del tipo de larva de mosquitos y las mediciones 
climáticas?

Distribución geográfica del mosquito Aedes aegypti o mosquito del 
dengue fiebre amarilla.

Fuente: http://hablemosdeinsectos.com/mosquito-aedes-aegypti/
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 A continuación, pueden iniciar su indagación desarrollando las siguientes actividades:
• Completar las condiciones del sitio en Protocolo de la larva de mosquitos (página 100).
 Recuerden que cuentan con los instrumentos del kit meteorológico (brújula, 

termómetros, pluviómetro, etc.).
•	 Muestrear,	recolectar	e	identificar	las	larvas	de	mosquito	(Hoja de datos de la larva de 

mosquitos, página 104).

 Con	 los	 resultados	 de	 sus	 observaciones,	 elaboren	 un	 organizador	 gráfico	 (barras,	
histograma, flujograma) para presentar los datos obtenidos.

 Contrasten sus resultados con fuentes como las propuestas en “Conéctate”.

 Recuerden que, para redactar las conclusiones, deben incluir las variables de la hipótesis 
formulada.
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¿Qué más podemos aprender?

A partir de lo aprendido, responde:

 ¿En qué medida la calidad de las muestras de agua influye en el incremento de las larvas 
de los mosquitos?

Cierre

Evaluamos lo aprendido

 ¿Cómo puedes ayudar a la localidad lo aprendido en esta indagación?

 ¿Qué acciones mantendrías o cambiarías para la siguiente indagación?

 Evalúa, de acuerdo con la rúbrica, la actuación de tus compañeras y compañeros durante 
la indagación científica (ver páginas 11 y 12).

 ¿El cambio climático condiciona el incremento de enfermedades infecciosas con respecto 
a los pronósticos en el mundo?
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Materiales

 Disco de madera (20 cm de diámetro)
 5 metros de cuerda (o más, dependiendo de la profundidad del cuerpo de agua)
 Pintura (blanca y negra)
 Metro de madera
 2 ganchos o armellas con rosca (2-3 cm)
 Rotuladores resistentes al agua (negro, rojo y azul)
 Tubo o pieza de plomo para contrapeso
 Trozo de cuerda (aproximadamente 50 cm - 1 m)

Procedimientos para la construcción

1. Divide el disco de madera en cuatro cuadrantes iguales. Marca suavemente con un lápiz las 
líneas que se cruzan con un ángulo de 90 grados para identificar los cuadrantes.

2. Pinta dos cuadrantes opuestos en negro y los otros dos en blanco.

3. Atornilla un gancho en el centro de la parte superior y en el centro de la parte inferior. Ata la 
cuerda de 5 m a través del gancho en la parte superior del disco.

4. Ata la pieza de cuerda corta a través del gancho de la parte inferior del disco. Pasa la cuerda a 
través del tubo de plomo. Haz un nudo grande en la parte inferior del tubo, de tal forma que no 
pueda caerse cuando cuelgue verticalmente debajo del disco.

5. Mide y marca la cuerda larga cada 10 cm con un rotulador permanente negro.

6. Mide y marca cada 50 cm desde el disco con un rotulador azul, y cada metro con un rotulador 
rojo.

Cómo fabricar un disco secchi para
medir la transparencia del agua

 

�����������������������������
Instrucciones para Fabricar un Disco Secchi para 
Medir la Transparencia del Agua 

 
 

Materiales  
q   Disco de madera (20 cm diámetro) q 5 metros de cuerda (o más, dependiendo de la 

profundidad del cuerpo de agua) 
q   Pintura (blanca y negra)  

q   Metro de madera 
q   2 ganchos o armellas  con rosca (2-3 cm) q   Rotuladores resistentes al agua (negro, rojo y  

                                                                                      azul) 
 

q   Tubo o pieza de plomo para contrapeso q  Trozo de cuerda  (aproximadamente 50 cm-1 m)                     
 
 
 

Pasos a Seguir para la Construcción 
1. Dividir la parte superior del disco de madera en 4 cuadrantes iguales. Marcar suavemente con un 

lápiz las líneas que se cruzan con un ángulo de 90 grados para identificar los cuadrantes.  
 

2. Pintar dos cuadrantes opuestos en negro y los otros dos en blanco. 
 

3. Atornillar un gancho en el centro de la parte superior y en el centro de la parte inferior. Atar la 
cuerda de 5 m a través del gancho en la parte superior del disco. 

 

4. Atar la pieza de cuerda corta a través del gancho de la parte inferior del disco. Pasar la cuerda a 
través del tubo de plomo. Hacer un nudo grande en la parte inferior del tubo de tal forma que no 
pueda caerse cuando cuelgue verticalmente debajo del disco.  

 

5. Medir y marcar la cuerda larga cada 10 cm. con un rotulador permanente negro. 
 

6. Medir y marcar cada 50 cm desde el disco con un rotulador azul y cada metro con un rotulador 
rojo. 

 

Cuerda larga para bajar el disco 
 
 
 

Disco de 
madera 

20
de

de cm  diámetro 
 
Gancho con rosca

 
 
 
 
 
 
 

Cuerda pequeña Gancho con rosca (no se ve) 
para atar la cuerda al disco  

 
 
 

Tubo (o tubos, si son necesarios) 
          como contrapeso 

 
 
 

GLOBE®  2005 Construcción de Instrumentos - 1 Hidrología 
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Actividad

Recolectar e identificar larvas de mosquito a nivel de género. Se pueden tomar muestras para la 
identificación de especies en el laboratorio.

¿Qué se necesita?

 Redes    Lente de mano o lupa
 Pulverizador   Estereomicroscopio o microscopio (para la identificación de especies)
 Plato o bowl blanco  Clave de identificación de la larva del mosquito
 Bolsas plásticas   Hoja de datos de la larva del mosquito
 Bandas elásticas  Marcadores permanentes
 Guantes de látex   Equipo adicional necesario si se toman mediciones de calidad del agua

En el campo

Definición de sitio: Lugares cercanos donde existen fuentes de agua.
Medidas de seguridad:

Antes de iniciar el trabajo de campo, échate repelente en los espacios descubiertos; usa polo de 
manga larga, botas de jebe y  guantes.

Condiciones del sitio actual:

1. Con el disco secchi estima la profundidad máxima del agua: (   ) < 0,5 m     o     (    ) > 0,5 m

2. Estima el perímetro del cuerpo de agua, si es un charco, estanque o lago; o el ancho, si es un 
drenaje, arroyo o río.  (   ) < 1 m, (   ) 1-10 m, o (   ) >10 m

3. Estima el área del sitio de observación en la sombra:

 (  ) 0 %  (  ) 25 %  (  ) 50 % (   ) 75 %   (    ) 100 %

4. Registra si el sitio tiene vegetación o algas.

5. Registra si el agua tiene algún tipo de olor y a qué se asemeja:

     (   ) normal/ninguno (   ) a pescado  (    ) a aguas residuales (    ) químico 

 (   ) petróleo               (   ) otro

6. Si hay combustible superficial en el agua, identifica si el tipo es:

    (    ) ninguno   (    ) liso     (    ) brillo     (    ) pegotes      (   ) salpicado  (    ) otro

7. Si no has medido la turbidez del agua, estima si está: 

 (    ) clara       (     ) turbia       (    ) muy turbia

8. Estación: (   ) seca   (   ) húmeda  (   ) primavera  (   ) verano  (   ) otoño (    ) invierno

Protocolo de la larva de mosquito
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Muestreo en cuerpos de agua, tales como charcos, estanques 
y arroyos

10. Sumerge la red debajo de la superficie a un metro o 
menos de profundidad a lo largo del cuerpo de agua. 
La red es mantenida en ángulo agudo con respecto a la 
superficie del agua. Si el cuerpo de agua es demasiado 
pequeño o llano para el tamaño de la red, muestrea el 
cuerpo de agua entero (ver la imagen de la derecha).

11. Sigue las instrucciones que se indican a continuación para clasificar e identificar la larva del 
mosquito. Toma cinco muestras. Espera cinco minutos entre cada muestra.

Muestreo de contenedores

12. Localiza todos los contenedores en y alrededor de la casa/institución educativa.

13. Escribe un único número de identificación (ID) en cada contenedor de agua. Puedes usar un 
marcador permanente para etiquetar los contenedores. Escribe las ID de los contenedores 
correspondientes en la Hoja de datos de la larva del mosquito (página 104).

14. Completa la información acerca de los contenedores en la Hoja de datos de la larva del mosquito 
(ID, tipo de contenedor, nivel de agua, tapa, tipo de tapa, color del contenedor y frecuencia de 
limpiado).

Después de muestrear en el agua 

16. Vacía la muestra en un plato o bowl blanco. Puede que necesites chorrear suavemente la red 
para remover cualquier organismo o fragmento en la red. 

15. Recoge las larvas. El método depende del tamaño del 
contenedor.

a. Los contenedores grandes son recipientes que pueden 
almacenar 500 litros o más de agua. Los ejemplos 
incluyen grandes tarros, piscinas y tanques de cemento. 
Muestrea los contenedores grandes sumergiendo la red en 
el agua, comenzando en la parte superior del contenedor, 
continuando a la parte inferior con un movimiento de 
remolino y muestreando todos los bordes del contenedor 
(figura 1). 

b. Los ejemplos de pequeños contenedores incluyen floreros, 
botellas plásticas y cáscaras de coco. Vierte el agua de 
estos recipientes a través de la red (figura 2).

Figura 1

Figura 2

Muestreo de larva de mosquito

9. ¿Hiciste la muestra en un contenedor?    (    ) Sí     (    ) No

Si contestaste que sí, puedes ir al paso 12.
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17. Usa la lupa o el lente de aumento para examinar lo que hay en el agua. Utiliza la clave de 
identificación del mosquito para determinar el género. Coloca los organismos que no son 
mosquitos y retórnalos al agua. Si estás identificando el género, elimina la larva de mosquito 
cuando termines la identificación. 

18. Si estás identificando la larva de mosquito a nivel de especie, colócala con una pequeña cantidad 
de agua del contenedor en una bolsa plástica y ciérrala con una banda elástica. Asegúrate de 
dejar un espacio de aire en la bolsa. Etiqueta la bolsa. Para cada muestra, coloca un número:  
1, 2, 3, 4 o 5. Si se toman de un contenedor, incluye el ID del contenedor. 

19. Puedes traer larvas de mosquito al laboratorio. Identifica a nivel de género, a simple vista o con 
lupa. Luego identifica a nivel de especie usando un estereomicroscopio o microscopio y coloca 
una clave de identificación del mosquito. 

20. Registra en la hoja de datos el número de cada género de mosquito o especie.

Identificación de larvas
Anopheles Aedes

Huevos

Larva

Pupa

Culex

Ligeras
diferencias

Tubo respiratorio 
rudimentario

Yace paralela a la 
superficie del agua

Yace en ángulo a la 
superficie del agua

Yace en ángulo a la 
superficie del agua

Sin flotadoresSin flotadoresTiene flotadores

Depositados individualmente

Depositados 
individualmente

Depositados en grupo formando una balsa

Tubo respiratorio 
grueso y corto Tubo respiratorio 

fino y largo
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El ciclo de vida del mosquito
https://www.globe.gov/documents/11865/722a9805-3965-4f0e-863a-e4f197e7ab48

Adulto

Hembra

Antenas cortas Antenas cortasAntenas largas

Alas
manchadas

Alas
generalmente 
uniformes

Alas
generalmente 
uniformes

Antenas maxilares más 
cortas que probóscides

Antenas maxilares más 
cortas que probóscides

Antenas maxilares tan 
largas como probóscides

Anopheles Aedes Culex
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Hoja de datos de la larva de mosquito 

Nombre de la I. E.: ______________________________________  Sitio de estudio: _________________________________

Nombres de los/las observadores/as _____________________________________________________________________

Fecha:  __________________________________________

Fecha. Año: _____________ Mes: _____________ Día: _____________ Tiempo universal (hora:min): _____________

Condiciones actuales del sitio

1. Estima la profundidad máxima del agua: (   ) < 0,5 m           (    ) > 0,5 m

2. Estima el perímetro del cuerpo de agua, si es un charco, estanque o lago; o el ancho, si es un 
drenaje, arroyo o río:  (   ) < 1 m (   ) 1-10 m (   ) >10 m

3. Estima el área del sitio de observación en la sombra:

      ____________________________________________________________________________________________________________

Calidad del agua

4. ¿Qué tipo de olor tiene el agua, a qué se asemeja?

 (    ) normal/ninguno       (    ) a pescado                (    ) a aguas residuales  

 (    ) químico                      (    ) petróleo                   (    ) otro

5. ¿Hay aceite superficial en el agua? Si es así, identifica el tipo.

 (    ) ninguno             (    ) liso            (    ) brilloso      (    ) pegotes     (    ) otro

6. Estima la turbidez (si no se midió):

 (    ) claro                   (    ) turbio       (    ) muy turbio

Datos de muestreo de la larva del mosquito

7. Estación: (    ) seca  (    ) húmeda  (    ) primavera  (    ) verano  (    ) otoño (    ) invierno

8. ¿Usaste el método de contenedores? (    ) Sí       (    ) No

Si contestaste "Sí", completa el cuadro de la página siguiente. Emplea un cuadro por cada contenedor. 
Usa tantos cuadros como sea necesario. 
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N.° 1 Tipo de 
hábitat Contenedor Nivel de  

agua Tapa Tipo de 
tapa

Color de 
contenedor

Frecuencia 
de limpieza

N.° de 
muestras

(   ) artificial
(   ) natural

(   ) jarro pequeño
(   ) jarro grande
(   ) tanque de cemento
(   ) tanque de plástico
(   ) otro

(  ) 0-25 %
(  ) 25-50 %
(  ) 50-75 %
(  )75-100%

(   ) No tiene
(   ) Tiene

(   ) madera
(   ) metal
(   ) plástico
(   ) nailon
(   ) tela
(   ) otra

(   ) oscuro
(   ) claro

(  ) ninguna
(   ) 1-2 veces 
por semana
(   ) > 2 veces 
por semana

Taxón N.° 1 Género (ejemplo: Anopheles, Aedes, Culex, etc.) Especie (si se conoce)

Total de 
larvas para 
cada taxón 
para este 

contenedor

Taxón N.° 2 Género (ejemplo: Anopheles, Aedes, Culex, etc.) Especie (si se conoce)

Total de 
larvas para 
cada taxón 
para este 

contenedor

Agrega 
más filas 

si es 
necesario.

Taxón N.° 3 Género (ejemplo: Anopheles, Aedes, Culex, etc.) Especie (si se conoce)

Total de 
larvas para 
cada taxón 
para este 

contenedor

9. Si no se usaron contenedores, continúa. Tamaño de la red de inmersión (largo): _____________ cm .  
Diámetro de apertura de la red de inmersión: _____________ cm .

10. Número de muestras recogidas: _____________
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SECUNDARIA

Conciencia Ambiental
Globe

Inventario del kit meteorológico

Guía Globe

A   Termómetro ambiental
B   Termómetro de máximas y mínimas
C   Caseta meteorológica
D   Lápiz pH
E   Termómetro de líquidos

F   Brújula
G   Termohigrómetro
H   Pluviómetro
 I   Anemómetro

A 

B

D

C

E

H

I

G

F
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Normas de seguridad

Para el desarrollo de las actividades de indagación científica con el uso de los kits, se 
requiere tomar en cuenta ciertas normas de seguridad, dentro y fuera del aula o laboratorio, 
destinadas a prevenir riesgos de accidentes y preservar la salud de estudiantes y docentes.

1 Identifica la señalética de seguridad y las rutas de evacuación en el ambiente donde se 
realiza la indagación.

2 Conoce la ubicación de las llaves generales del agua y la electricidad, así como la 
ubicación del extintor.

3 Despeja la zona de trabajo cuando se realicen experimentos de mayor complejidad. 
Evita que haya compañeras, compañeros u otras personas delante o en dirección 
hacia donde se colocarán los materiales para ser usados. 

4 Prevé con la orientación de tu docente medidas de seguridad específicas, según el 
material que se va a utilizar en la indagación.

5 Mantén el cabello corto o recogido; evita el uso de accesorios que se puedan enganchar 
(corbatas, aretes, anillos, pulseras u otros). 

6 Evita comer, beber o correr durante el desarrollo de la actividad.
7 Emplea ambas manos para asegurar la estabilidad de los materiales durante su 

traslado al lugar donde se desarrollará la indagación.
8 Solicita la orientación de tu docente en caso de alguna dificultad o imprevisto durante 

el desarrollo de la actividad.

Conservación e higiene 

Es importante realizar el mantenimiento preventivo de los respectivos kits para garantizar 
su buen funcionamiento. Con este fin, te recomendamos lo siguiente:   

1 Lava tus manos con agua a chorro y jabón y sécalas bien antes de realizar la actividad 
de indagación.

2 Evita forzar las uniones, durante el armado de los equipos, para no romperlos o 
malograrlos.

3 Evita en todo momento pintar, golpear o rayar los materiales para mantener su buen 
estado y puedan utilizarse en las siguientes indagaciones. 

4 Desmonta el material cuidadosamente antes de realizar su limpieza. Utiliza un paño 
para sacar el polvo y otras impurezas.

5 Deja limpio el ambiente de trabajo al finalizar la actividad.

Normas de seguridad, conservación e 
higiene de los  kits de Ciencia y Tecnología
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Fuente: Industrias Roland Print SAC

Fuente: Industrias Roland Print SAC

Fuente: Industrias Roland Print SAC

Pautas para el uso de los kits en las 
actividades de indagación

Antes de la actividad

 Lee atentamente las orientaciones que se brindan 
en las fichas de actividades de indagación y 
asegúrate de que los materiales e instrumentos 
que se utilizarán estén completos en la mesa de 
trabajo.

 Organízate en equipos para el trabajo 
colaborativo, donde todos participen durante el 
desarrollo de la actividad de indagación.

Durante la actividad

 Recurre a tu docente para que te ayude a resolver las 
dificultades que se presenten durante el desarrollo de las 
actividades. 

 Ten en cuenta las orientaciones de tu docente para el armado 
y el uso adecuado  de los kits.  Recuerda que el buen uso y 
cuidado de los instrumentos de medición permitirá que las 
medidas que indiquen tengan un menor margen de error.

 Mantén tu curiosidad científica, tu colaboración, tu atención, 
tu perseverancia y tu buena disposición durante el desarrollo 
de la indagación científica. 

Al finalizar la actividad

 Revisa que los materiales proporcionados estén 
completos y ordenados.

 Guarda los materiales en el lugar que les 
corresponda.
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