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Consideraciones generales

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha an-
tecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el 
día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote en él, y 

no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote.1

José Martí

Queridos docentes, quisimos iniciar estas orientaciones meto-
dológicas (OM) con la citada máxima martiana, que no es 

más que el reflejo de las aspiraciones de nuestro Ministerio de 
Educación y del Estado cubano; para alcanzar estas aspiraciones 
es de vital importancia el aporte de cada uno de ustedes y que re-
flexionen acerca de cuánto podemos hacer desde nuestras aulas, 
lo que constituye un desafío ineludible.

En el Plan de Estudios de Educación Secundaria Básica se de-
fine el fin de la educación cubana para este nivel educativo y las 
características de la edad de sus educandos, en este sentido se 
plantea que desde los 12 hasta los 15 años de edad, los educandos 
deben alcanzar un nivel superior de afianzamiento en la sistema-
tización y ampliación de los contenidos del proceso educativo, 
con un pensamiento científico investigativo, en correspondencia 
con los ideales patrióticos, cívicos y humanistas de la sociedad so-
cialista cubana, en su desarrollo próspero y sostenible, expresados 
en sus formas de sentir, pensar, actuar, de acuerdo con sus par-
ticularidades e intereses individuales, aspiraciones, necesidades 
sociales y formas superiores de independencia y de regulación en 
la participación activa ante las tareas estudiantiles y de su orga-
nización, que le permita asumir gradualmente una concepción 
científica del mundo.

1 Martí, J.: Escritos sobre educación, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 
1976, p. 114.
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Los objetivos generales del plan de estudios responden a los 
componentes de la formación integral del educando, determina-
dos a partir del análisis contextualizado de las exigencias de la 
sociedad a la escuela cubana, a saber: educación patriótica, ciuda-
dana y jurídica, científica y tecnológica; educación para la salud y 
sobre la sexualidad, con enfoque de género; educación estética, 
politécnica, laboral, económica y profesional; educación para la 
comunicación; educación ambiental para el desarrollo sostenible, 
para la orientación y la proyección social.

Para el logro de tales fines y objetivos se debe concebir un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, que ponga al edu-
cando en su centro, como protagonista activo y comprometido 
con su propio desarrollo y formación integral.

Tomando como punto de partida que el desarrollo y la for-
mación de la personalidad tienen lugar en el proceso educativo, 
en sentido general, y en particular, en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, para el logro de estos objetivos adquiere gran 
importancia la instrumentación metodológica de los avances en 
la didáctica general, y en especial de las ciencias biológicas y sus 
aplicaciones, y todo esto forma parte del III Perfeccionamiento de 
la Educación Cubana.

Estas orientaciones metodológicas constituyen sugerencias al 
docente de Biología de octavo grado sobre cómo pudiera dirigir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, desde su 
planificación. Toman como fundamentos los postulados gene-
rales de la didáctica, la enseñanza de las ciencias naturales y la 
biología en particular, los resultados de investigaciones y las me-
jores experiencias docentes en la asignatura, que pueden con-
tribuir a la preparación del docente para la formación integral 
del educando.

En la elaboración de las orientaciones metodológicas se han 
tenido en cuenta las concepciones del III Perfeccionamiento de la 
Educación Cubana, el plan de estudios de la Educación Secundaria 
Básica, la concepción de la disciplina Biología en la Educación Ge-
neral, Politécnica y Laboral, y el Programa de la asignatura Biología 
1, para el séptimo grado. Además, se consideraron las experiencias 
de los anteriores perfeccionamientos de la educación efectuados 
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en nuestro país, los resultados de diferentes tesis doctorales y de 
maestría, así como de proyectos de investigación, la bibliografía 
editada para la formación de nuestros docentes de Biología en las 
universidades cubanas, así como los criterios y la participación di-
recta de docentes y metodólogos de Secundaria Básica.

Te sugerimos consultar, para la profundización en los conteni-
dos biológicos, los textos que se encuentran en los centros de in-
formación de educación y en los centros de información científico 
y técnico de las universidades. En especial, textos para la forma-
ción de los docentes de Biología, y en los aspectos de la didáctica 
general y especial, entre otros, los que a continuación te presen-
tamos: Didáctica: teoría y práctica, compilación de Fátima Addine 
Fernández (Editorial Pueblo y Educación, 2004) y Didáctica de la 
Biología, de Inés Salcedo Estrada y coautores (Editorial Pueblo y 
Educación, 2002). 
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Concepción didáctica  
de la asignatura

Es importante significar que la Secundaria Básica constituye el nivel 
de culminación de la educación básica común de los ciudadanos 

cubanos, por lo que debe garantizarse la apropiación de contenidos 
en cada educando, que los prepare para explicar los diferentes fenó-
menos y hechos con que se relacionan en su vida diaria.

En este nivel educacional se introducen nuevos contenidos, 
se sistematizan, se profundizan y se aplican otros esenciales ya 
estudiados en la educación primaria, en la asignatura Ciencias 
Naturales. Estos contenidos están relacionados con la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento, de ahí que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en este nivel deba ganar en calidad y alcanzar exi-
gencias más elevadas para garantizar una preparación eficiente 
de cada ciudadano para la vida y, además, para su continuidad de 
estudios en la Educación Enseñanza Técnica Profesional o Preuni-
versitaria, según su elección, así como alcanzar las bases requeri-
das para su tránsito por estos niveles educacionales.

En la disciplina Biología se asumen las concepciones de la pe-
dagogía cubana, elaboradas creadoramente por numerosos es-
pecialistas cubanos, acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador. Este tipo de pedagogía de orientación marxista se 
elaboró sobre la base del enfoque histórico cultural acerca del 
desarrollo de la psiquis en general y el aprendizaje en particular, 
en condiciones de interacción sociocultural.

El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador es aquel don-
de se da la instrucción y la educación en estrecha interrelación. Este 
se caracteriza por ser social, individual, activo, significativo, reflexivo, 
regulado, y donde el educando asume un rol protagónico en la apro-
piación de la cultura, bajo la dirección, orientación y control del do-
cente, quien promueve el máximo desarrollo de sus potencialidades 
mediante la integración de lo cognitivo y lo afectivo motivacional, 
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teniendo en cuenta el diagnóstico integral de sus educandos, la fa-
milia y la comunidad (Santos Palma, E. M. et al, 2007).

El aprendizaje se encuentra unido a aspectos de formación que 
corresponden al área afectivo-motivacional de la personalidad, por 
lo que los procesos educativos se dan de forma integrada a los ins-
tructivos, en su contribución a la formación multilateral y armónica 
de la personalidad de los educandos y, de modo particular, en los 
aspectos político-morales, así como que el aprendizaje desarrolla-
dor también se caracteriza por ser social, individual, de colabora-
ción, significativo y consciente.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha concebido con una 
lógica deductiva para la estructuración de los programas, es de-
cir, de lo general a lo particular. Esto se logra con la presentación, 
desde un primer momento, de los aspectos más generales y esen-
ciales de los contenidos, como un todo, que permitan una primera 
aproximación integradora, antes de pasar al estudio analítico de 
las partes de ese todo, es decir, a los aspectos particulares. De este 
modo, el concepto se enriquece paulatinamente al analizarse en 
los diferentes ejemplos o manifestaciones particulares.

En las proyecciones del perfeccionamiento continuo de la 
asignatura Biología en la escuela, desde el II Perfeccionamiento 
Educacional, cuando se introdujo esta estrategia, se planteó su 
significado especial, pues favorece la racionalización del volumen 
del contenido y de tiempo, además de la concentración en lo 
esencial, eliminando el análisis descriptivo de hechos o caracterís-
ticas innecesarias, no esenciales.

El enfoque citado garantiza una mayor solidez de los concep-
tos y las habilidades, dado que el educando opera con la esencia 
del contenido, lo que favorece el desarrollo intelectual (en espe-
cial el pensamiento teórico), y de procedimientos generalizados, 
pues en el proceso de asimilación de la esencia de los conceptos 
los educandos se apropian, a su vez, de procedimientos generales 
para la solución de las tareas cognoscitivas.

La estrategia metodológica deductiva incide favorablemente 
en la apropiación activa, consciente e independiente de los cono-
cimientos, y propicia la aplicación de estos en situaciones docen-
tes y en la vida práctica.
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Debes tener presente que cuando se utiliza la estrategia deduc-
tiva en el tratamiento de los contenidos, hay que partir de una si-
tuación docente vinculada con la vida (la producción, los servicios, los 
problemas ambientales, de salud, etc.), especialmente estructurada, 
de la que se pueda extraer la esencia del concepto en sus característi-
cas, propiedades y relaciones entre sus componentes. Para que los 
educandos puedan captar la esencia y las relaciones entre sus com-
ponentes, es imprescindible la utilización de modelos. 

La Biología, como disciplina en el plan de estudios, tiene 
la responsabilidad de contribuir a la formación integral de los 
educandos a partir de la interrelación dialéctica con los procesos 
instructivos, educativos y desarrolladores, que son consustan-
ciales a sus objetivos, al contenido y al fundamento metodoló-
gico de su enseñanza. Es por ello que, en la determinación de 
objetivos y contenidos de enseñanza de Biología en la escuela 
de educación general, se considera orientador el fundamento 
general que se refiere a considerar la contribución a la forma-
ción de la concepción científica y moral del mundo como parte 
de la preparación para la vida, sobre la base de la interrelación 
de las vivencias de los educandos, sus conocimientos preceden-
tes e intereses, los nuevos conocimientos considerados como 
esenciales, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, de 
habilidades, actitudes y valores que los preparen como sujetos 
sociales cultos y con responsabilidad con su salud y con la sos-
tenibilidad de la vida, a partir de la formación de la convicción 
de pertenencia a la naturaleza.2

Este fundamento general sirve de base para el diseño del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología, en cuanto a la 
determinación de los objetivos y la selección de contenidos, 
métodos, medios, formas de organización y la evaluación. Para 
orientar las acciones de los docentes durante este proceso, como 
se explica en el programa, se propone la implementación de los 
enfoques explicativo integrador, evolutivo, bioético y ecosisté-
mico (fig. 1).

2 Concepción de la Disciplina Biología en el Subsistema de la Educación Ge-
neral, Politécnica y Laboral, La Habana, septiembre 2015.
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Enfoque evolutivo

Enfoque bioético

Enfoque ecosistémico

Enfoque

explicativo-integrador

Fig. 1 Enfoques del contenido biológico de la disciplina.

El principio conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en Secundaria Básica es la unidad entre la formación científica y 
la política e ideológica, de acuerdo con los principios del proyecto 
social socialista cubano. En un proceso de enseñanza-aprendizaje 
que desarrolle las potencialidades de los educandos, hay que con-
siderar que los conocimientos, las habilidades, los hábitos, las ca-
pacidades, los valores, lo pongan en posesión de la cultura, pero 
tienen que contribuir a una formación ideológica acorde con los 
principios de nuestra sociedad en construcción del socialismo, 
garantizar una preparación laboral y para la vida, inculcar una 
concepción científica del mundo, favorecer la formación de senti-
mientos y conceptos morales, que garanticen los modos de hacer, 
de actuar y de transformar que requiere la sociedad cubana del 
presente y del futuro.

En consonancia con todo lo planteado hasta aquí, en este ni-
vel de enseñanza los componentes didácticos personalizados 
adquieren determinadas particularidades expresadas en su plan 
de estudios, los cuales serán contextualizados en la dirección del 
aprendizaje de Biología en la Secundaria Básica, como se explica 
en los apartados a continuación.

En la profundización de estos temas no debe faltar la consulta 
del texto Didáctica de la Biología, de Inés Salcedo Estrada y coau-
tores, 2002.
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OBJETIVOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  
DE BIOLOGÍA EN SECUNDARIA BÁSICA

Como es de tu conocimiento, la categoría didáctica objetivo, 
representa la  construcción o proyección subjetiva del resultado 
esperado, plantea las transformaciones, los cambios cualitativos 
que se operan en el educando como producto de su actividad, que 
están condicionados por las exigencias sociales expresadas en el 
objetivo principal de la Secundaria Básica, derivado, a su vez, en 
el sistema de objetivos de cada grado, en el perfil del egresado de 
noveno grado, así como en los sistemas de objetivos de la discipli-
na, de las asignaturas, las unidades y las actividades educativas.

En el contexto actual de la educación cubana cobra una espe-
cial importancia el trabajo político-ideológico, que abarca todo 
el sistema de actividades que se vincula con lo moral, lo laboral, 
lo estético, lo intelectual, lo científico-técnico, lo económico, lo 
histórico, lo patriótico, lo vocacional y otras dimensiones de la 
educación, y a la vez, tiene una expresión en ellos. Los objetivos 
deben integrar el efecto que se quiere alcanzar en la formación 
político-ideológica del sujeto a través de las actividades docen-
tes, extradocentes y extraescolares. Este deja bien claro a qué in-
tereses responde esa intencionalidad, vinculada estrechamente 
al aprovechamiento de todas las potencialidades educativas del 
proceso pedagógico en sus distintas direcciones, para el logro de 
la formación integral del educando.

Para que esto se logre, en el proceso educativo tiene que estar 
declarada, desde la construcción de los objetivos, una intención 
pedagógica y, como categoría rectora del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, esta intención se deriva al resto de los componentes 
–contenidos, métodos, formas organizativas, medios, evaluación–. 
De ahí surge la necesidad de integrar en los objetivos la intencionali-
dad formativa de manera coherente y armónica, sobre la base de los 
contenidos esenciales de las asignaturas.

Para esto, deben concebirse de forma sistemática, estar diri-
gidos a la formación integral de nuestros educandos en los nue-
ve componentes declarados en el plan de estudios de Secundaria 
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Básica, e integrar de forma coherente los elementos educativos 
e instructivos, a partir de las potencialidades de los contenidos 
esenciales de la cultura de la humanidad, que constituyen el ob-
jeto de estudio de las asignaturas escolares.

En el programa de Biología 2 aparecen los objetivos de la dis-
ciplina y de la asignatura, que constituyen una derivación a partir 
de los objetivos generales y del grado en Educación Secundaria 
Básica, que están contenidos en el plan de estudios, contextua-
lizados a los contenidos de Biología en este grado. Asimismo, se 
incluyen los objetivos de cada una de las unidades, derivados de 
los objetivos de la asignatura, a partir de su contextualización en 
los contenidos de la unidad.

Le corresponde al docente la planificación (determinación por 
derivación y formulación) de los objetivos de cada una de las cla-
ses, actividades prácticas, excursiones, seminarios, entre otras for-
mas de organización que constituyen la unidad o subunidad. En 
esta derivación deben analizar cada uno de los objetivos de la 
unidad y reflexionar si en las clases se puede contribuir a su cum-
plimiento y cómo hacerlo. Si la respuesta es positiva, entonces se 
procede a su derivación para el contexto de la unidad.

En resumen, para formular los objetivos se han de tener pre-
sente los criterios de C. Álvarez de Zayas en su libro La escuela en 
la vida, de 1992.

Principales juicios de la teoría de los objetivos:

• Todo objetivo debe tener una sola y exclusiva intención pedagógica.
• Todo objetivo debe contemplar una intención posible de ser 

alcanzada por los educandos.
• El objetivo se formula en función del educando, en tanto es un 

objetivo de aprendizaje.
• Un objetivo indica una parte del contenido expresada de ma-

nera clara y precisa.
• El objetivo debe expresar o permitir inferir las condiciones bajo 

las cuales debe ser alcanzado por los educandos.

Finalicemos este análisis sobre los objetivos con las funciones 
que estos deben desempeñar para lograr la efectividad deseada. 
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Funciones de los objetivos

Dirigida a determinar el 

contenido de enseñanza 

y educación

¿Qué contenido seleccionar para enseñar? 

¿Qué valores, convicciones, principios, etc. 

voy a desarrollar? (Docente)

Orientadora

¿Cómo actuar en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje? (Docente)

¿Cómo y hacia dónde dirigir mi acción?  

(Educando)

Valorativa
¿En qué medida logramos lo que nos  

propusimos? (Docente y educando)

Para ampliar acerca de la didáctica de los objetivos se reco-
mienda buscar más información en anexo 1 de estas orientaciones 
metodológicas y en otras bibliografías que se proponen al final.

CONTENIDOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA. SU CONCRECIÓN  
EN OCTAVO GRADO

Los contenidos de la disciplina están conformados por tres 
sistemas estrechamente relacionados: el sistema de los conoci-
mientos, el sistema de las habilidades y hábitos, y el sistema de 
relaciones con el mundo (sentimientos, intereses, valores, actitu-
des, comportamientos, convicciones, entre otros).

Estos contenidos deben posibilitar elevar las capacidades cog-
noscitivas de reflexión, crítica, valoración, planteamiento y solución 
de problemas; por lo tanto, llevan implícitas las potencialidades 
necesarias para que el educando lo enriquezca, lo transforme y se 
transforme a sí mismo como ser creador.

Todos estos diversos tipos de contenidos posibilitan la apropia-
ción por los educandos de la concepción científica y moral acerca 
del medioambiente y su conservación, en especial de la biodiver-
sidad, incluyendo la sociedad humana y su cultura como parte de 
este, como la más alta orientación en la formación de su persona-
lidad, que se debe expresar en su actuación en la vida cotidiana 
consecuente con dicha concepción.
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En esta tercera etapa del perfeccionamiento es necesario incre-
mentar las influencias educativas para poder dar cumplimiento a 
los objetivos y al fin de la educación reflejado en el plan de estu-
dios. Estos contenidos se derivan del propósito de la Secundaria 
Básica y de los objetivos generales de este nivel educativo, y res-
ponden a los componentes de la formación integral del educando 
que se precisan en el programa de la asignatura.

En la disciplina Biología tienen una especial significación los as-
pectos vinculados con la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, y los vinculados con la educación para la salud y la 
sexualidad con enfoque de género. Estos aspectos y otros que 
aparecen a continuación se corresponden con los componentes 
de la formación integral del educando.

Educación de la concepción científica del mundo: 

• Formación de convicciones científico-materialistas acerca de 
los fenómenos bióticos.

• Concientización del carácter material y la unidad del mundo 
vivo en interacción con el no vivo. Es importante que se deve-
le, no solo la materialidad objetual de los fenómenos bióticos, 
sino también la relacional, para lo cual son indispensables los 
enfoques explicativo-integrador y ecosistémico.

• Convicción de la cognoscibilidad de las leyes que rigen los fenó-
menos bióticos, mediante la aplicación de métodos biológicos 
y de otras ciencias naturales, con equipos y recursos especiales 
de investigación.

• Demostración de la universalidad de las teorías y leyes 
de la dialéctica y su aplicación en los fenómenos y proce-
sos bióticos: la concatenación universal de los fenómenos 
(la cual se evidencia en la generalización de la integridad 
biótica en todos los sistemas vivientes en interacción con el 
medioambiente).

• Evidenciar, en los sistemas vivientes, las relaciones esencia-fe-
nómeno, causa-efecto, unidad-diversidad.

• Refutación, con argumentos científicos, de concepciones idea-
listas, pseudocientíficas, tabúes, prejuicios y supersticiones 
acerca de diversos fenómenos de la vida.
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Educación patriótica: 

• Despertar sentimientos de cubanía e identidad nacional.
• Rechazo a la utilización que han tenido virus y microorganis-

mos patógenos en la guerra biológica por parte de potencias 
imperialistas.

• Admiración y respeto por personalidades e instituciones de in-
vestigación y la docencia destacados, por los avances de la me-
dicina, la agricultura, la industria biotecnológica y la enseñanza 
de estas ciencias en Cuba.

• Sensibilidad ante la naturaleza cubana y compromiso con su 
conservación y uso sostenible.

Educación ciudadana y jurídica:

• Respeto a las normas de convivencia social y a las leyes del 
Estado.

• Conocimientos sobre principios y normas de la bioética, regula-
ciones para la aplicación de las biotecnologías, las medidas de 
bioseguridad y de las leyes para la conservación del medioam-
biente y la protección de la salud.

• Rechazo ante cualquier manifestación de discriminación por 
diferencias étnicas, de orientación sexoerótica, ideológica, po-
sición económica o social, entre otras.

Educación para la salud, la educación física y la sexualidad con 
un enfoque de género:

• Adopción de correctos hábitos alimenticios, higiénicos y de 
convivencia social.

• Prevención de las diversas formas de adicciones.
• Prevención de enfermedades infecciosas causadas por microor-

ganismos patógenos.
• Manifestar una conducta sexual responsable con enfoque 

de género.
• Toma de decisiones con vistas a su proyecto de vida.

Educación para la comunicación:

• Conciencia de la necesidad del uso correcto del lenguaje.
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• Interés y placer por la lectura sobre temas biológicos en diferen-
tes soportes.

• Sensibilidad ante la comprensión crítica y la creación de textos 
científicos.

• Interés y compromiso por aprender un idioma extranjero, con 
énfasis en el inglés.

Educación estética:

• Sentido estético a sus realizaciones escolares y extraescolares, 
en la caligrafía, esquematización, dibujos, informes de trabajos 
prácticos, en la expresión oral, su gestualidad, atuendo, pelado 
o peinado, entre otras.

• Apreciación de la belleza de la naturaleza biótica en los diferen-
tes niveles de organización de la vida.

• Apreciación de la belleza en las relaciones humanas, en el tra-
bajo creador, en las manifestaciones artísticas y literarias vincu-
ladas con la naturaleza biótica.

Educación politécnica, laboral, económica y profesional:

• Interés y admiración por las aplicaciones biotecnológicas en las 
diferentes esferas de la producción y los servicios, en la medi-
cina, la industria, la producción agropecuaria, la conservación 
del medioambiente y la investigación.

• Interés, admiración y respeto por la vida y la obra de per-
sonalidades destacadas en el desarrollo de la biología y su 
enseñanza.

• Interés por el contenido de las profesiones y oficios vinculados 
con las ciencias biológicas.

Educación para la orientación y proyección social:

• Evidenciado durante su comportamiento social.
• Independencia, autorregulación y colaboración en la planifica-

ción, ejecución y control valorativo de las tareas.
• Interrelaciones afectuosas y con respeto entre los educandos 

durante las actividades colectivas, en equipos.
• Disciplina durante la participación en actividades individuales 

y colectivas.
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Educación ambiental para el desarrollo sostenible:

• Adopción de una postura responsable ante la protección, con-
servación y uso sostenible del medioambiente.

• Sensibilidad ante el deterioro de la biodiversidad, y adopción 
de medidas de prevención en el contexto local.

• Detección de vulnerabilidades y riesgos ambientales en su lo-
calidad y en el país.

• Valoración del alcance de la seguridad biológica en la actuali-
dad en función de la protección del medioambiente.

• Interés por participar en labores en la parcela y en la realiza-
ción de excursiones docentes con enfoque ambientalista.

• Interés por participar en la solución de problemas ambientales 
en la escuela y la comunidad realizando acciones de mitigación 
y adaptación ante los efectos del cambio climático.

Estos aspectos se materializan a través de los contenidos de la 
disciplina, los cuales contribuyen al establecimiento de relacio-
nes ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente, tomando como 
base los contenidos de las ciencias biológicas del programa de 
la asignatura. Como ha quedado precisado en este último, en el 
diseño de la disciplina y sus asignaturas se tuvieron en cuenta la 
determinación de los ejes de programación, las ideas rectoras y, 
derivados de estas, los conceptos principales y secundarios que se 
declaran en las consideraciones sobre el contenido de cada una 
de las unidades en estas orientaciones metodológicas.

Con respecto a la formación de conceptos, se debe continuar 
lo planteado en el II Perfeccionamiento sobre evitar que en los 
educandos se formen concepciones teleológicas, dificultad que 
se observa con frecuencia en nuestras aulas. La teleología es una 
doctrina vinculada a las causas finales y, según sus postulados, el 
curso de un proceso natural está guiado por este conocimiento 
anticipado. Sus seguidores conciben que toda la naturaleza vaya 
dirigida a una meta y va en su búsqueda intencionalmente, lo 
cual ha sido rebatido con éxito por las ciencias contemporáneas y 
en la actualidad se está de acuerdo con que los fenómenos bioló-
gicos son causales, no teleológicos.
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Aunque el docente piense que estos temas no le afectan, debe 
meditar al respecto, pues a veces se escucha en docentes de Bio-
logía expresiones como “el propósito del corazón es bombear e 
impulsar la sangre…”. Esta frase puede sustituirse por la siguien-
te: “la función del corazón es bombear e impulsar la sangre a 
diferentes partes del cuerpo…”.

Otro ejemplo lo constituye “Los párpados son una adaptación 
a la vida terrestre con el objeto de proteger los ojos del polvo y la 
desecación…”; esta expresión debe ser sustituida por “la función 
de los párpados es proteger a los ojos del polvo y la desecación, 
lo que constituye una adaptación a la vida en el medio terrestre”.

Este y otros ejemplos debes tenerlos en cuenta al preparar y 
explicar tus clases, para evitar interpretaciones erróneas por parte 
de los educandos.

Lo planteado en párrafos anteriores en relación con los con-
ceptos teleológicos fue tomado de Orientaciones Metodológicas 
de Biología 1, de J. Ll. Mujica et al., 1987.

Debes estar atento y orientar a los educandos acerca de este 
particular, pues se lo van a encontrar en la mayoría de los libros 
de divulgación científica, en textos de otras culturas y en docu-
mentales que presentan a diario en la televisión.

HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LA ENSEÑANZA 
DE BIOLOGÍA

Las habilidades que forman parte del currículo son las acciones, 
tanto intelectuales como prácticas, con las que opera el educando 
durante la apropiación de los conocimientos, y también durante su 
exteriorización, en comunicación con otros por diferentes medios 
de expresión, evidenciando con ello el nivel de apropiación alcan-
zado de los conocimientos curriculares estudiados.

Estas habilidades pueden clasificarse en generales o específi-
cas. Las habilidades generales son las que se comparten con el 
resto de las disciplinas, y pueden ser de tres tipos: intelectuales, 
comunicativas o docentes (fig. 2). Estas últimas son aquellas pro-
pias de la actividad de estudio, las que posibilitan un mayor éxito 
académico. 
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Habilidades 
docentes

Habilidades 
comunicativas

Habilidades 
intelectuales

Fig. 2 Los tres tipos de habilidades generales que se desarrollan en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje de Biología.

Las habilidades generales se desarrollan de manera contextua-
lizada, sobre la base de los conocimientos de las ciencias biológi-
cas seleccionados e incluidos en los programas de la disciplina. Las 
habilidades específicas son las propias de las ciencias biológicas, 
que se forman como parte de las actividades indicadas en los pro-
gramas de Biología.

Las habilidades intelectuales incluyen acciones propias de los 
procesos cognoscitivos, es decir, la sensopercepción, la memoria, la 
imaginación y el pensamiento. En determinados niveles superiores 
de desempeño (niveles productivos y creador), intervienen recursos 
personológicos de carácter creador, como son la flexibilidad, la ori-
ginalidad, la fluidez, el cuestionamiento, entre otros.

En la Educación Secundaria Básica se utilizan habilidades de-
sarrolladas en la Educación Primaria, como son la observación, la 
descripción, la identificación, la comparación, la ejemplificación, 
la argumentación, la explicación, la valoración, entre otras. Su di-
versidad se manifiesta en diferentes niveles de complejidad que 
posibilitan, desde el diseño curricular, organizarlas para estable-
cer su alcance en la formación de las ideas rectoras. 

Cada una de las habilidades contiene un sistema de operacio-
nes, de las cuales el educando debe apropiarse hasta automatizar-
las y convertirlas en hábitos. Al final de este libro podrás consultar 
un anexo acerca del sistema de habilidades intelectuales que se 
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pueden desarrollar en la disciplina Biología, así como una pro-
puesta de organización jerárquica.

Las habilidades comunicativas permiten al individuo establecer 
adecuadas interacciones con el resto de los sujetos que le rodean, y a 
través de estas adquirir la experiencia histórico-social de las genera-
ciones que le anteceden. Por tal razón, pudieran formar parte de las 
habilidades docentes o de estudio, pero su carácter más general en 
la vida del individuo en la sociedad le hacen independizarse como un 
grupo de habilidades que se desarrollan y utilizan en todas las acti-
vidades que el educando realiza en el centro, por lo que su atención 
sistemática es un requerimiento del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje desarrollador en cualquier materia o actividad curricular.

Las habilidades comunicativas son: leer, escuchar, escribir y ha-
blar. Se expresan mediante diferentes lenguajes, como son el ver-
bal, el corporal, el audiovisual, el algorítmico, entre otros. Especial 
cuidado se ha de tener con la ortografía, la caligrafía, la redacción, 
la estética, la coherencia, la claridad.

Las habilidades docentes son las que posibilitan un desempeño 
eficiente en la actividad de estudio, durante la autodirección de 
su propia actividad, en la búsqueda y procesamiento de la infor-
mación en las diferentes fuentes. Estas son las habilidades que 
posibilitan el éxito en la actividad de estudio independiente, y 
que a su vez se forman en esta actividad, y se apoyan en las habi-
lidades intelectuales y comunicativas.

A continuación, se exponen los grupos en los que se pueden 
clasificar las habilidades docentes:

• Habilidades relacionadas con las notas de clases:
– Dibujar gráficos, esquemas, tablas, figuras, mapas conceptua-

les, entre otros.
– Elaborar un resumen.
– Escribir a un ritmo rápido.

• Habilidades relacionadas con el uso de la bibliografía:
– Gestionar información existente en libros, diccionarios, re-

vistas, softwares, documentales.
– Interpretar textos, gráficos, tablas, figuras, esquemas lógi-

cos, mapas conceptuales, etcétera.
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• Habilidades relacionadas con el estudio independiente:
– Planificar y organizar su tiempo de estudio.
– Organizar el puesto de estudio y trabajo.

• Habilidades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías: 
Utilizar programas informáticos para escribir textos, hacer 
presentaciones.

En el anexo 2, que aparece al final de estas orientaciones me-
todológicas, se puede encontrar información acerca de las formas 
de representación de los contenidos, como parte de las habilidades 
docentes, que son muy útiles en el aprendizaje de la biología.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIRECCIÓN 
DEL APRENDIZAJE DESARROLLADOR Y FORMATIVO 
DE BIOLOGÍA

El método constituye la vía o el camino que se adopta en la 
ejecución del proceso de enseñanza por los sujetos que lo llevan 
a cabo, para que, apropiándose del contenido, puedan alcanzar 
el objetivo. Tiene como esencia la actividad y la comunicación, es 
decir, ordena la actividad, conduce la actividad, pero a través de 
la comunicación entre los sujetos. Se puede asumir uno u otro 
método, pero es incorrecto mezclarlos.

MÉTODOS SEGÚN LOS NIVELES DE ASIMILACIÓN  
Y LA INDEPENDENCIA COGNOSCITIVA  
DE LOS EDUCANDOS

Método reproductivo

• Función: Enseñar a los educandos a aplicar los conocimientos y 
habilidades en una situación docente conocida o modelo.

• Actividad del docente: Coloca a los educandos ante una situa-
ción docente semejante a una ya conocida.

• Actividad del educando: Aplica conocimientos y habilidades a 
una situación semejante a una ya conocida.
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Método explicativo ilustrativo o informativo receptivo

• Función: Se organiza la asimilación de los contenidos por parte de 
los educandos provocando en ellos una actividad reproductiva.

• Actividad del docente: Con el uso de los medios de enseñanza, 
coloca a los educandos ante el contenido. 

• Actividad del estudiante: Asimila, comprende y reproduce el 
contenido tal como le fue presentado. 

ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

La enseñanza problémica se caracteriza porque los educandos 
son sistemáticamente incluidos por el docente en el proceso de 
búsqueda de una solución demostrativa de problemas que le re-
sulten nuevos:

• Situación problémica: Cuando se presenta una dificultad inte-
lectual que se debe resolver y esta es interiorizada de forma 
evidente o confusa por parte del educando.

• Problema: Es una incógnita que aparentemente carece de res-
puesta, pero que el educando, dados los conocimientos y habi-
lidades que posee, puede resolverla.

Son tres los métodos problémicos que plantea esta clasifica-
ción: exposición problémica, búsqueda parcial e investigativo.

Método exposición problémica

• Función: Demostrar a los educandos la vía o el modelo para la 
solución de un problema.

• Actividad del docente: Coloca a los educandos ante una pregun-
ta, tarea o ejercicio problémico y demuestra cómo se resuelve. 

• Actividad de educando: Asimila y comprende las formas y las 
vías de llegar a la solución del problema. 

Método de búsqueda parcial

• Función: Familiarización gradual de los educandos con la ac-
tividad creadora; se desarrolla planteando tareas problémicas 
cuyo procedimiento de realización sea desconocido.
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• Actividad del docente: Presenta una pregunta, tarea o ejerci-
cio problémico, lo subdivide en preguntas o tareas, y participa 
conjuntamente con los educandos en su solución. 

• Actividad del educando: Participa conjuntamente con el do-
cente en la solución del problema. 

Método investigativo 

• Función: Para familiarizar a los educandos con la actividad 
creadora, se propone solucionar preguntas, tareas o ejercicios 
problémicos; para ello debe crear el procedimiento y el modo 
de actuación.

• Actividad del docente: Presenta una pregunta, tarea o ejercicio 
problémico a los educandos. 

• Actividad del educando: Resuelve los problemas solo, sin la par-
ticipación directa del docente.

Para una clase se pueden seleccionar uno o varios métodos, 
pero recuerda que es incorrecto mezclar métodos de diferentes 
clasificaciones.

De acuerdo con las exigencias planteadas en los objetivos de 
la Secundaria Básica, los métodos y procedimientos que deben 
predominar son los que propicien la productividad intelectual y 
práctica, que permitan potenciar lo educativo y desarrollador me-
diante lo instructivo, que promuevan la realización de tareas su-
ficientes, variadas y diferenciadas por los educandos, así como la 
independencia cognoscitiva y la apropiación de procedimientos y 
estrategias para aprender.

Aquí cobran especial significación los métodos de la enseñan-
za problémica y otros que se basan en métodos generales de las 
ciencias, como son la problematización, la observación, la experi-
mentación y la modelación, entre otros. En general, los métodos 
deben aproximarse gradualmente a lograr mayor independencia 
cognoscitiva y creatividad.

Las formas de trabajo e interacción que se diseñan en las 
orientaciones metodológicas propician el trabajo cooperado en 
equipos y el trabajo individual, facilitando una contribución ma-
yor al desarrollo de sus potencialidades, influyendo en un clima 
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socioafectivo positivo y altamente significativo para el aprendiza-
je y en los procesos de autodeterminación de los educandos, ha-
cia la creación de sus propios ambientes de aprendizaje y estilos 
de vida futuros, con características desarrolladoras.

En la literatura pedagógica se han planteado diversas formas 
de sistematización y clasificación de los métodos de enseñanza; 
acerca de esto se puede encontrar información en la bibliografía 
que se indica al final del texto. En esta clasificación se incluyen, 
en los diferentes grupos, métodos de carácter reproductivo y los 
productivos; estos últimos son los que se necesita emplear con 
más frecuencia para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador. Entre estos se encuentran métodos de la enseñan-
za problémica, en lo cual ampliaremos más adelante.

Diversidad de métodos de enseñanza-aprendizaje de Biología

Clasificación Denominación
Nivel de 

asimilación

Actividad 

del docente

Actividad 

de los 

educandos

Métodos 

expositivos

Ejemplificación Reproductivo

Gran 

actividad 

por parte 

del docente 

exponiendo 

el material

Actitud 

receptiva

En una 

variante 

más activa 

el educando 

es el que 

expone

Explicativo-

ilustrativo
Reproductivo

Demostrativo Reproductivo

Narración Reproductivo

Exposición 

problémica

Productivo 

(enseñanza 

problémica)

Métodos 

dialógicos

Conversación 

dirigida

Reproductivo

Plantea 

preguntas 

reproductivas

Reproducen

Productivo
Preguntas 

productivas
Activos

Conversación 

libre
Productivo

Observador, 

casi no 

pregunta

Dialogan 

y exponen 

sus puntos 

de vista 

libremente
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Clasificación Denominación
Nivel de 

asimilación

Actividad 

del docente

Actividad 

de los 

educandos

Métodos 

dialógicos

Discusión o 

debate
Productivo

Preguntas 

conflictivas, 

impulsos 

heurísticos

Polémica, 

valoración 

crítica

Conversación 

heurística

Productivo-

creativo 

(enseñanza 

problémica)

Preguntas 

e impulsos 

heurísticos 

que pro-

mueven la 

solución de 

un problema

Actitud 

activa, de 

búsqueda, 

imaginación, 

descubri-

miento

Métodos de 

trabajo inde-

pendiente

Trabajo 

bibliográfico

Reproductivo

Orienta ta-

reas simples 

y fáciles de 

encontrar

Actitud 

activa de 

búsqueda de 

respuestas

Productivo-

creativo

Orienta 

tareas 

complejas y 

controla

Autoactivi-

dad con la 

bibliografía

Búsqueda 

parcial

Modelación

Productivo-

creativo

(enseñanza 

problémica)

Plantea 

situación 

problémica, 

problema, 

elabora las 

tareas, orien-

ta, controla

Cumplen ta-

reas parcia-

les que los 

conducen a 

la solución

Métodos de 

trabajo inde-

pendiente

Investigativo

Proyecto

Creativo

(enseñanza 

problémica)

Organiza 

el trabajo, 

orienta la 

indagación 

y controla su 

planificación  

y ejecución

Realizan el 

diseño de 

la investi-

gación y 

ejecutan sus 

tareas crea-

tivamente

Diversidad de métodos de enseñanza-aprendizaje de Biología
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Para una clase se pueden seleccionar uno o varios métodos. Esto 
depende de las características del contenido, de la preparación de 
los educandos y de la preparación del docente y su conocimiento 
sobre el método.

LOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS COMO PARTE  
DE LOS MÉTODOS

Según Metodología de la enseñanza de la Biología, de Trápaga 
y Heriberto Rodríguez, 1978, los procedimientos metodológicos 
son los elementos de uno u otro método que expresan algunas 
actividades del docente y los educandos. Álvarez de Zayas, en La 
escuela en la vida, refiere que son el conjunto de operaciones 
relacionadas entre sí, dirigidas a obtener de forma parcial o total 
un resultado. 

Un mismo método puede integrar variados procedimientos, en 
correspondencia con las características en que este se desarrolla. 
En Didáctica de la Biología, de Inés Salcedo Estrada y coautores 
(2002), los procedimientos se pueden clasificar en tres tipos: me-
todológicos lógicos, técnicos y organizativos.

Los procedimientos metodológicos lógicos son las operacio-
nes lógicas del pensamiento que utilizan los educandos durante 
la apropiación y aplicación de los contenidos, como el análisis, 
la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización, la 
concreción; así como las acciones intelectuales en las que involu-
cran dichas operaciones lógicas, las cuales se convierten en ha-
bilidades como la observación, la descripción, la determinación 
de lo esencial, la argumentación, la explicación, la clasificación, 
el ordenamiento, la elaboración de hipótesis, la predicción, la 
modelación, la demostración, la refutación, la resolución de pro-
blemas, la valoración, entre otras.

Aquí se incluyen también los impulsos que se utilizan para lo-
grar que los educandos descubran por sí mismos los elementos 
del conocimiento necesarios para la solución de un problema. 
Estos impulsos se ofrecen como ayudas a los educandos en la di-
námica de la resolución de un problema o en la determinación 
de los rasgos esenciales de un concepto durante su formación. 
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Pueden ofrecerse de manera colectiva-frontal o en la interacción 
bilateral educando-docente, cuando este último atiende las dife-
rencias individuales.

Los procedimientos metodológicos técnicos se refieren a cuán-
do y cómo son utilizados diferentes medios de enseñanza y re-
cursos técnicos de diferente naturaleza, durante el proceso de 
apropiación de los contenidos de enseñanza, dentro de un mé-
todo determinado. Aquí se incluye la utilización de la pizarra, los 
libros de texto y de consulta, los modelos, los juegos didácticos, 
los tarjeteros, las colecciones de artículos, la dotación del labora-
torio, las computadoras, las tabletas, los celulares, los dibujos y 
los esquemas, documentales didácticos, películas, las simulaciones 
experimentales, entre otros.

Los procedimientos metodológicos organizativos tienen que ver 
con la forma como se organizan las relaciones entre los educandos 
y entre estos y el docente. Aquí se incluye el trabajo en equipos, en 
dúos o en parejas, individualmente o de modo frontal.

Los tres tipos de procedimientos se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera integrada, por ejemplo, para 
el aprendizaje de un contenido determinado a través de la reso-
lución de problemas se pueden organizar equipos de tres edu-
candos, y orientar los ejercicios del libro de texto de la sección 
“Comprueba lo aprendido”. Como ves, aquí el procedimiento ló-
gico es la resolución de problemas, el organizativo es en equipos, 
mientras que el técnico es la utilización del libro de texto. Sin 
embargo, en el proceso de resolución del problema puede que el 
educando no identifique algún aspecto a tener en cuenta, para 
lo cual el docente puede realizarle una pregunta que lo haga re-
cordar algún antecedente necesario, o hacerle alguna sugeren-
cia, sin decirle la respuesta. Con esto estamos en presencia de un 
impulso heurístico, que constituye un procedimiento metodológico 
de esta naturaleza.

En la práctica cotidiana, durante la planificación de las activi-
dades docentes, los docentes conciben los procedimientos como 
parte de la elaboración de su plan de clases. En ocasiones, al inicio 
del plan de clase, estos colocan los procedimientos metodológi-
cos que van a utilizar, planteando simplemente: procedimientos 
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lógicos, heurísticos, técnicos y organizativos, pero no precisan 
cuáles son esos procedimientos. Lo más importante es que cuan-
do piensen cómo diseñar su clase se pregunten ¿cuáles procedi-
mientos lógicos, heurísticos, técnicos y organizativos utilizarán el 
docente y los educandos en relación con el método seleccionado?

LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN LA EJECUCIÓN  
DE LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

La utilización de técnicas de aprendizaje individual y grupal, 
así como los juegos docentes para la estimulación del desarrollo 
intelectual, no constituyen algo nuevo en la didáctica, son vías 
de reconocida eficacia para un aprendizaje productivo del edu-
cando. Sin embargo, en la práctica no son utilizados en todas 
sus posibilidades, aún el docente hace excesivo énfasis en expo-
ner el conocimiento al educando, y no le da su verdadero valor 
al recurso para convertir la adquisición de conocimientos, habi-
lidades y valores del contenido de enseñanza en una auténtica 
actividad de aprendizaje interesante, llena de retos, donde se 
ponga en juego sus potencialidades intelectuales y a la vez que 
aprende, forma valiosas cualidades de la personalidad.

Las técnicas de aprendizaje impulsan de forma considerable 
las diferentes interacciones que establece el educando con el 
contenido, con el docente y con otros educandos, y derriban sin 
esfuerzos las barreras de la comunicación que surgen en este 
proceso, sobre todo los miedos que generan resistencia al cam-
bio, especialmente el cambio de los roles protagónicos y de 
dirección indirecta que durante mucho tiempo han caracteri-
zado a la enseñanza tradicional. Cuando son dirigidas de modo 
conveniente por el docente, las técnicas de aprendizaje propi-
cian el diálogo abierto y productivo entre los componentes de 
la comunicación educativa.

Las técnicas participativas, como su nombre indica, permiten 
lograr la participación comprometida, activa y placentera de los 
participantes durante una experiencia de actividad-comunica-
ción colectiva, interactiva, lúdica y entretenida. Se han publicado 
variadas técnicas creadas por docentes y por personalidades de la 
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pedagogía para muy disímiles fines y tipos de educación, que se 
pueden implementar con los educandos de Secundaria Básica.

Las técnicas de aprendizaje creadas son casi inagotables, como 
inagotable es la creatividad humana, y en especial, la de los docen-
tes; lo importante es facilitar la actividad cognoscitiva-productiva. En 
Cuba se han publicado numerosos libros y folletos con técnicas de 
este tipo; la Asociación de Pedagogos de Cuba desarrolló durante 
algunos años un concurso de técnicas participativas a partir del cual 
se hicieron compilaciones que se publicaron como folletos.

En relación con la actividad lúdica y la utilización de los juegos 
didácticos, es necesario insistir en que, en Secundaria Básica, es 
posible y necesario utilizar esta técnica de enseñanza-aprendizaje 
grupal, interactivo y motivante para lograr el desarrollo de los 
educandos.

La esencia del juego es la superación de obstáculos sin la respon-
sabilidad que esto conlleva en la vida real, lo cual genera placer y 
satisfacción que contribuyen a la realización personal y social.

Cuando se quiere enseñar por medio del juego es necesario tener 
claras sus características y finalidades; se deben considerar aspectos 
socioculturales y vinculados a la motricidad y al desarrollo cognitivo 
del educando. También es fundamental considerar el espacio en 
el que se realiza el juego, el papel que desempeña el docente, el 
número de participantes, la actividad que realiza el educando y 
el momento en que se encuentra el grupo.

El juego, como actividad espontánea y voluntaria que propor-
ciona cierto grado de alegría, es un sistema que desarrolla en quien 
lo practica la capacidad de crear con libertad, a pesar de los linea-
mientos que se puedan generar para practicarlo o desarrollarlo.

El juego es motivante y gratificante. No es simplemente una 
actividad libre y espontánea, tiene reglas. Para que el juego se 
desarrolle debe existir un espacio, sea físico o imaginario. Este es-
pacio, al igual que el tiempo, tiene límites en unos casos, en otros 
no. Para los juegos educativos se emplean, especialmente, el pa-
tio y el aula; se desarrollan en coordenadas espaciales delimitadas 
que deben ser respetadas por el jugador.

El interés por esta metodología de formación se debe a que 
el juego puede transformar aprendizajes áridos o aburridos en 
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actividades interesantes y entretenidas, donde el aprendizaje tiene 
lugar de una manera natural porque incentiva la motivación de los 
jugadores. En consecuencia, se generan actitudes positivas de com-
promiso y autosuperación en el jugador-aprendiz, que constituyen 
potentes incentivos intrínsecos facilitadores de la interiorización 
de aprendizajes significativos.

Si bien es cierto que el juego muchas veces se ha visto como una 
actividad para el ocio, sin sentido ni significado, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se ha empleado como una herramienta 
didáctica, llena de sentido, que se relaciona con los aprendizajes 
significativos de los educandos y mejora los resultados académicos. 
El área de las ciencias naturales no ha estado ajena al empleo de 
este recurso para favorecer los procesos de aprendizaje.

La inclusión del juego en los contextos educativos, y de manera 
específica en las actividades con un propósito educativo de apren-
dizaje, debe ser producto de una planeación y estructuración por 
parte del docente, quien debe definir, entre otros aspectos, los ob-
jetivos, la estrategia, los materiales, y especificar los resultados que 
desea alcanzar y lo que busca favorecer en los educandos. Para ello 
se necesita que el docente tenga mucha imaginación y creatividad, 
pues algunas de las condiciones fundamentales de esta actividad 
son que debe ser divertida, confiable, que el educando no se sienta 
presionado por la calificación, sino, por el contrario, que disfrute la 
actividad del juego y aprenda.

En los juegos reglados se aprende a compartir, a trabajar en 
equipos, a recibir orientaciones y sugerencias de otros, a seguir 
indicaciones y a cumplir una ruta específica para alcanzar los ob-
jetivos. También el juego puede favorecer la autonomía, la toma 
de decisiones y ayudar a establecer vínculos más afectivos con los 
espacios donde se desarrolla, como la escuela.

Sin lugar a dudas el juego se convierte en un aliado de las ac-
tividades en el aula y al aire libre, por su carácter motivante y 
divertido, pues al mismo tiempo que se aprende se estimulan las 
capacidades del pensamiento, la creatividad y el espíritu investi-
gativo del educando. Con el juego se adquieren nuevas experien-
cias mediante las cuales los educandos logran identificar, por su 
enfoque práctico, sus aciertos y desaciertos.
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El juego se convierte en una actividad altamente potenciadora 
del aprendizaje de los seres humanos, de su evolución cognitiva, 
afectiva y social; es un proceso mediante el cual se construye y 
se transforma con libertad y alegría, y se motiva al educando, de 
manera autónoma, dinámica y creativa, a realizar su propio pro-
ceso de aprendizaje, desde el aspecto socioafectivo, que facilita 
su crecimiento intelectual y social.

Una estrategia lúdica innovadora no solo debe permitir esta-
blecer relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos, 
sino también entre los conceptos necesarios para describir y ex-
plicar un fenómeno. Además, es fundamental tener en cuenta 
las particularidades e intereses del educando, pues esto permi-
te que el docente obtenga mejores resultados en sus actividades 
de aula y construya un verdadero proceso de aprendizaje en el 
que el educando comprenda que los conocimientos que adquiere 
pueden transformar su entorno, su mundo y el planeta mismo. El 
empleo de juegos educativos en el área de las ciencias naturales 
ha mostrado que jugando se aprende con mayor agrado y efecti-
vidad que en las clases tradicionales.

Con los juegos debe lograrse un clima afectivo y cálido, donde 
el educando se libere de tensiones. El juego genera al interior del 
aula situaciones asertivas de relaciones interpersonales, lo que fa-
vorece el desarrollo de capacidades sociales y crea contextos más 
favorables y motivadores para el aprendizaje. La lúdica, como ex-
periencia de clase, puede ser aprovechada para crear mecanismos 
que estimulen valores y fomenten situaciones emotivas.

Las actividades que los docentes proponen deben ir encamina-
das a favorecer el aprender a aprender; deben ofrecer retos y de-
safíos razonables por su novedad, variedad y diversidad, y, además, 
contribuir a fomentar actitudes de responsabilidad, autonomía y 
autocontrol.

Existen entre los docentes numerosas experiencias de juegos 
didácticos creados por ellos mismos y por los propios educandos. 
Estos pueden clasificarse de muy diversas maneras. Existen juegos 
simbólicos, en los que el educando asigna a los objetos atributos 
diferentes; de roles o imitación como las dramatizaciones; de nor-
mas o competencia donde se establece una lucha por el poder o 
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por ganar, con otros jugadores o contra ellos mismos, de ahí que 
pueden desarrollarse en grupos o individuales.

En los juegos se pueden utilizar determinados objetos como 
juguetes, diseñados especialmente para esto (ver más adelante 
los juguetes en el apartado “Medios de enseñanza”).

El horario comprendido al currículo institucional brinda am-
plias posibilidades para el desarrollo de las actividades lúdicas en 
función de la asignatura; muchas de las cuales pueden ser pro-
puestas por los educandos en las asambleas de estudiantes o des-
de las propias clases, además de las propuestas por el docente.

LA TAREA DOCENTE O DE APRENDIZAJE EN LA PLANIFICACIÓN 
DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA

La piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje es 
la tarea docente o de aprendizaje, orientada a las acciones que 
debe desarrollar el educando para la apropiación del contenido 
en todos los niveles de asimilación y desempeño cognitivo, por lo 
que esta debe tener un carácter diferenciado, suficiente y varia-
do, tal como se comenta a continuación:

El carácter suficiente está dado en el hecho de que se asegure 
la ejercitación necesaria del educando para la adquisición de la 
habilidad, para la formación del concepto. Por esto es tan nece-
sario que los educandos realicen los ejercicios que aparecen al 
final de cada epígrafe y que los docentes planifiquen las clases 
prácticas al final de cada unidad, para que los educandos operen 
con los conceptos en diferentes situaciones nuevas y se logre el 
aprendizaje sólido de los contenidos esenciales.

El carácter variado está dado por las propias exigencias en la 
concepción de la tarea, es decir, que se presenten los diferentes 
niveles de complejidad, crecientes, en su concepción de diversi-
dad de formas y enfoques, que se exija al educando el esfuerzo 
intelectual que estimule su desarrollo, una mejor asimilación y la 
utilización del contenido.

El carácter diferenciado comprende que el docente, en la con-
cepción de la tarea, atienda las diferencias individuales de sus edu-
candos, sus potencialidades, intereses y motivos. Hay educandos 
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que pueden enfrentar tareas más complejas, otros aún no están 
en condiciones de enfrentarse, ni siquiera, a las que se enfrenta 
la mayoría. Esto implica la concepción de tareas específicas para 
algunos educandos, que se utilizan en clase o en consultas y tra-
bajo extraclase, en la medida que las necesiten, para luego elevar 
gradualmente los niveles de exigencia hasta que todos alcancen 
los objetivos previstos, y no solo los aventajados.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ejecuta por los sujetos 
implicados en él, es decir, docentes, educandos y grupo escolar, 
con toda su carga subjetiva, incluyendo los afectos, y en este sen-
tido el método es la categoría didáctica que sintetiza, no solo la 
acción intelectual de los sujetos, sino también la vivencial, la mo-
tivacional, la afectiva y la volitiva.

EL AUTOAPRENDIZAJE COMO RESULTADO DEL MÉTODO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para la enseñanza desarrolladora el aprendizaje es lo más im-
portante, en tanto todas las situaciones de enseñanza acaban 
convirtiéndose en situaciones de aprendizaje para el educando. 
Un método ineficiente es aquel en el cual el docente centra la 
acción, expone el material y da el modelo de lo que el educando 
tiene que aprender. Un método eficiente es aquel en el cual el 
educando aprende bajo sus decisiones y hasta espontáneamente, 
propiciando el autoaprendizaje.

El autoaprendizaje es la actividad que realiza el educando en 
el plano interno, como función psíquica, en un proceso cogni-
tivo-afectivo. Esta actividad es estrictamente personal, la realiza 
el aprendiz a partir de sus condiciones y características propias, 
como conocimientos previos, experiencias, afectos, conflictos, de-
sarrollo intelectual, motivos o intereses.

Si no se asignan tareas individuales al educando, este no pasa 
por las experiencias mencionadas antes. El método tiene que po-
ner en acción, tiene que provocar autoaprendizaje, o sea, lo que 
otro no puede hacer por uno. Por eso no satisfacen los métodos 
reproductivos, porque en todo caso quien hace y se desarrolla es 
el docente. Un educando aprende bien, no porque actúe solo y el 
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docente no exponga el material, sino porque sabe pensar, porque 
se le enseña a pensar y a actuar, porque el docente le facilita el 
acto de razonar, le sirve de modelo, le orienta cómo hacerlo si no 
tiene experiencia en este sentido, le facilita situaciones de apren-
dizaje y lo guía.

Un docente no conduce bien el proceso si no prevé sus acciones 
y las del educando, aunque las suyas parezca que no existan. Para 
ello tiene que preguntarse constantemente:

• ¿Cómo hago para que el educando haga?
• ¿Qué deberá hacer el educando para que comprenda mi expo-

sición del material?
• ¿Cómo debo encauzar al educando para que pueda llegar a 

conclusiones sobre lo que lee?
• ¿Qué pasos debo orientar para que el educando decida lo que 

debe hacer?

EL MÉTODO Y EL TRABAJO EDUCATIVO

El método también debe atender la formación de sentimientos, 
valores y actitudes, para lo cual se requiere que el educando, en el 
contexto de su colectivo, vaya conformando motivos y necesida-
des de carácter social que definan una tendencia orientadora, de 
modo tal que las operaciones cognoscitivas, base de la apropia-
ción del contenido y de los resultados instructivos, se conviertan, 
a la vez, en instrumentos esenciales de su función reguladora y 
autorreguladora en sus relaciones con el medio.

Los ideales se forman mediante la participación individual del 
sujeto en la solución de los problemas sociales. En aras de lo social 
se forma el individuo. El hombre se esfuerza, desarrolla su volun-
tad, en la lucha por la construcción de la sociedad. Ese es el camino 
de la formación, en el proceso educativo, de los valores, conviccio-
nes, sentimientos, que posibilitan que egrese un ciudadano presto 
a ofrecer su formación al desarrollo sostenible de la sociedad, y es 
la explicación que relaciona la instrucción con la educación, en el 
desarrollo del proceso, durante la realización del método. Este es 
el fundamento de la incorporación, como parte de los programas 
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de Biología, de actividades cognoscitivas y prácticas con enfoque 
investigativo, vinculadas con la realidad social, en las cuales los edu-
candos se involucren con la comunidad local.

Para alcanzar la convicción o cualquier otro rasgo se hace ne-
cesario la imprescindible relación entre lo afectivo y lo cognitivo, 
que no se resuelve por la mera incorporación del ideal al sistema 
de conocimientos. Esta relación se forma mediante la comunicación 
entre el docente, los educandos y la actividad que estos desarrollan, 
todo ello en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se planifi-
ca y organiza basado en el método.

A los efectos de la labor educativa es importante el convencimien-
to de que las actitudes se adquieren, se aprenden y se forman a tra-
vés de la experiencia, y que, a pesar de su relativa estabilidad, pueden 
ser cambiadas apoyándose siempre en experiencias. La formación de 
actitudes parte del propio conocimiento que es motivo de estudio, 
en el que hay que seleccionar el contenido que será objeto de la acti-
tud a formar. Este objeto de actitud sobre el cual se trabaja tiene que 
reunir las características afectivas y motivacionales necesarias; se de-
ben delimitar las conductas correspondientes y significativas de dicha 
actitud, que serán vivenciadas por los educandos en determinadas 
situaciones de aprendizaje y en la vida cotidiana.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA FORMACIÓN 
DE CONCEPTOS

A partir de la segunda etapa del perfeccionamiento, en el pro-
ceso de formación de conceptos en la disciplina Biología, se ha es-
tructurado una metodología por la vía deductiva, lo cual constituyó 
un logro de esta didáctica especial fundamentado en la psicología 
pedagógica socialista. Consiste en un conjunto de procedimientos 
que propicia la participación activa del educando mediante la utili-
zación de modelos docentes, y favorece la apropiación de la esen-
cia del conocimiento, su posible aplicación y, por consiguiente, el 
desarrollo de habilidades (Mujica, et al., 2007). En esta metodolo-
gía se deben tener en cuenta diferentes momentos o etapas en la 
apropiación de los conceptos, integrados a los componentes de la 
actividad del docente (orientación, ejecución y control) (fig. 3).
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Motivación

Orientación Ejecución

Control

Fig. 3 Componentes de la actividad docente.

En relación con el procedimiento general para la definición de 
conceptos, la metodología está basada en la aplicación creadora 
de la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales, 
identificando tres etapas o momentos esenciales (materializados, 
verbales y mentales). En estas etapas, conjuntamente con los nue-
vos conceptos, los educandos desarrollan habilidades y forman 
cualidades de la personalidad en el orden formativo. A continua-
ción, se precisan los momentos y pasos o acciones de cada uno de 
estos conceptos:

1. Interacción de los educandos con los objetos de estudio o sus 
representaciones (modelo) en situaciones de aprendizaje y abs-
tracción de sus características esenciales (etapa materializada).

2. Comunicación (oral y escrita) de las características esenciales 
del objeto de estudio en su ausencia (etapa verbal).

3. Aplicación de los conceptos en nuevas situaciones con el empleo 
de ejercicios variados y suficientes que permitan finalmente su 
interiorización (etapa mental).

Es importante comprender que esta metodología se corres-
ponde, además, con la concepción del proceso cognoscitivo 
de la dialéctica materialista, que plantea que el conocimiento 
va de la contemplación viva (primer momento) al pensamien-
to abstracto (segundo momento), y de este a la práctica (tercer 
momento). Aunque compartimos la posición teórica de que lo 
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interno se desarrolla a partir de lo externo, no negamos que en 
lo interno deben existir determinadas condiciones que propician 
la asimilación, de ahí la necesidad del diagnóstico, la nivelación 
y motivación previa a la introducción de las acciones con el nue-
vo material.

Sobre el primer momento, es necesario enfatizar que la pre-
sentación de los nuevos contenidos se debe realizar mediante 
situaciones de aprendizaje motivadoras y contradictorias relacio-
nadas con la vida. Con estas se puede lograr la motivación inicial, 
en la cual se manifieste la necesidad del conocimiento y movilice 
las acciones de los educandos hacia la búsqueda de lo nuevo, lo 
que le permita la solución de dicha situación, atendiendo así el 
aspecto afectivo-motivacional.

En los nuevos libros del tercer perfeccionamiento los autores 
proponen, al inicio de cada unidad, epígrafes y, en ocasiones, en 
subepígrafes, situaciones de aprendizaje vinculadas con la vida y 
las diferentes esferas de aplicación de los conocimientos biológi-
cos, que pueden servir de punto de partida para que el docente 
cree sus propias situaciones a partir de sus experiencias y como 
resultado de su autopreparación y actualización constante.

Los docentes deben estar atentos a los acontecimientos de la 
biología que se dan constantemente y que se divulgan en los di-
ferentes medios de comunicación. Se recomienda archivarlos de 
forma ordenada con el propósito de utilizarlos a la hora de pre-
parar sus situaciones de aprendizaje. Estas situaciones también 
deben considerar los intereses y experiencias de los educandos, 
quienes son muy cambiantes de acuerdo con las épocas, regiones, 
edades y tipos de escuelas. 

Es importante involucrar los experimentos y observaciones biológi-
cas en estas situaciones de aprendizaje motivadoras y contradictorias, 
de modo que se estimule el enfoque investigativo tan necesario de 
impulsar para la formación científica de los educandos.

Al lograr la motivación y problematización inicial, como parte 
de la orientación, los educandos realizan las siguientes acciones:

• Observar el modelo que muestra los rasgos esenciales del con-
cepto (inicio de la etapa materializada).



35

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

• Analizar los rasgos y las relaciones que existen entre ellos. En 
este paso es necesario que el docente tenga presente la utili-
zación de un sistema de preguntas que promueva el análisis 
de los rasgos esenciales representados en el modelo, de sus 
relaciones y nexos, solo así los educandos podrán asimilar a un 
nivel inicial los rasgos que definen al concepto a formarse.

• Realizar el esquema del modelo en la libreta de notas. Señalar 
y nombrar sus rasgos esenciales. Comparar lo esquematizado 
con el modelo y rectificar los errores cometidos (continuidad 
de la etapa materializada).

El segundo momento de comunicación oral hace posible la interac-
ción entre los educandos y el docente, lo que permite el control y el 
autocontrol a partir de las siguientes acciones:

• Escribir en la libreta, en ausencia del modelo, los rasgos esen-
ciales. En este paso se puede instrumentar el control individual 
o en dúos (inicio de la etapa verbal).

• Describir oralmente los rasgos esenciales del concepto. Definir-
lo con sus palabras y analizarlo colectivamente (continuidad de 
la etapa verbal).

El tercer momento es donde los educandos deben operar con 
los nuevos conceptos en situaciones diferentes a las que se utili-
zaron en su introducción. Para ello el docente debe proponerles 
actividades diversas de aplicación, donde puedan identificar la 
pertenencia o no al concepto que se analiza a partir de diferentes 
ejemplos que reflejan o no la esencia del concepto (inicio de la 
etapa mental) y argumentar esta identificación haciendo uso de 
los rasgos esenciales.

Es necesario, más adelante, enfrentar a los educandos a tareas 
de valoración y resolución de problemas de mayor alcance, la ex-
plicación de relaciones del concepto con otros, entre otras tareas 
igualmente de aplicación, pero que se acerquen a la creación. Para 
esto se ha ubicado en el libro de texto la sección “Desafíos”, con 
ejercicios de estos tipos, en los que se deben reflejar las relacio-
nes ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente, que los vincule 
con la vida cotidiana y los problemas de la sociedad, con lo que 
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se alcanza, junto al carácter desarrollador, un carácter educativo. 
Aquí el control colectivo favorece la rectificación de los posibles 
errores cometidos.

Los pasos de esta metodología se adecuan al nivel de apropia-
ción que se desea lograr, así como al propio nivel de conocimientos 
y habilidades que como antecedentes tengan los educandos, a las 
características del contenido de enseñanza y, por tanto, pueden 
dar variaciones u omisiones de algún que otro paso. No obstante, 
en las diferentes variantes que se adoptan no deben descuidarse 
los componentes de la dirección de la actividad docente, así como 
los momentos a tener en cuenta en la metodología para la apro-
piación de los contenidos antes presentados.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROCESO  
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA  
EN SECUNDARIA BÁSICA

Para el tratamiento a este tema se sugiere profundizar en el epí-
grafe 6.2, “Particularidades de las formas de organización más usua-
les en la enseñanza-aprendizaje de la Biología”, del texto Didáctica 
de la Biología, de Inés Salcedo Estrada y otros, donde aparecen ex-
plicadas, de forma clara y precisa, cada una de las formas de organi-
zación que se utilizan en Biología y que en ocasiones se confrontan 
dificultades en su identificación y selección adecuada en las institu-
ciones educativas.

Las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje son la estructura espacio temporal en que se desarrolla el pro-
ceso. En estas intervienen todos los implicados, por ello deviene en 
un elemento integrador que refleja las relaciones entre docente y 
educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la literatura sobre didáctica se encuentran diferentes 
clasificaciones de formas de organización del proceso de en-
señanza-aprendizaje, las cuales se pueden utilizar tanto en las 
actividades docentes del currículo general como del currícu-
lo institucional, en actividades complementarias y proyectos 
educativos.
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En Secundaria Básica se utilizan variadas formas de organizar el 
proceso, las cuales tienen un carácter sistémico y cada una responde 
a una función didáctica dentro del sistema. Así, por ejemplo, una 
unidad o sistema de clases puede comenzar por una clase especiali-
zada de introducción de los nuevos contenidos, una excursión para 
corroborar en la práctica lo analizado en las clases y el desarrollo del 
seminario; a continuación, se puede desarrollar una clase de conso-
lidación donde se realicen ejercicios, se resuelvan problemas de apli-
cación, se sistematice o generalicen las temáticas tratadas según el 
tipo seleccionado por el docente y, si corresponde, un control parcial 
como una clase especializada de evaluación. 

Las actividades prácticas deben organizarse en el sistema de 
clases, junto con las clases donde se desarrollan los contenidos, 
ya sea antes o después. Su ubicación antes puede motivar a los 
educandos por el estudio posterior de estos contenidos, para 
lo cual la práctica le servirá de punto de partida. Su ubicación 
posterior puede garantizar que los contenidos tratados teórica-
mente puedan ser aplicados en los experimentos y observaciones 
microscópicas.

A continuación, se analizan las características distintivas de cada 
uno de estos grupos y tipos de formas organizativas.

Clases 

Las clases son formas de organización básicas, de las cuales se 
deriva el resto. Su esencia radica en la amplia interacción docen-
te-grupo en el que los educandos participan activamente en la 
realización de actividades conjuntas y en situaciones comunica-
tivas diversas. Pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo con su 
función en el sistema de clases: de diagnóstico, de introducción, 
de desarrollo de nuevos contenidos, de consolidación de diferen-
tes tipos y de evaluación.

Derivadas de las clases y en estrecha relación con los métodos 
seleccionados se desarrollan actividades prácticas, demostracio-
nes o el trabajo con algún software educativo, video o fragmento 
de documental científico, lo que propicia la motivación y el interés 
de los educandos, así como una apropiación más consciente y só-
lida de los nuevos conocimientos.
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Debe predominar la utilización de los métodos de estudio inde-
pendiente, organizados en forma individual o en grupos peque-
ños, y el análisis posterior de sus resultados durante la clase. Esta 
forma organizativa posibilita una mejor atención a la diversidad 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la consolidación y el 
control del aprendizaje de los educandos.

Seminarios 

Los seminarios constituyen tipos de clases que posibilitan a los 
educandos la ampliación y profundización en los temas de la dis-
ciplina, mediante la gestión del conocimiento en diferentes fuen-
tes de manera independiente, activa y creadora, para su ulterior 
debate en el colectivo estudiantil. En esta discusión, la argumen-
tación de sus criterios y puntos de vista es muy importante.

El seminario es una forma idónea para que el docente realice 
el control del estilo de aprendizaje de los educandos y sus habi-
lidades comunicativas. Para esto debe determinar qué elemen-
tos serán objeto de control. Debe tener en cuenta la calidad de 
la exposición de los educandos, sus intervenciones y la habilidad 
para establecer relaciones entre los conocimientos y aplicarlos en 
situaciones diferentes.

A propósito de los seminarios, para tener una interesante vi-
sión de la diferencia entre la exposición o conferencia y el semi-
nario (por solo citar dos ejemplos), nuestro José Martí, quien fue 
un excelente conferencista, expresó:

La Conferencia es monólogo y estamos en tiempos de diálogo. Uno 
hablará sobre un tema, y todos luego preguntarán y responderán 
sobre él. Unas veces, por lo alto del asunto, será la Conferencia sola. 
Otras será el trato en junto de nuestras ideas esenciales, para acallar 
una duda, para entender una institución política, para conocer el al-
cance de un programa social.3

Es necesario que los seminarios se conviertan en verdaderas 
actividades desarrolladoras del conocimiento y del debate. El se-
minario asume una dinámica diferente. Es el resumen del estudio 

3 Martí, J.: Obras Completas de José Martí, Tomo 2, Centro de Estudios Mar-
tianos, 2001, pp. 16-17.
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individual y colectivo y de la actividad orientada por el docente, y 
permite la exposición, el intercambio, el debate de opiniones, es-
tablecer contradicciones y generar soluciones teóricas a las situa-
ciones reales o modeladas presentadas en la clase, para brindar 
los espacios requeridos en aras de lograr la formación integral de 
las nuevas generaciones.

En esta disciplina se incluyeron seminarios que implican la con-
textualización de problemáticas de actualidad, sobre aplicacio-
nes de la biología, sus impactos sociales, dilemas bioéticos, entre 
otros aspectos que tienen amplias potencialidades para el trabajo 
educativo y la asunción de posiciones por los educandos, que im-
pliquen confrontación entre posiciones divergentes y propicien la 
discusión científica y ética.

Al final de este texto se encuentra el anexo 3, “Los seminarios 
y su metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Biología”.

Actividad práctica 

La actividad práctica es una forma de organización que rela-
ciona a los educandos con los fenómenos y procesos biológicos, 
donde predomina el papel protagónico de los educandos con 
la utilización de métodos y procedimientos de la investigación 
biológica, de los recursos del laboratorio biológico escolar y de 
muestras de organismos de la naturaleza biótica. Estos últimos 
pueden haber sido recolectados por los propios educandos en 
una excursión, o proporcionados por el docente o el técnico del 
laboratorio.

Las actividades prácticas pueden ubicarse en el sistema de for-
mas de organización de las unidades, antes o después de estu-
diados los conocimientos teóricos que están en su base, pues en 
dependencia de su alcance y profundidad, pueden servir para in-
troducir y motivar (cuando se sitúan antes) o para comprobar la 
veracidad de lo estudiado (cuando se ubican después).

La práctica de laboratorio debe ser preparada con cuidado por 
el docente y orientada a los educandos con suficiente antelación. 
Mediante el análisis de las actividades prácticas que aparecen en 
el libro de texto, se indican los materiales, la técnica operatoria y 
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se dan las conclusiones de la actividad. El docente, como parte de 
dicha orientación, puede valorar además objetivos, conocimien-
tos y habilidades previas que se requieren para su desarrollo, las 
acciones prácticas a realizar, las tareas cognoscitivas para llegar a 
conclusiones, entre otras.

Es necesario que se constate el nivel de preparación que tienen 
los educandos para la realización de la actividad práctica, lo que 
implica que el docente controle, antes de comenzar la actividad, 
si los educandos realizaron las actividades previas asignadas, y el 
nivel de asimilación que lograron con estas. Este control inicial 
debe ser ágil o realizarse con antelación con ayuda de los moni-
tores, pues generalmente las prácticas consumen mucho tiempo 
para la realización de las actividades de aprendizaje, tanto prác-
ticas como teóricas.

Los métodos para la concepción de las prácticas deben partir 
de la problematización, con la asignación de tareas problémicas 
de búsqueda práctica, en la cual los educandos plantearán deter-
minadas conclusiones parciales que les permitan luego arribar a 
conclusiones más generales. Esto combinado con el trabajo inde-
pendiente posibilita la apropiación productiva de los contenidos 
de la práctica.

En la asignatura Biología se desarrollan acciones prácticas de 
manipulación, observación y experimentación con el material bio-
lógico. Estas pueden desarrollarse en dúos o en equipos de más 
educandos que no sean muy numerosos, pues afectaría la posibili-
dad de lograr la manipulación del equipamiento por todos.

Durante la realización de las actividades prácticas el docente 
y el técnico de laboratorio, con ayuda de los monitores previa-
mente instruidos, deben brindar ayuda a los equipos y controlar 
su trabajo. Los educandos deben realizar anotaciones de acuerdo 
con la guía de laboratorio, en sus cuadernos de notas o en libre-
tas u hojas especiales de laboratorio. Dichas anotaciones deben 
incluir el dibujo y descripción de lo observado, así como de los 
cambios que se producen durante la experimentación al manipu-
lar la muestra de estudio.

Al final de cada práctica de laboratorio se debe organizar y 
ejecutar un momento de conclusiones, donde se generalicen los 
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contenidos esenciales y se evidencie la veracidad de los conceptos 
y regularidades tratadas en la práctica.

Excursiones 

Las excursiones son las formas de organización en las que el gru-
po estudiantil sale del espacio del aula o laboratorio para visitar 
diferentes sitios de la propia escuela o la comunidad, vinculados 
con los contenidos de la asignatura. En estas actividades se reali-
zan diversas actividades de aprendizaje, se toman fotos, se graban 
audios y videos del material biológico respetando la integridad de 
los organismos y ecosistemas, se realiza su estudio in situ, la gestión 
de información con trabajadores, vecinos, profesionales, u otros 
agentes de la comunidad, entre otras acciones.

Las excursiones pueden preceder a una práctica de laboratorio, 
a un seminario o a una clase, proporcionándoles a los educandos 
vivencias, experiencias y motivaciones vinculadas con las temáticas 
a tratar. También se pueden organizar luego de tratados los asun-
tos en las clases o prácticas de laboratorio, a manera de constata-
ción de la veracidad de lo aprendido y su aplicación en la vida.

Las excursiones biológicas generalmente son a la naturaleza, 
a instituciones científicas, a instituciones de conservación ex situ 
de la biodiversidad como zoológicos, jardines botánicos, museos, 
a centros de producción o servicios vinculados con procesos bioló-
gicos o sus aplicaciones.

La excursión se puede planificar con diferentes funciones di-
dácticas, fundamentalmente, para la introducción y presentación 
de una nueva unidad, para ampliar y profundizar en contenidos 
nuevos con vistas a un seminario, para aplicar o sistematizar con-
tenidos ya formados, entre otras.

Durante la excursión predomina el método de trabajo inde-
pendiente, con una guía de actividades, entre otros.

Un aspecto importante en esta forma de organización es la 
preparación de la excursión, para lo cual se deben tener en cuen-
ta los siguientes requerimientos:

• Visita previa a los lugares en los que se realizará posteriormen-
te la excursión. 
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• Cuando esté previsto contar con la ayuda de un especialista, 
debe tener primero un encuentro con él, y acordar lo que se les 
debe decir y mostrar a los educandos, y en qué debe centrarse 
la atención.

• Orientación previa de los educandos acerca del objetivo, los 
medios y lugares a visitar, las medidas organizativas o de algu-
na tarea que deben desarrollar antes de la excursión, así como 
de las que se van a ejecutar durante esta.

• Garantizar los primeros auxilios mediante la confección de un 
pequeño botiquín.

• Dar a conocer las reglas que debe observar necesariamente 
cada educando participante.

Durante la realización de la excursión el docente debe estar 
muy atento a la actividad de los educandos, de modo que no se 
desvíen de sus objetivos, así como velar por su disciplina y la pro-
tección de su salud. Al final, las conclusiones e impresiones sobre 
la excursión deben debatirse en colectivo y se realiza el control 
del aprendizaje.

Las tareas extraclase son una forma de organización que propicia 
el estudio independiente de los educandos, su autopreparación, y 
se derivan de las necesidades de consolidación, para la apropiación 
consciente de los contenidos curriculares.

TAREAS EXTRACLASE 

Las tareas extraclase se organizan a partir de diferentes acti-
vidades de aprendizaje que realizan los educandos individual-
mente o en pequeños grupos fuera del horario docente; pueden 
cumplirlas en la biblioteca, en la casa, en la sala de video, en el 
laboratorio de computación, en el huerto o parcela escolar, o en 
la comunidad. Estas tareas pueden ser de diferentes formas: tra-
bajo con el libro de texto o de consulta para la elaboración de un 
resumen, una ficha bibliográfica, un esquema lógico, un modelo, 
las softareas que realizan con un software educativo, actividades 
en la comunidad, preparación de las actividades para una clase 
práctica, laboratorio o un seminario, elaboración de informes de 
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la excursión o tareas investigativas con mayor rigor científico para 
la solución de problemas, entre otras.

En los libros de texto de Biología se plantean diferentes tipos 
de tareas en las secciones “Comprueba lo aprendido”, “Desa-
fíos” y “Actividades prácticas”, que exigen del educando accio-
nes, tanto a un nivel reproductivo como de aplicación de los 
conocimientos, y de otras un poco más creadoras. Estas cons-
tituyen un sistema con una gradación creciente en cuanto a la 
complejidad e independencia de los educandos, con relación a 
su solución; tienen en cuenta el desarrollo de habilidades inte-
lectuales y docentes, e incluyen elementos problémicos, lo que 
contribuye a la motivación.

La concepción metodológica de la asignatura propicia el traba-
jo independiente de los educandos durante la clase; sin embargo, 
es necesario intensificar este trabajo en horario extraclase, lo que 
requiere de una orientación muy precisa por parte del docente, 
que permita al educando la utilización del libro de texto y con-
sultar otras bibliografías con previa coordinación en la biblioteca 
escolar, para contribuir al cumplimiento del componente comu-
nicativo. Esto permite el desarrollo de habilidades para lectura, 
elaboración de resúmenes, ampliar el vocabulario y los conoci-
mientos. Para esto se hace necesario que desde el análisis meto-
dológico de las unidades se determinen las palabras que deben 
tratarse desde el vocabulario técnico y se analice su escritura en el 
pizarrón, así como su pronunciación.

Trabajos independientes

Los contenidos seleccionados para desarrollarse por trabajo in-
dependiente serán objeto de evaluación, ya sea en el trabajo de 
control parcial, evaluaciones sistemáticas u otra modalidad; estos 
deben retomarse en clases, debatir la búsqueda de información, 
se hace necesario para el desarrollo del autocontrol. 

La orientación del trabajo independiente debe efectuarse a 
partir del análisis de contenido, pues su volumen lo requiere, y la 
tipología de clase que hoy se necesita es propiciar la participación 
activa del educando con nuevos métodos y estilos de trabajo que 
permitan alcanzar mejores resultados en el aprendizaje.
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Consultas 

Las consultas constituyen una forma de organizar la atención a 
las diferencias individuales y grupales; es un encuentro con el do-
cente para realizar el trabajo necesario con los educandos a partir 
del seguimiento al diagnóstico, para resolver sus dudas; es un en-
cuentro del docente con aquellos educandos que no lograron ven-
cer los objetivos, o para ampliar o profundizar algún aspecto en los 
que algunos educandos talentosos tuvieran intereses especiales. 
También permite brindar ayuda a los educandos para la realiza-
ción de las tareas investigativas asignadas, y posibilita al docente el 
control del estado de la actividad, para tomar medidas a tiempo y 
que se logre la culminación exitosa de esta.

Las consultas deben ser programadas por los docentes con ante-
lación y lograr la participación de los educandos. En la programa-
ción se debe establecer el lugar y la hora, así como los objetivos y 
temáticas a tratar.

MEDIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 
EN SECUNDARIA BÁSICA

Los medios de enseñanza responden a la pregunta ¿con qué 
enseñar y aprender?, constituyen el soporte material del conte-
nido y los facilitadores o mediadores en la aplicación de los mé-
todos de enseñanza; su empleo está estrechamente relacionado 
con las restantes categorías didácticas, propician el logro de los 
objetivos y son recursos a emplear en la evaluación. 

Como el resto de los componentes, los medios de enseñanza 
tienen carácter de sistema debido a que la función que unos no 
pueden cumplir por sus características estructurales y la propia in-
formación que transmiten, es complementada por otros. Los me-
dios deben emplearse, tanto en la actividad de enseñanza como 
en la de aprendizaje, lo cual responde a la interrelación entre 
todas las categorías del proceso y sus relaciones con los sujetos 
implicados.

Es importante utilizar ampliamente los recursos audiovisuales 
de la asignatura, previamente observados y analizados por los 
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docentes, fundamentalmente por la presencia de televisores en 
las aulas; también, los medios informáticos interactivos, que ad-
quieren un lugar cada vez más prominente ante las ventajas que 
ofrecen por la interactividad y la personalización del aprendizaje, 
como el software educativo y los servicios telemáticos (páginas 
web, correo electrónico, chats, foros, etc.). 

La utilización de los medios de enseñanza en función de la ges-
tión del conocimiento hace énfasis en el uso independiente de los 
libros de texto y de consulta existentes en las bibliotecas y centros 
de documentación, los audiovisuales y softwares educativos, la in-
tranet e internet, así como el uso de estos recursos de telecomuni-
cación para la interacción con el docente y con sus compañeros en 
la realización de tareas conjuntas, y en la participación en foros y 
blogs, e incluso, su creación por los propios educandos.

Libros de texto

Los libros de texto de Biología se conciben como un documento 
del docente y del educando, que orienta en la gestión del conoci-
miento y las actividades a desarrollar durante el cumplimiento del 
programa de la asignatura. Se estructuran en capítulos numera-
dos que coinciden con los nombres de las unidades del programa 
de la asignatura, y epígrafes cuyos títulos constituyen la esencia 
de los conocimientos a desarrollar. Dentro de los epígrafes se in-
cluyen los subepígrafes que tienen forma de preguntas que se 
responden y conllevan el desarrollo de los contenidos que se tra-
tan según el programa.

La redacción de los textos está en función del educando, con un 
lenguaje sencillo, sin dejar de ser científico, directo, esencial y ne-
cesario, con fines instructivos, desarrolladores y educativos, lo que 
le da un carácter formativo integral, como queda establecido en 
los objetivos de la disciplina, a partir de los componentes de la for-
mación integral del educando. Incluyen, además de textos científi-
cos actualizados, imágenes de modelos, esquemas lógicos, dibujos, 
fotografías, tablas, gráficos de barras, de pastel, entre otros, que 
ilustran claramente lo expresado en las ideas del texto.

El libro de texto contiene los conocimientos esenciales básicos 
más importantes que los educandos deben asimilar para cumplir 
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con los objetivos del programa de la asignatura; su utilización es 
obligatoria en las clases y demás formas organizativas, a partir del 
tratamiento metodológico que el docente planifique. Además, el 
libro incluye otro grupo de contenidos complementarios a cada 
temática que se presenta, representados en diferentes secciones, 
tales como:

• De curiosidades biológicas (¿Sabías que…?).
• De lecturas breves de ampliación (Saber más).
• Sentirse cubanos.
• Sobre aspectos históricos (De la historia).
• Ayudas para garantizar la base orientadora del aprendizaje 

(Ayuda para aprender).
• Ejercicios de autocontrol que incluyen preguntas reproductivas 

y productivas (Comprueba lo aprendido).
• Ejercicios y problemas de mayor complejidad y exigencias 

(Desafíos).

En la sección referida a curiosidades biológicas (¿Sabías que…?) 
se incluyen textos breves acerca de algún aspecto científico de in-
terés para los adolescentes, vinculado con lo que se está analizan-
do en el texto principal, de reciente descubrimiento, de carácter 
impactante y motivador. Esta sección se encuentra en cada una de 
las temáticas del libro, y las curiosidades que presenta se pueden 
utilizar para la motivación durante el desarrollo de las clases u 
orientar su estudio independiente por los educandos.

En lecturas complementarias (Saber más), aparecen textos que 
amplían algún aspecto muy interesante vinculado con el texto 
base, de actualidad y trascendencia investigativa o social, para la 
medicina, la agricultura, la industria, el medioambiente, teniendo 
en cuenta los cuatros enfoques que se contemplan en el diseño 
de la disciplina. Estas secciones se incluyen donde sean convenien-
tes y se pueden utilizar para el estudio independiente como tarea 
extraclase, para luego comentarlas en clases con la participación 
activa de los educandos.

El libro de texto incluye, además, al final de cada capítulo, las 
orientaciones para las actividades prácticas que se desarrollan en 
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la asignatura, como prácticas de laboratorio o excursiones. En el 
caso de las demostraciones, sus indicaciones se explican en es-
tas orientaciones metodológicas en las clases correspondientes a 
desarrollar.

Recursos audiovisuales

En esta asignatura, dentro de la clase y extraclase, se debe po-
tenciar la visualización y el debate de documentales científicos, 
videoclases o películas de ficción con temas científicos o sociales 
vinculados con las ciencias biológicas, sus aplicaciones e impactos 
actuales en la sociedad; para esto, el centro debe contar con un 
banco de documentales científicos o acceder a estos en los cen-
tros de recursos de su localidad.

El grupo de educandos puede ver estos materiales en horario 
extradocente, coordinado con los responsables de la tecnología o 
de la biblioteca, o en sus viviendas, cuando disponen de la tecno-
logía necesaria, siempre que el docente les facilite los materiales 
digitalizados.

Softwares educativos

En la asignatura está prevista la utilización de softwares edu-
cativos curriculares, conjuntamente con los libros electrónicos y 
el consiguiente aprovechamiento de sus potencialidades para el 
trabajo interactivo, la presentación de animaciones, ejercicios, 
imágenes y videos, juegos, laboratorios y visitas virtuales, entre 
otros recursos novedosos y de interés para los educandos de estas 
edades con gran potencialidad para la asimilación audiovisual.

El software educativo puede utilizarse dentro de la clase o en 
horario extraclase. Para utilizarlo como parte de la clase y ser ma-
nipulado por los propios educandos, debe ser en un laboratorio 
de computación o en un aula interactiva, en aquellas institucio-
nes que cuenten con estas; su utilización independiente puede 
ser en los laboratorios de computación del centro, en horario de 
la clase de Biología o en el horario de tiempo de máquina. Tam-
bién pueden utilizar los softwares educativos en sus hogares, si 
disponen de equipos informáticos personales; en este caso, los 
docentes deben facilitarles los softwares y aplicaciones necesarias 
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para que estos funcionen, así como las indicaciones metodológi-
cas para su uso.

Si es el docente quien va a interactuar con el software, pudiera 
ser en un aula normal, con una computadora conectada a un mo-
nitor de pantalla plana o un proyector. En el futuro se pudieran 
introducir softwares como herramientas de apoyo en algunas prác-
ticas de laboratorio, tal y como se hace actualmente en la investi-
gación biológica.

En esta forma de utilización independiente es importante la ela-
boración de softareas, las cuales se definen como un sistema de 
actividades de aprendizaje, organizado de acuerdo con objetivos 
específicos, cuya esencia consiste en la interacción con softwares 
educativos que tiene como finalidad dirigir y orientar a los edu-
candos en los procesos de asimilación de los contenidos a través de 
los mecanismos de búsqueda, selección, creación, interpretación y 
procesamiento interactivo de la información. Para ampliar sobre 
cómo organizar las softareas, puede consultar, al final de este libro, 
el anexo 4, “Utilización del software educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”.  

Es importante, por parte de los docentes, la consulta y la aplica-
ción de los materiales que nos aporta el “Portafolio de Biología” 
creado por CINESOFT.

Otro de los medios de aprendizaje de gran importancia para la 
asignatura es el empleo de internet mediante diferentes técnicas 
y recursos en la gestión e intercambio del conocimiento. También 
resultan de interés y recomendables los materiales audiovisuales 
con fines educativos que se presentan en la televisión, donde se 
muestran cortos, documentales y seriales vinculados a las temáti-
cas de nuestro programa de estudio.

Webquest es una metodología utilizada en muchos países para 
orientar la búsqueda y utilización productiva en equipos, de la 
amplia información que se puede encontrar en internet, en fun-
ción de procesarla y elaborar un producto informático, como pue-
de ser una presentación electrónica, una página web, un video, 
entre otros, y compartirlos en la propia red.

Weblogs, blogs o bitácoras son una nueva forma de expresarse y 
de compartir opiniones, fruto de un nuevo estilo de comunicación 
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en línea. Se trata de un espacio personal de escritura en internet, 
ordenado cronológicamente. En forma de diario personal en línea, 
es básicamente un sitio web que una persona o grupo usa para 
escribir periódicamente.

Juguetes didácticos

Acerca de los juguetes didácticos se habló anteriormente en 
el apartado dedicado al juego y a la actividad lúdica. Estos cons-
tituyen la base material para la realización de muchos juegos de 
mesa con contenidos biológicos. Generalmente son creados por 
los propios docentes y educandos, a partir de materiales de todo 
tipo, incluyendo materiales reciclables.

Entre los juguetes didácticos encontramos las cartas o barajas, 
fichas, tarjetas, tableros para recorrido, dados, puzles, crucigra-
mas, sopas de letras, softwares, videojuegos, entre otros.

Estos medios son muy útiles para propiciar un aprendizaje de-
sarrollador, pues logran una fuerte motivación en los adolescen-
tes, basada en la competencia, que los conduce a la movilización 
de la información guardada en la memoria y la reconstrucción 
creadora, según las exigencias diseñadas en el juego, así como 
búsqueda de más información del contenido biológico en otras 
fuentes, con el fin de ganar a sus adversarios.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
EN LA DISCIPLINA BIOLOGÍA EN SECUNDARIA 
BÁSICA

La evaluación es el sistema regulador de retroalimentación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su aplicación ofrece informa-
ción sobre la calidad y las necesidades de ajustes, modificaciones 
u otros procesos que todo el sistema o algunos de sus elementos 
deben sufrir. En correspondencia con la concepción integradora 
de la instrucción y la educación, defendida en este currículo, se 
asume un sistema de evaluación formativa integral, entendida 
como la valoración que realizan los docentes, el grupo estudian-
til y la propia autovaloración de los educandos, acerca del nivel 
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de aprendizaje de conocimientos, habilidades, hábitos, compor-
tamientos y actitudes, que reflejan los sentimientos y valores por 
estos alcanzados, teniendo en cuenta su autopreparación y las 
exigencias expresadas en los objetivos de los diferentes niveles de 
concreción del currículo, tanto en las actividades docentes, extra-
docentes como extraescolares.

En correspondencia con esto, este sistema de evaluación debe 
cumplir las siguientes exigencias:

• Tener en cuenta todos los componentes del contenido (conoci-
mientos, habilidades, hábitos, valores) incluidos en el sistema 
de objetivos que se derivan y concretan a nivel de asignatura, 
unidad y clase.

• Concebir diferentes momentos del proceso evaluativo: el diag-
nóstico, la valoración del desarrollo del proceso de aprendizaje 
y su resultado, sin absolutizar este último.

• El diagnóstico inicial del nivel de entrada de la preparación al-
canzada en los contenidos y los grados precedentes, en relación 
con temáticas básicas de carácter general, habilidades intelec-
tuales, docentes, comunicativas y prácticas específicas. Este diag-
nóstico es esencial para poder realizar el trabajo diferenciado y 
lograr luego la nivelación en la unidad de introducción. 

• Generar expectativas positivas en los educandos como un ele-
mento de ayuda; para esto, el docente debe lograr transmitir 
su interés por el progreso de los educandos y su convencimien-
to de que un trabajo adecuado culminará en los logros desea-
dos, incluso, si inicialmente hay fracasos.

• Propiciar la participación protagónica de los educandos en el 
análisis de los resultados, la regulación de su propio proceso de 
aprendizaje, dándoles oportunidades de reconocer y valorar sus 
avances, de rectificar sus ideas iniciales y utilizar el error como 
elemento de aprendizaje mediante formas de autoevaluación, 
evaluación grupal, por el colectivo pedagógico y los padres.

• Aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las actividades 
que realizan los educandos para evaluar la marcha del proceso 
de aprendizaje, en un contexto de trabajo colectivo natural, 
mediante diversas formas e instrumentos de modo flexible, de 
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acuerdo con las diferencias individuales de los educandos y las 
características de los contenidos.

• Incluir un sistema de estimulación que propicie una actitud 
transformadora de los educandos hacia ellos mismos, lo que 
conlleva la realización de esfuerzos sistemáticos en el cumpli-
miento de las acciones para alcanzar los objetivos planteados, y 
participar en eventos competitivos de concursos de conocimien-
tos, científicos, festivales de monitores, entre otros, lo cual les 
reporta un mayor desarrollo. Esto posibilita la estimulación de 
la creatividad y el desarrollo. 

• Tener en cuenta las diferencias individuales de los educandos 
en cuanto a capacidades, intereses, necesidades, aspiracio-
nes, potencialidades, y las características de la adolescencia en 
cuanto a autodeterminación y elevación de las potencialidades 
intelectuales, físicas, diversidad de intereses y gustos, y su afán 
por enfrentar retos cada vez superiores.

La evaluación en la asignatura se desarrolla en tres niveles: sis-
temática, parcial y final.

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA

La evaluación sistemática tiene como objetivo fundamental 
diagnosticar y comprobar el nivel de aprendizaje de los educan-
dos y la solidez de los conocimientos alcanzados acerca de los con-
tenidos específicos, así como el nivel de apropiación en las clases 
y el resto de las diferentes formas de organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es el docente quien determina 
las exigencias para estas evaluaciones, a partir del diagnóstico y 
el control frecuente que realiza durante su desarrollo. No se debe 
confundir este nivel de evaluación con dicho control, pues se trata 
de evaluar los objetivos de la clase una vez culminado el proceso de 
apropiación y consolidación de estos, y no durante el proceso en sí, 
lo cual corresponde al control frecuente.

El número de evaluaciones sistemáticas a realizar y su frecuen-
cia lo establece el docente según las características y el nivel al-
canzado por los educandos, los colectivos pedagógicos de grupo 
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y con la participación protagónica de los propios educandos. La 
nota alcanzada por cada uno se consigna en el registro de asis-
tencia y evaluación, así como la tabulación de los errores más 
frecuentes, de manera que el docente pueda realizar cuantas 
actividades de atención considere en el momento oportuno, en 
consultas individuales o de manera colectiva, si los errores son 
generalizados en el grupo.

Se debe tener cuidado, en la evaluación sistemática en prácticas 
de laboratorio y los seminarios, no confundir el control de la res-
ponsabilidad de la realización de las tareas asignadas con la evalua-
ción del aprendizaje, pues esta debe responder al nivel en que los 
educandos lograron la apropiación de conocimientos, habilidades, 
hábitos de estudio y lectura, entre otros. Esto no quiere decir que 
no se lleve un control de las manifestaciones del comportamien-
to de los educandos, como parte de la observación del nivel de 
desempeño, todo lo contrario, también es un aspecto importante a 
evaluar como parte de la evaluación del cumplimiento de las metas 
individuales en el proyecto educativo del grupo.

El docente debe prestar especial atención a la evaluación sis-
temática y al cumplimiento de las indicaciones que se ofrecen, 
pues esta tiene gran importancia en la marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

EVALUACIÓN PARCIAL

En la evaluación parcial se evalúan los objetivos generales de las 
unidades involucradas, que incluyen, además de los conocimientos 
y habilidades propios de la asignatura, otros de carácter educativo 
y las habilidades comunicativas de escribir correctamente, con bue-
na redacción, ortografía y caligrafía, lo que también debe ser obje-
to de evaluación. Para esto se han seleccionado las habilidades más 
generalizadoras y desarrolladoras que posibiliten a los educandos 
redactar textos.

Para la elaboración de los temarios del trabajo de control par-
cial se deben seleccionar los contenidos esenciales, como se pre-
cisan en el programa en cada unidad involucrada, los cuales se 
derivan de los objetivos de las diferentes unidades.
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Por tanto, los tipos de ejercicios que se diseñen tienen que ser 
integradores y de aplicación, en los cuales los educandos utilicen 
los conceptos y habilidades aprendidas, en situaciones de la vida y 
teniendo en cuenta los componentes educativos. En su solución, no 
solo deben recordar conocimientos memorizados, sino reflexionar, 
valorar, demostrar, explicar y argumentar con sus criterios persona-
lizados. Este tipo de preguntas permitirá comprobar las habilidades 
comunicativas escritas, que también forman parte del programa.

EVALUACIÓN FINAL

La evaluación final, en octavo grado, consiste en un seminario 
integrador. Este tipo de evaluación se debe orientar con suficien-
te antelación, de modo que los educandos cuenten con el tiempo 
suficiente para su ejecución, pues puede incluir acciones investi-
gativas, tanto de revisión bibliográfica, gestión de conocimientos 
y acciones en laboratorios, la comunidad, centros de la localidad, 
la familia, entre otros.

Aunque los educandos acceden a esta evaluación final con la 
experiencia de haber desarrollado otros seminarios establecidos 
en el programa, su orientación es esencial, sobre todo en qué 
consiste, cómo lo pueden desarrollar, las temáticas que pueden 
seleccionar, cómo organizar el trabajo de cada uno de los miem-
bros de los equipos, los criterios que serán utilizados en la evalua-
ción, entre otros aspectos. Se deben organizar las consultas para 
atender las diferencias individuales de los educandos y a su vez, 
controlar la marcha del trabajo de los equipos.

En el programa de esta asignatura se proponen algunas temá-
ticas que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del seminario 
integrador final. A continuación, ampliamos un poco más esta in-
formación y se expone de forma más concreta:

1. Unidad y diversidad del reino Animalia: Comparación de los 
representantes de los grupos de animales estudiados.

2. Importancia de los diferentes grupos de animales estudiados 
en la naturaleza, la economía, la industria, la biotecnología, la 
salud y en general, en la vida de los seres humanos.
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3. Diversidad de especies de animales en ecosistemas cubanos:
a) Necesidad de su cuidado y conservación.
b) Principales amenazas ambientales y antrópicas, y medidas 

para minimizarlas.
4. Situación y tendencias de la biodiversidad en Cuba:

a) Biodiversidad de especies de animales costeros.
b) Tarea Vida. Acciones que se realizan.

5. El papel de la humanidad en salvaguardar al planeta:
a) Eventos internacionales. Posición de Cuba y la de algunas 

potencias.
b) Agenda 2030.
c) Tarea Vida.

6. Los tetrápodos. Adaptaciones a su medio. Éxito evolutivo: Re-
presentaciones esquemáticas en cada grupo.

7. Animales endémicos y especies introducidas invasoras: Ejemplifi-
cación de la situación actual en el contexto propio de cada una 
de las localidades donde está el centro educacional y del país.

8. Animales que se han utilizado en la guerra biológica contra 
Cuba: 
a) Ejemplificación y afectaciones provocadas en la agricultura, 

en otros animales, incluido el ser humano en su salud y la 
economía.

b) Podrá relacionarse con los contenidos de Biología 1, en lo 
relacionado con los virus u otros que fueron causa de afec-
tación en los animales.

9. Ubicación y relaciones en el sistema evolutivo de los grupos de 
animales estudiados: Esquematizar el árbol evolutivo.

Las problemáticas a desarrollar en el seminario integrador de 
evaluación final deben ser seleccionadas por los equipos de edu-
candos bajo la orientación de los docentes, sin imposición, pero 
tampoco de manera tan libre que vayan a seleccionar algunos 
temas que no tengan relevancia social. Debe ser, entonces, de 
manera consensuada, con los argumentos necesarios. El docente 
puede sugerir algunas temáticas integradoras para trabajar, de 
las que se proponen en el programa de la asignatura, vinculadas 
con los objetivos y contenidos de este, aunque se reitera que estas 
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no son las únicas; los docentes pueden enriquecerlas y contextua-
lizarlas a las diferentes localidades, teniendo en cuenta la carac-
terización realizada.

El seminario integrador final cuenta con una parte oral (expo-
sición de cada educando) y una parte escrita (entrega del informe 
escrito individual o por equipos). Se recomienda consultar la Re-
solución Ministerial de Evaluación Escolar. El informe escrito será 
individual o por equipos, y debe tener la siguiente estructura:

• Carátula: título, autor(es), escuela, localidad, fecha.
• Introducción: presentación general, problemática.
• Desarrollo: sistematización de los resultados de la investi-

gación bibliográfica referente al tema o de tareas prácticas 
ejecutadas.

• Conclusiones: significado del trabajo y para el equipo de 
educandos.

• Bibliografía consultada: listado de los artículos y libros utiliza-
dos en la gestión del conocimiento y en orden alfabético.

• Anexos: fotos, diagramas, esquemas, tablas, gráficos, instru-
mentos de investigación utilizados, testimonios de personas de 
la localidad, entre otros.

Este trabajo escrito debe entregarse al docente con antelación 
a la presentación oral de los resultados, que puede ser en la ins-
titución educativa o en la comunidad, y donde cada equipo haga 
su presentación utilizando los recursos informáticos y de manera 
independiente de a conocer los elementos esenciales de su traba-
jo. En este acto todos los miembros del equipo deben tener una 
participación activa y luego poder responder las preguntas que le 
formule el tribunal de evaluación de las exposiciones. El equipo 
debe precisar los elementos teóricos esenciales que fundamen-
tan su trabajo y presentar el o los productos prácticos resultantes, 
explicar cómo funcionan, sus ventajas, cómo se aplicaron en la 
comunidad, los resultados obtenidos, entre otros aspectos, y las 
conclusiones.

El tribunal para la evaluación de los trabajos estará integrado 
por el docente del grupo, otro docente de la disciplina o asignatura, 
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el coordinador del grado y algún miembro de la comunidad invita-
do, que puede ser un profesional de un centro de investigación o 
servicio de la comunidad, o un familiar profesional de alguna rama 
vinculada con la biología, en calidad de observador sin derecho a 
voto. Si el tema seleccionado tiene carácter interdisciplinar, el tri-
bunal estará integrado, además, por los docentes invitados de las 
asignaturas implicadas.

En sentido general, los criterios que pueden asumir los tribu-
nales para la evaluación deben ser determinados con antelación; 
entre estos se sugieren los siguientes:

• Estética y corrección de los textos del trabajo escrito (redacción 
y ortografía).

• Cientificidad de la información de la revisión bibliográfica y su 
ilustración.

• Calidad del producto práctico resultante del trabajo, si lo realizan.
• Independencia en la presentación oral y la utilización de me-

dios de enseñanza.
• Respuestas a las preguntas y los señalamientos del tribunal.
• Otros criterios que se estimen convenientes.

Algunas precisiones para la realización del seminario  
integrador final 

Los temas se orientan con 1 mes de antelación y se pueden or-
ganizar de forma individual o por equipos de hasta 5 estudiantes. 
Son distribuidos al azar y a partir de estos se elabora el informe 
escrito y se realiza la exposición. 

La nota es el resultado de la calificación de: 

• Informe escrito (20 puntos). Manuscrito en el que se muestre la 
caligrafía y la ortografía de los estudiantes, no debe exceder las 5 
o 7 cuartillas, sin contar los anexos. Se califica sobre 100 puntos, se 
descuenta la ortografía y luego se lleva a escala de 20 puntos. Se 
propone su estructura en: presentación (5 puntos), introducción 
(10 puntos), desarrollo (60 puntos), conclusiones (15 puntos), bi-
bliografía (5 puntos) y anexos (5 puntos). Esta es una propuesta, 
es decir, el docente puede, a partir de sus criterios, otorgar otra 
puntuación a cada parte del informe. 
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• Exposición oral (30 puntos). El tribunal estará integrado, al me-
nos, por tres docentes del grado o especialistas (si el centro 
no cuenta con dos docentes en el grado, se debe organizar 
el tribunal según sus características y la disponibilidad de la 
plantilla). Todos los educandos intervendrán en la exposición 
y tienen que estar preparados para responder cualquier pre-
gunta que se les formule, lo que se tiene en cuenta para la 
calificación diferenciada. Los docentes que integran el tribunal 
recogen por escrito las dificultades presentadas por cada edu-
cando, y esto avala la puntuación obtenida por cada uno. 

Anteriormente se expusieron los criterios a tener en cuenta 
para la evaluación de forma general; a continuación, se expone 
una propuesta más concreta para valoración del docente: domi-
nio del contenido, en la exposición y las respuestas a las interro-
gantes (15 puntos); claridad (5 puntos); fluidez y coherencia en la 
expresión de las ideas, y uso de los medios de enseñanza (5 pun-
tos); creatividad (5 puntos).

Estos temas no constituyen un patrón, se pueden enriquecer 
en las instituciones educativas a partir de sus criterios, caracteri-
zación del centro y la comunidad. 

Es importante tener en cuenta lo establecido en la resolución 
ministerial de evaluación vigente.

En los temas que lo requieran se aplicarán las entrevistas a per-
sonal especializado, por ejemplo, a trabajadores de la salud de la 
comunidad (médicos de familia, enfermeros, técnicos de higiene 
y epidemiología, entre otros).             

SUGERENCIAS GENERALES PARA EL CURRÍCULO 
INSTITUCIONAL VINCULADAS CON LA ASIGNATURA

La asignatura Biología 2 ofrece un sistema de contenidos de 
mucha actualidad e importancia para el desarrollo de la economía 
de nuestro país, por lo que se sugiere la continuación de algunos 
de los contenidos tratados en el programa a manera de ampliación 
y profundización, así como las propuestas en el programa u otras 
que el docente determine, contextualizadas a su comunidad. Para 
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esto, la escuela cuenta con su currículo institucional, en el que se 
incluyen diferentes modalidades de actividades complementarias, 
como programas complementarios, proyectos socioproductivos o 
técnicos, círculos de interés y otras actividades como talleres políti-
cos, culturales, deportivos, históricos, entre otros. Estas actividades 
integran los proyectos educativos de grupos y el proyecto educati-
vo institucional.

La asignatura, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado de 
los educandos, puede diseñar programas complementarios a par-
tir del contenido del programa de la asignatura. Uno de estos 
programas puede ser con educandos con dificultades en deter-
minado contenido biológico, que es el único proyecto en que el 
docente designa quiénes lo integran, es decir, no se tienen en 
cuenta los intereses personales de los educandos, por lo que debe 
estar impregnado de una fuerte motivación.

Otro programa complementario se puede diseñar con educan-
dos aspirantes al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas (IPVCE), por la especialidad, monitores, concursantes, y así 
garantizar su atención y preparación en determinados temas que 
es necesario ampliar o profundizar. En el caso del primer progra-
ma que se menciona, el trabajo con los educandos de alto rendi-
miento para su participación en concursos de Biología debe ser 
sistemático y no solo previamente a un evento. Los ejercicios de la 
sección “Desafíos” del libro de texto, u otros de aplicación y crea-
tivos que el docente elabore o seleccione de diversas bibliografías 
existentes, pueden utilizarse en la preparación para los concursos, 
y deben ser controlados en el horario de atención al concurso, 
como parte del currículo institucional.

La atención y preparación de los monitores es otra importante 
actividad del currículo institucional que el docente de la asigna-
tura debe tener presente para lograr que los monitores se con-
viertan en verdaderos auxiliares para la organización y apoyo a 
las actividades de la asignatura. Su selección es muy importante, 
deben ser educandos de alto rendimiento y cualidades persona-
les, como la comunicación, la afabilidad y la aceptación por el 
grupo. El mejor resultado de esta tarea de motivación y orienta-
ción profesional debe ser que estos educandos monitores opten, 
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al concluir noveno grado, por carreras pedagógicas, en particular 
docentes de Secundaria Básica en la especialidad de Biología.

Debe establecerse en el horario el momento y la sistematicidad 
de la atención a los monitores (semanal o quincenal). Esto se pue-
de organizar de manera colectiva por grados, por grupos de un 
mismo docente o de manera individual.

Las acciones que los monitores pueden desarrollar son múlti-
ples y dependen de su preparación, su disposición y su creativi-
dad; la labor del docente es estimularlos, prepararlos y darles el 
espacio para su labor en las actividades docentes, extradocentes 
y extraescolares. Entre estas actividades están la orientación y re-
visión de las tareas extraclases, la realización de demostraciones 
en clases, el apoyo en la organización de los recursos para la rea-
lización de una práctica de laboratorio, así como el control y ayu-
da a los educandos en estas, el desarrollo de algunas temáticas 
como parte de una clase, la atención a educandos que presenten 
dificultades en el aprendizaje, el control sistemático de la partici-
pación de los educandos durante las clases, la organización y con-
trol de las casas de estudio, la revisión de las libretas, la atención 
a educandos que presenten dificultades en el aprendizaje, entre 
muchas otras.

En cuanto a los proyectos socioproductivos o técnicos, se pue-
den crear relacionados con contenidos biológicos, que aporten 
a la producción y los servicios, tanto de la institución educativa 
como de la comunidad. Estos proyectos se organizan para la so-
lución de problemas de tipo técnico que pudieran presentarse en 
la escuela o en la comunidad, como pueden ser la elaboración de 
productos informáticos u otros medios para la enseñanza de la 
biología, la reparación de equipos rotos del laboratorio y otros 
medios de enseñanza, la campaña antivectorial, la reparación de 
base material de estudio y de vida, labores embellecimiento, la 
creación de medios como acuarios, terrarios, parcelas de plantas 
medicinales, jardines, la siembra de plantas, tareas de saneamien-
to ambiental, trabajos socialmente útiles, entre otros.

Los proyectos sociales apuntan a la obtención de resultados 
que contribuyan a resolver problemas de tipo social, como pue-
den ser para campañas por la prevención del consumo de drogas, 
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por la alimentación adecuada, por la realización sistemática de 
ejercicios físicos, por la protección del medioambiente, por el co-
nocimiento de la Tarea Vida por la población escolar y comuni-
taria, entre muchos otros temas vinculados con la biología y que 
tienen un impacto social.

Los proyectos culturales pueden también vincularse con la bio-
logía. Aunque la cultura incluye a todas las realizaciones huma-
nas, incluso lo científico, lo técnico y lo social, antes presentado 
en otras actividades curriculares, aquí se pudiera considerar la cul-
tura artística, literaria, entre otras. Así, por ejemplo, los docentes 
de Biología pudieran orientar proyectos artísticos vinculados con 
temas biológicos, como pueden ser el montaje de obras teatrales 
o la creación de cuentos, poesías, canciones, grupos musicales que 
refieran problemas medioambientales, de salud, de las investiga-
ciones biológicas, de la vida y obra de biólogos destacados, entre 
otras temáticas posibles.

Las problemáticas de círculos de interés deben corresponderse 
con las especialidades que se ofertan a los egresados de noveno 
grado y son atendidos por especialistas de las diferentes educacio-
nes, agentes y agencias de la comunidad con énfasis en la Educa-
ción Técnica y Profesional, con quienes se elaboran los convenios 
de trabajo; esta actividad forma parte del trabajo en red que se 
plantea. Los docentes de la institución educativa y en especial los 
de Biología, atienden los círculos de interés pedagógicos, deben 
orientar a los educandos que optan por ser docentes de Biología 
de Secundaria Básica, una vez egresados de esta educación.

En relación con las otras actividades complementarias referidas 
al inicio de este epígrafe, se sugiere que puedan ofertarse diversas 
temáticas vinculadas a los contenidos de este grado y de Biología 
en general, relacionadas con los avances en la medicina, la agricul-
tura, la ganadería, la biotecnología. También se pueden organizar 
actividades sobre la vida y obra de biólogos cubanos, medios de 
enseñanza de la biología, holismo ambientalista, educación am-
biental, educación para la salud y de la sexualidad con enfoque de 
género, infecciones de transmisión sexual, ecología urbana, agro-
ecología, agricultura sostenible, flora y fauna amenazada, especies 
exóticas e invasoras, etnobiología, medicina natural y tradicional, 
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actividades prácticas, seguridad y soberanía alimentaria, bioética 
animal, control biológico, epidemiología, entre otros, para lo cual 
se debe buscar asesoramiento en la comunidad. 

Los contenidos deben tener una fuerte orientación hacia la vida, 
y deben debatirse los problemas sociales y las tecnologías deriva-
das y utilizadas en estos, así como sus impactos en el medioambien-
te. No se trata de atiborrar a los educandos de muchos contenidos 
teóricos, sino solo los necesarios para ampliar su cultura científica y 
sean la base para esta orientación sociocultural, para la vida.

Debe estimularse la participación en eventos científicos estu-
diantiles desde la base, como pioneros exploradores y creadores, 
con los resultados de sus investigaciones, y eventos de fórum. 
Para ello se enseñará a los educandos a redactar un informe de 
investigación y la elaboración de presentaciones electrónicas para 
su comunicación.

Al final de estas orientaciones metodológicas aparecen, en el 
anexo 5, algunas de las fechas ambientales de nivel nacional e 
internacional, relacionadas con los animales, que los docentes de-
ben tener en cuenta desde la asignatura o en diferentes activida-
des complementarias.

De gran importancia y valor educativo, por su aporte a la forma-
ción integral, resulta lograr la participación del mayor porciento de 
educandos en el desarrollo de determinadas actividades, concursos, 
jornadas y eventos conmemorativos de fechas importantes para la 
vida y en la educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Como ejemplos de lo antes expuesto se pueden mencionar el 
Día del Biólogo, que toma como fecha el nacimiento de Felipe Poey 
Aloy, el 26 de mayo, y el 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente. 
Con suficiente tiempo y de manera efectiva se les puede orientar a 
los educandos diferentes acciones o tareas para conmemorar estas 
fechas, por ejemplo: la divulgación de medidas de protección a la 
fauna, la eliminación de zonas de proliferación de vectores, la di-
vulgación de las especies endémicas de nuestra fauna y de aquellas 
que se encuentran en la lista roja y cómo contribuir a su no extin-
ción. Todo esto se puede ejecutar dentro de la propia institución 
educativa y en áreas de la comunidad; también, se puede convocar 
al concurso “Protege la Naturaleza”, con temas que traten sobre la 



62

BIOLOGÍA 2

conservación del medioambiente, y vincular el tema con Martí y la 
naturaleza, para lo cual existen diferentes fuentes, otras efemérides 
ambientales y en especial, las relacionadas con la fauna.

Estas acciones o tareas, y otras creadas por los docentes, pue-
den desarrollarse en coordinación con las organizaciones e insti-
tuciones locales como el CITMA, las casas de cultura y el INDER, 
entre otras instituciones educativas que conforman la red.

Puede resultar importante que por el Día de la Cultura Nacio-
nal se hagan investigaciones acerca de diferentes obras y autores 
en cuyas composiciones hablan de nuestras bellezas naturales, así 
como poesías, canciones, novelas, cuentos u otras manifestaciones 
del arte. Pudieran hacerse veladas, tés literarios, entre otros, en 
coordinación con los docentes de Español Literatura y los de Educa-
ción Artística. En resumen, son muchas las actividades que pueden 
derivarse de cada una de las fechas que aparecen en el anexo.
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Sugerencias específicas para  
el tratamiento didáctico  

y metodológico de cada unidad  
del programa de la asignatura

No debe aprenderse de memoria únicamente, es necesario compren-
der para saber; adquirir conocimientos, no retener palabras: hay que 

aprender pensando…

José de la Luz y Caballero

Al igual que en la primera parte de estas orientaciones meto-
dológicas, que comenzamos haciendo referencia a un pos-

tulado de nuestro José Martí, quisimos iniciar en esta segunda 
parte de sugerencias con una máxima de José de la Luz y Caballero, 
gran maestro cubano, de quien ha de ser el desempeño y la la-
bor educativa e instructiva en cada una de nuestras actividades, 
ya sean dentro del currículo de la asignatura o las del horario 
institucional.

UNIDAD 1 LOS ANIMALES SON ORGANISMOS  
DEL DOMINIO EUKARYA

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad se corresponde con la introducción del programa, 
se le dedica 1 hora clase y resulta necesaria porque permite reali-
zar una sistematización de los contenidos estudiados en Ciencias 
Naturales y en Biología 1, relacionados con la diversidad y unidad 
del mundo vivo.

Es preciso que los educandos, antes de comenzar el estudio de los 
animales, argumenten las características comunes de los organismos, 
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teniendo en cuenta su integridad biológica, y cómo estas se ponen 
de manifiesto en los animales, como otro de los reinos que se in-
cluyen en el dominio Eukarya, para que evidencien la concepción 
científica y moral del mundo.

Conceptos básicos

Se sistematizan los conceptos de organismos unicelulares y 
pluricelulares, células procariota y eucariota, dominios, reinos, 
estructura-función, adaptación, medioambiente, irritabilidad, 
nutrición, autótrofa, heterótrofa, absortiva, ingestiva, liberación 
de energía, respiración aerobia y anaerobia, fermentación, repro-
ducción, sexual, asexual y desarrollo individual.

 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Esta clase tiene una significación especial en el diagnóstico de 
los educandos, al sistematizar contenidos esenciales acerca de las 
características comunes de los organismos, para poder compren-
der la próxima unidad del programa.

Clase 1

1.1. Los animales comparten características comunes con el resto 
de los organismos vivos 

Para el desarrollo de esta clase introductoria se sugiere utilizar 
como método el trabajo independiente, y entre sus principales 
procedimientos los siguientes: análisis-síntesis, inducción-deduc-
ción, comparaciones, generalizaciones, abstracciones, utilización 
de la pizarra, respuestas a preguntas orales y escritas, trabajo in-
dividual o por equipos, según la planificación del docente.

Los principales medios de enseñanza a utilizar son el libro de 
texto y la pizarra. Es necesario la proyección de medios audiovi-
suales acerca del tema, por ejemplo, un vídeo didáctico de corta 
duración que muestre la diversidad de organismos que existen en 
la naturaleza, entre otros, según la disponibilidad de estos en la 
escuela. Se insiste en la elaboración de la guía de observación para 
su proyección y debate, dirigida a las características comunes de los 
organismos que le confieren la unidad del mundo vivo. El docente 
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puede llevar y apoyarse, además, de láminas, fotografías, organis-
mos conservados o vivos pertenecientes a diferentes reinos.

Se recomienda emplear la situación problémica con que se ini-
cia el epígrafe del libro de texto u otra creada por el docente. Por 
ejemplo:

• ¿El mundo vivo es único, es diverso o ambas cosas? Argumenta 
tu respuesta.

• Una bacteria del yogur, una ameba, un moho del pan, el hongo 
de sombrerillo y nuestro árbol nacional, la palma real, a pesar 
de ser tan diferentes, son organismos. ¿Es cierta esta afirma-
ción? ¿Qué es un organismo? ¿Los animales son organismos?

Se debe analizar detenidamente y en partes la definición de 
organismo:

• Unidad del mundo vivo. ¿Qué significa?
• Con estructuras, funciones y desarrollo propios. Las dos primeras, 

son como las dos caras de una misma moneda. ¿Qué interpreta-
ción le das?

• ¿Qué es el desarrollo propio?
• ¿Qué quiere decir con que reacciona como un todo a los conti-

nuos cambios del medioambiente?
• Explica cómo ocurre el intercambio constante de sustancias y 

energía con el medioambiente.

A los educandos se les puede proponer tareas como las que se 
exponen a continuación: 

• ¿Cómo se clasifican los organismos? ¿Qué relación tiene el tipo 
de célula que presentan los organismos con esta clasificación?

• Compara la célula procariota y la eucariota en cuanto a seme-
janzas y diferencias.

• Sin las plantas se extinguiría la vida en la Tierra. ¿Qué relación 
tiene su importancia con la nutrición que las caracteriza?

• El majá de Santa María, las levaduras de cerveza, el conejo y 
el pie de atleta son organismos que tienen un mismo tipo de 
nutrición, pero al mismo tiempo son diferentes. ¿Qué opinas al 
respecto?
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• ¿En qué son semejantes y en qué son diferentes la reproduc-
ción sexual y la asexual? 

El docente debe insistir en que estas características también 
se ponen de manifiesto en los animales. Presenta el objeto de 
estudio de la asignatura Biología 2: los animales, que como ya 
conocen pertenecen al dominio Eukarya, reino Animalia, su libro 
de texto, con su estructura similar al de Biología 1 y actividades 
prácticas a desarrollar. 

Es necesario observar detenidamente la figura 1.2 del libro de 
texto y arribar a conclusiones acerca de que la diversidad de los 
organismos es resultado del proceso evolutivo y en particular, en 
el reino Animalia.

Esta debe ser una clase dinámica, con la participación activa 
de los educandos, que ya tienen dominio de estos contenidos; 
pueden utilizarse técnicas de aprendizaje como la lluvia de ideas, 
entre otras.

El docente puede seleccionar tareas de la sección “Comprueba 
lo aprendido” del libro de texto y debatirlas en las conclusiones 
de la clase. Como tarea, puede utilizar el “Desafío” que se sugiere 
en el texto.

UNIDAD 2 UNIDAD Y DIVERSIDAD DEL REINO 
ANIMALIA

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad ocupa el segundo lugar del programa de la asig-
natura, precedida por la Unidad 1, que es de introducción y tiene 
como propósito sistematizar los contenidos abordados en sépti-
mo grado acerca de las características comunes de los organismos, 
y apreciar que estas se ponen de manifiesto en los animales.

Con la Unidad 2 se inicia el estudio de los contenidos de la 
asignatura Biología 2 en la Secundaria Básica. Esta tiene un total 
de 9 horas clase y su importancia está en que posibilita sistema-
tizar y ampliar los diferentes conceptos biológicos estudiados en 
Ciencias Naturales y en Biología 1, relacionados con la unidad y la 
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diversidad del mundo vivo, por lo que estos contenidos constitu-
yen antecedentes fundamentales para la introducción al estudio 
del reino Animalia.

Tener en cuenta la relación íntima que se establece entre la 
introducción y la Unidad 1, es un aspecto elemental para los do-
centes, pues la introducción al estudio de la asignatura permite 
asegurar el nivel de partida de los educandos y una actualiza-
ción de los antecedentes, para así asimilar conceptos esenciales y 
los procedimientos metodológicos que conducen a su formación, 
los que serán tratados en la Unidad 2, permitiendo, a su vez, la 
preparación para la apropiación de los conceptos particulares de 
cada una de las unidades. Es importante tener en cuenta que has-
ta que los educandos no se apropien de estas generalizaciones, 
no se pasa al estudio de nuevos contenidos.

La Unidad 2 es una unidad generalizadora, que sirve de base 
al resto de las unidades de este programa, donde se estudian 
los diferentes grupos de animales atendiendo a su éxito evo-
lutivo y a la conservación de la biodiversidad en la Tierra, así 
como a las unidades del programa de Biología 3, de noveno 
grado, donde se estudia el organismo humano y, como animal, 
se evidencian sus características. Además, aporta contenidos 
generales para el desarrollo de los programas de la enseñanza 
Preuniversitaria.

Esta unidad brinda grandes potencialidades para el trabajo en 
función de la formación integral de los educandos. Los diferentes 
contenidos permiten la salida a los objetivos educativos de dicha 
formación.

La unidad tiene dos direcciones, la primera está dirigida a la 
unidad y diversidad de los animales a partir de sus características 
esenciales y generales, y la segunda está dirigida a su origen y 
evolución. Se inicia con el estudio de las características esencia-
les de los animales, para llegar a su definición por parte de los 
educandos.

No se particularizará en las características estructurales de cada 
tejido, puesto que serán objeto de estudio en noveno grado; solo 
se retomará su concepto y se ampliarán los tipos de tejidos anima-
les y las funciones que estos realizan. 
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En esta unidad se propone la realización de cuatro actividades 
prácticas: 

• Práctica de laboratorio “Observación de tejidos animales”.
• Demostración “Respuestas reflejas de los animales”.
• Excursión “Observación de diversos animales”,
• Tarea extraclase “Creación del área de Biología: terrario y acuario”. 

Estas actividades deben realizarse con la calidad requerida, 
pues reafirman la concepción científica y moral del mundo.

La actividad práctica de tejidos solo se realizará para confirmar 
su presencia, y se podrán utilizar las preparaciones fijas existentes 
o realizar el montaje de nuevas preparaciones.

Al referirse a la simetría de los animales, se relacionará este 
contenido con lo estudiado en Matemática, por lo que se deben 
realizar intercambios con los docentes de esta asignatura.

En la medida en que se estudian cada una de las características 
generales de los animales, se debe destacar lo que es común a 
todos (al menos a la mayoría), o sea, la unidad, y luego, mediante 
ejemplos, la diversidad en cada uno de ellos.

En la actualización del diagnóstico de la unidad y la evaluación de 
las condiciones previas de los educandos se pueden utilizar variantes 
relacionadas con el diagnóstico de los contenidos abordados en sép-
timo grado, acerca de las características comunes de los organismos, 
aplicar preguntas orales o escritas y tareas docentes para observar el 
desempeño de los educandos. Por ejemplo:

• Menciona cinco características comunes a todos los organismos.
• ¿Por qué los organismos no pueden vivir sin un constante in-

tercambio con el medioambiente?
• ¿Qué tipo de nutrición presentan las plantas? ¿Por qué?
• Analiza la nutrición de un gato y la del hongo oreja de palo. 

Establece semejanzas y diferencias entre ellas.
• Compara la fermentación y la respiración aerobia. ¿Por qué 

todos los organismos necesitan extraer la energía almacenada 
en los alimentos?

• ¿Qué formas de reproducción presentan los organismos? Carac-
terízalas. Ejemplifica con organismos que presentan cada una.
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• ¿Cómo se evidencia la unidad del mundo vivo? Refiérete a 
tres aspectos.

En cuanto a los contenidos que habitualmente representan ma-
yor dificultad para la comprensión de los educandos se encuentra 
el estudio del origen y evolución de los animales, que debe contri-
buir, en gran medida, a la formación de su concepción científica y 
moral del mundo, por lo que requiere un tratamiento especial. 

En este contenido es necesario utilizar de forma eficiente el libro 
de texto, analizar las figuras que ahí aparecen, presentar produccio-
nes o medios audiovisuales para facilitar su comprensión; se propo-
ne que los educandos elaboren un esquema resumen o redacten un 
párrafo donde expliquen el origen y evolución de los animales.

En el programa actual los cambios fundamentales radican en 
la actualización de contenidos; nuevas secciones que despiertan la 
motivación y el interés por la asignatura; no se declara el epígrafe 
de importancia de los animales de forma general y su necesidad 
de protección, pues este contenido se estudia en cada uno de los 
grupos de animales; y no se incluye el estudio de los animales de 
más bajo nivel de organización, los poríferos y celenterados, que 
aparecen en la próxima unidad de este programa (fig. 4).

Características esenciales Características generales

Animal

Unidad y diversidad

Origen de los animales

Pluricelulares
Célula eucariota
Sin pared celular, ni plastidios
Nutrición heterótrofa ingestiva

Tejidos, actividad nerviosa, locomoción, 
simetría, sostén, nutrición, intercambio 
de gases, excreción, circulación, repro-
ducción y desarrollo embrionario

Fig. 4 Mapa conceptual que evidencia la organización de los contenidos 
en la unidad.
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Conceptos básicos

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Hábitat Animal

Respiración Desarrollo embrionario

Excreción Esqueleto

Reproducción Simetría radial

Reproducción sexual y asexual Simetría bilateral

Embrión Locomoción

Huevo Sostén

Desarrollo individual Excreción

Organismo Sistema circulatorio cerrado

Diversidad del mundo vivo Sistema circulatorio abierto

Unidad del mundo vivo Sistemas de órganos

Célula Tejido epitelial

Función Tejido conectivo

Adaptaciones Tejido muscular

Nutrición heterótrofa ingestiva Tejido nervioso

Célula eucariota Fecundación externa

Adaptación Fecundación interna

Especie Ovíparo

Tejidos Vivíparo

Órganos Ovovivíparo

Biodiversidad Branquias

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

De acuerdo con el tiempo del que se dispone, según el progra-
ma y las características del contenido del capítulo, se sugiere al do-
cente la posible distribución del contenido por horas clases.

Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por 

horas clases

Horas 

clases

Clase 2.1. En los animales se aprecia su unidad 1

Clase
2.2. En los animales se aprecia diversidad: 

tejidos animales
1
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Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por 

horas clases

Horas 

clases

Práctica de 

laboratorio
Observación de tejidos animales 1

Clase

2.2.1. La diversidad del reino Animalia tam-

bién se evidencia en las adaptaciones que 

presentan para realizar las funciones

4

Clase
2.3. A pesar de ser tan distintos, todos los 

animales tienen un origen común
1

Excursión Observación de diversos animales 1

Clase 1 

2.1. En los animales se aprecia su unidad

En esta primera clase se define el concepto de animal, conte-
nido esencial que permite que los educandos asimilen cómo, a 
pesar de la diversidad de animales que existen en la naturaleza, 
estos presentan características esenciales que le dan unidad al rei-
no, y cómo, a su vez, el conocimiento de estas características les va 
a permitir diferenciar a los animales de cualquier otro organismo 
perteneciente a otro reino.

El objetivo de esta clase puede formularse de la siguiente for-
ma: Caracterizar a los animales sobre la base de la observación, 
análisis y descripción de un modelo que permita la determina-
ción de sus características esenciales y generales para fomentar 
una cultura ambiental, de admiración y respeto por los atributos 
nacionales.

El método a utilizar puede ser el trabajo independiente u otro 
que los docentes consideren, de acuerdo con su diagnóstico. Entre 
los principales procedimientos están: análisis-síntesis, inducción-de-
ducción, comparaciones, generalizaciones, abstracciones, utiliza-
ción de modelos, respuestas a preguntas orales y escritas, trabajo 
individual, observación, descripción; como medios de enseñanza: 
libro de texto, pizarra, video de animales, modelo de las caracterís-
ticas esenciales de los animales y ejemplares naturales de animales 
de los diferentes grupos.
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Este contenido no impone una metodología en particular; 
el docente, de acuerdo con su preparación y maestría pedagó-
gica, puede utilizar diferentes estrategias metodológicas para 
desarrollarlo, siempre y cuando los educandos se apropien del 
contenido a estudiar de forma desarrolladora como exige hoy la 
didáctica cubana actual, a partir de bases histórico-culturales y 
las asignaturas biológicas, en particular, en la Educación Secun-
daria Básica.

Un ejemplo de este tipo de enseñanza desarrolladora lo cons-
tituye la formación de conceptos mediante algoritmos de trabajo, 
con la utilización de modelos docentes que pueden propiciar y 
favorecer en los educandos la apropiación de la esencia del co-
nocimiento con independencia, el desarrollo de un pensamiento 
creativo y reflexivo, de forma que dicho conocimiento adquiera 
para él sentido y sea interiorizado, permitiéndole aplicarlo a la vida 
cotidiana. La definición del concepto animal pudiera desarrollarse 
utilizando este procedimiento general.

Los docentes pueden comenzar con la presentación de ejem-
plares naturales de animales (vivos o conservados), láminas de 
los animales diversos en cuanto a su nivel de organización, como 
abanicos de mar, corales, esponjas, lombrices de tierra, insectos, 
peces, aves, entre otros, o seleccionar un video que muestre la 
diversidad de los animales. Se orienta la observación de la figura 
del libro de texto y se realizan interrogantes como: ¿Qué tienen 
en común estos organismos con los que se incluyen en los reinos 
Plantae y Fungi? ¿En qué son diferentes de estos organismos, en 
cada caso? ¿Por qué los organismos mostrados pertenecen al rei-
no Animalia?

También se pudiera exponer de forma breve cómo está estruc-
turada la unidad, los objetivos que se persiguen con su estudio, 
las actividades prácticas a desarrollar, así como los que correspon-
den a la primera clase de la unidad y los procedimientos mediante 
los cuales se podrá alcanzar el objetivo propuesto. Se les puede 
precisar también las operaciones que han de realizar y en qué 
orden lo harán (se pueden escribir en la pizarra). La vía que se 
sugiere es la deductiva, por ser la que se recomienda para el de-
sarrollo de la asignatura en la enseñanza.        
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El docente puede utilizar la situación problémica que se pre-
senta en el libro de texto para iniciar este epígrafe, o preguntas 
como: ¿Qué características les dan unidad a estos organismos? Y 
a partir de estas interrogantes u otras creadas orientar hacia el 
objetivo de la primera clase; así, los motiva a emplear los procedi-
mientos del algoritmo de trabajo, que permitirán llegar a definir 
el concepto animal y determinar sus características esenciales.

En el primer paso se debe observar el modelo que muestra 
los rasgos esenciales que aparecen en la definición del concepto 
animal. Los docentes deben dejarles claro a los educandos que 
en este modelo (figura del libro de texto) podrán determinar los 
rasgos esenciales de todo animal. Es importante la orientación de 
una guía de observación, que pudiera ser como la siguiente:

• ¿Estos organismos son unicelulares o pluricelulares? ¿Por qué?
• ¿Qué tipo de célula presentan? ¿Por qué? ¿A qué dominio 

pertenecen?
• ¿Qué características diferencian a la célula animal de la vege-

tal? ¿Tendrán relación estas características con la nutrición? 
• ¿Qué tipo de nutrición presentan los animales? ¿Por qué?

Si los docentes lo consideran, esta observación del modelo pue-
de reforzarse con la observación de alguna preparación fija de te-
jido animal. Este es un procedimiento de apoyo y es importante 
que los educandos aprecien, en primer lugar, que hay varias células 
(condición pluricelular); en segundo lugar, que en esas células el 
núcleo está delimitado por la envoltura nuclear (célula eucariota); 
y en tercer lugar, que en estas células no hay pared celular y tam-
poco hay plastidios. 

En el segundo paso se deben analizar las respuestas a las in-
terrogantes anteriores; el docente puede apoyarse en láminas 
ampliadas y en la figura 1.3 del libro de texto, para evidenciar las 
relaciones que existen entre los animales; también, se pueden res-
ponder las interrogantes del inicio de la clase. Se debe orientar a 
los educandos la esquematización del modelo o descripción gráfica 
de lo observado en sus libretas, identificar y nombrar sus rasgos 
esenciales, pueden rectificar lo esquematizado con el modelo del 
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libro de texto y corregir cualquier error cometido. Los docentes de-
ben precisar el tiempo que dedican a este paso, pues los educandos 
no tienen el mismo nivel de desarrollo de esta habilidad, quizás en 
algunos puede quedar de tarea para la casa.

En el tercer paso los educandos deben realizar la descripción del 
modelo en su libreta y plasmar las características que consideren 
esenciales.

Los docentes deben estar al tanto de cómo los educandos eje-
cutan cada uno de los pasos anteriores, les sugiere que intercam-
bien sus libretas por parejas para propiciar el autocontrol. En este 
momento se debe retirar el modelo.

En el cuarto paso los educandos comunican de forma oral las 
características que enunciaron en sus libretas; se debe propiciar la 
discusión colectiva para que estos enmienden sus errores, aclaren 
dudas y determinen correctamente las características esenciales 
de los animales. Deben describir oralmente los rasgos esenciales 
del concepto, con sus palabras, y analizarlo en colectivo.

En el quinto paso los docentes presentan animales de diferen-
tes niveles de organización, pueden ser algunos de los presentados 
al inicio, pero, fundamentalmente, otros que no hayan observado 
con anterioridad, láminas ampliadas o videos para que los educan-
dos identifiquen las características esenciales en casos particulares. 
Se pueden presentar situaciones como, por ejemplo: 

• Los paramecios son organismos con células eucariotas, que no tie-
nen pared celular e ingieren sus alimentos; sin embargo, no son 
animales.

• Parásitos como las tenias presentan nutrición heterótrofa ab-
sortiva como los hongos, y son animales. 

Los docentes pueden elaborar otras situaciones y preguntar: A 
pesar de lo antes expuesto ¿por qué se consideran animales? Los 
educandos deben referirse a las características esenciales de los ani-
males. Los docentes pueden profundizar y explicar a qué se deben 
estas situaciones.

En el sexto paso se pueden presentar organismos de diferentes 
dominios y reinos, ejemplares naturales o láminas, y pedir que 
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los identifiquen, en qué grupo se incluyen y cuáles son sus carac-
terísticas esenciales. Se pueden debatir las razones por las cuales 
algunos no se incluyen en el reino Animalia, teniendo en cuenta 
las características esenciales del grupo a que pertenecen. Como 
ejemplos de situaciones que pueden emplearse están:

• Se colectó un organismo que tiene un tamaño superior al de 
una rana, por lo que es pluricelular, con células eucariotas, y 
habitaba sobre un tronco podrido. No tiene clorofila, por lo 
cual su nutrición es heterótrofa.

• Se colectó otro organismo que, aunque de pequeño tamaño, 
se mueve ágilmente en busca de pequeñas presas que le sirven 
de alimento. No se observan plastidios en su interior.

• Organismo de agua dulce, con aspecto de palmera y de color 
verde, que auxiliándose de tentáculos ingiere a las presas y las 
digiere en su interior.

Acerca de los ejemplos anteriores, el docente puede pregun-
tar: ¿Son animales? ¿Por qué? Identifica qué organismos pueden 
ser. También puede profundizar en cada caso y aportar curiosi-
dades sobre estos organismos. Puede presentar abanicos de mar, 
corales, sabelas, palmas de mar, y realizar las mismas preguntas.

En el séptimo paso los educandos definen por sí solos, en sus li-
bretas, el concepto de animal. Se debaten las definiciones y luego 
se comparan con la del libro de texto. Los docentes irán pasando 
por los puestos de trabajo para comprobar las anotaciones sobre 
los rasgos esenciales que definen a los animales.

En este momento se puede proponer analizar la sección que apare-
ce y debatir por qué es necesario brindar cuidado y protección a los 
animales. Se destaca como integrante del reino Animalia a nuestra 
ave nacional, el tocororo, que constituye un atributo nacional; se 
pueden socializar algunas de sus curiosidades, para despertar la ad-
miración y el respeto por esta especie en peligro de extinción.

Luego, se desarrolla el octavo paso del algoritmo de trabajo, don-
de es necesario la realización de la ejercitación, suficiente y variada, 
de las características esenciales. Esto se ejecuta mediante tareas que 
permitan que los educandos argumenten, ejemplifiquen, expliquen 
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y valoren, lo cual garantiza la solidez del conocimiento y el desarrollo 
de las habilidades. Aquí el control colectivo favorece la rectificación 
de los posibles errores cometidos y la aplicación de la definición del 
concepto de animal a nuevas situaciones como:

• El bacilo de Koch, la ameba, el moho del pan, la caña de azúcar 
y la paloma doméstica, presentan semejanzas y, a la vez, nota-
bles diferencias entre sí. Argumenta la afirmación anterior.

• Identifica cuáles de los siguientes organismos son animales: ore-
jas de palo, abanicos de mar, esponjas, pepinos de mar, corales, 
lombriz de tierra, euglena, sargazos. ¿En qué características te 
basaste para su identificación?

El docente puede utilizar, durante el desarrollo de la clase, en este 
último paso o de tarea para la casa, las preguntas que aparecen en el 
apartado “Comprueba lo aprendido” del libro de texto. 

Es importante el uso de medios audiovisuales para despertar 
la motivación y el interés de los educandos por el estudio de los 
animales, en cualquier momento de la clase que los docentes 
determinen.

A partir del cuarto paso se debe plantear a los educandos, de 
forma paulatina, tareas que exijan acciones mentales con los ob-
jetos, es decir, en ausencia de modelos u otro apoyo material. 
Esto está en dependencia del nivel de su desarrollo y la necesaria 
atención a las diferencias individuales.

Cuando se estén ejercitando estas características se pueden 
plantear nuevas situaciones, en este caso contradictorias, de ma-
nera que les permitan activar su pensamiento y reflexionar.

Es importante tener en cuenta, en todo momento durante el de-
sarrollo de esta asignatura, la bioética animal, y concientizar a los 
educandos de que existe la Declaración Universal de los Derechos 
del Animal, que tiene 14 artículos y el primero de ellos plantea que 
todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 
derechos a la existencia, por lo que se recomienda a los docentes su 
análisis.

En el libro de texto se presentan tres secciones relacionadas 
con el Día Mundial de los Animales, los principios de la bioética 
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animal y la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, a partir 
de la cual en Cuba fue aprobado el Decreto Ley 31 “Bienestar 
Animal”, en el mes de febrero de 2021; se sugiere su análisis por 
los docentes.

En el anexo 6 de estas orientaciones metodológicas se presenta 
la Declaración Universal de los Derechos del Animal, para que el 
docente consulte y eleve su preparación sobre este tema.

En la tarea 4 de la sección “Comprueba lo aprendido” del epí-
grafe 2.1, se propone a los educandos una investigación sobre este 
tema; resultaría interesante conocer sus opiniones. Los docentes de-
ben prepararse para el debate, que puede constituir una actividad 
complementaria en el horario institucional, si lo consideran.

El contenido acerca de las características esenciales de los anima-
les (unidad del reino Animalia) debe evaluarse mediante diversos 
métodos de evaluación sistemática, como preguntas orales, escri-
tas, tareas extraclases u otras que consideren los docentes.

En la parte final de esta clase se puede orientar la tarea extracla-
se “Creación del área de Biología: terrario y acuario”. Esta tarea se 
puede realizar en el laboratorio, en el horario del currículo institu-
cional, como actividad complementaria, con la activa participación 
de los monitores.

Acondicionamiento del terrario:

• Seleccionar una jaula, caja u otro recipiente, en el que se pue-
dan mantener vivos algunos animales. Este recipiente debe te-
ner en el fondo unas pequeñas ranuras que permitan eliminar 
el exceso de humedad (semejante a las macetas usadas para 
sembrar plantas).

• Se ubica el recipiente en un lugar del laboratorio, donde reciba 
indirectamente la luz solar, pero protegido del viento y de la 
lluvia. Debe tener una rejilla a modo de tapa y no debe mover-
se innecesariamente. 

• El recipiente se apoya sobre pedazos de ladrillos o de otro ma-
terial, de forma tal que quede un espacio entre su fondo y 
la superficie que le sirve de apoyo. Debajo de las ranuras del 
fondo, se sitúa un recipiente que recoja el agua que se filtra 
(puede ser un plato).
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• El fondo del terrario se cubre con una capa delgada de piedra 
o de gravilla, encima de la que se deposita tierra hasta una 
altura no mayor de 6 u 8 cm, que simule el suelo. 

• En el suelo se introduce un recipiente con agua. Dentro de este 
se colocan algunas piedras de tamaño mediano. Se siembran 
plantas en macetas o en otros recipientes, y se introducen en la 
tierra, de modo que no sobresalgan de la superficie de esta.

• Se pueden introducir algunas piedras, tubos, conchas o polies-
puma con agujeros, entre otros. Además, ramas de árboles que 
estén secas, a las que se le pueden fijar plantas.

• Para suministrar alimento se pueden utilizar dos recipientes 
pequeños, que se ubican a ambos lados del terrario, al nivel 
del suelo.

• Para mantener animales en el terrario se debe suministrar ali-
mento, retirar los restos no consumidos, cambiar periódicamen-
te el agua (una vez por semana), regar las plantas, limpiar el 
suelo, eliminar las heces fecales y otros desechos. 

Nota: El terrario debe acercarse a las características reales de la 
vida de las diferentes especies.

Acondicionamiento del acuario:

• Seleccionar un recipiente con paredes que permitan la clara 
observación de los organismos que se introduzcan en él; debe 
tener una superficie amplia de contacto con la atmósfera, lo 
que favorece el intercambio de gases.

• El acuario debe colocarse, antes de llenarlo de agua, en un lu-
gar que reciba indirectamente la luz solar.

• El fondo del acuario se cubre con una capa de gravilla o de 
piedras pequeñas, hasta una altura de 2 o 3 cm (se puede dejar 
sin gravilla uno de los extremos del fondo).

• En el llenado del acuario se coloca previamente, en el fondo, un 
recipiente que evite que se enturbie el agua con el movimiento.

• El agua debe ser desclorificada, la que se consigue depositándo-
la previamente, durante 2 o 3 días, en otro recipiente abierto.

• Se pueden introducir plantas acuáticas y rocas de diferentes 
tamaños previamente lavadas.
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• Para mantener animales en el acuario se debe mantener el 
agua limpia, esta debe cambiarse cada 15 días succionando el 
fondo, lo que elimina restos de alimentos y heces fecales; ade-
más, añadir pequeñas cantidades de alimento (una vez al día) 
y retirar los animales muertos; el número de animales no debe 
ser excesivo.

Clase 2

Para la segunda clase se propone tratar el epígrafe 2.2, “En los 
animales se aprecia diversidad: tejidos animales”. El estudio de las 
características generales de los animales y su diversidad comienza 
con la generalización de la existencia de tejidos en los animales.

Pudiera declararse como objetivo de esta clase: Identificar los 
principales tejidos animales y su importancia, como parte de su 
diversidad, para fomentar la admiración y el respeto por persona-
lidades de las ciencias y la docencia, destacados en los avances de 
la medicina, la agricultura, la industria biotecnológica y la ense-
ñanza de la biología en Cuba.

Se sugieren, como métodos, el trabajo independiente, la ela-
boración conjunta u otros que los docentes consideren.

Entre los principales procedimientos, pueden utilizarse com-
paraciones, videos y láminas ampliadas de los principales tejidos, 
cuadros comparativos, trabajo por equipos, y como medios de en-
señanza: el libro de texto, la pizarra, videos, láminas ampliadas de 
tejidos y medios para elaborar láminas de los diferentes tejidos.

En la parte inicial de esta clase, además de la situación problé-
mica que se presenta al inicio del epígrafe en el libro de texto, se 
pueden realizar las siguientes interrogantes:

• ¿Todos los animales presentan el mismo nivel de organización?
• ¿Qué son las células, los tejidos, los órganos y los sistemas de 

órganos?
• ¿Conoces ejemplos de animales de cada nivel de organización?
• ¿Cuáles son los principales tejidos animales?
• ¿Cómo están formados los tejidos? El docente puede presentar 

láminas o hacer una representación gráfica en la pizarra de los 
componentes de todo tejido. 
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• ¿Qué características presenta cada tipo de tejido?
• En el laboratorio se han obtenido muestras de tejidos de las 

siguientes estructuras de una rana: piel, patas, huesos y del 
cerebro. Identifica el tejido tomado en cada muestra. 

Cuando se analicen los tejidos es preciso tener claro, y así ha-
cérselo entender a los educandos, que aunque se estudian estos 
cuatro tejidos básicos, no quiere decir que estos se presenten en 
todos los animales. Se debe enfatizar, además, cuando se reto-
me lo que es un tejido, por qué este puede realizar una o varias 
funciones, así como su importancia en el funcionamiento del or-
ganismo como un todo, y cómo la estructura de cada tejido está 
relacionada con las funciones que este realiza en el organismo 
animal, de acuerdo con su hábitat.

La clase se puede desarrollar por equipos. Se pueden formar 
cuatro equipos y se les orienta trabajo independiente por el libro 
de texto, acerca de un tejido animal. El trabajo puede distribuirse 
de la siguiente manera:

• Equipo 1. Tejido epitelial
• Equipo 2. Tejido conectivo
• Equipo 3. Tejido muscular
• Equipo 4. Tejido nervioso

Los educandos deben referirse a localización en el organismo 
animal, características y funciones; deben trabajar de forma inde-
pendiente, prepararse para exponer el trabajo realizado, y con 
estos aspectos se elabora un cuadro comparativo de tejidos. 

Los educandos con habilidades para la pintura pueden elaborar 
láminas del tejido para su presentación, con cartulina, hojas y lá-
pices de colores, como medio de enseñanza durante la exposición. 
Cada equipo expone y todos los educandos escuchan y completan 
el cuadro en sus libretas.

Los docentes valoran la exposición de cada equipo, propician 
la valoración del resto de los equipos, pueden designar equipos 
oponentes y su autovaloración, aclaran dudas, profundizan, ha-
cen aclaraciones. Se enfatiza en el establecimiento de la relación 
estructura-función de cada uno de los tejidos, y en algunos casos, 
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como el tejido muscular y el conectivo o conjuntivo, se hace de 
forma elemental.  

¿Qué importancia tienen los tejidos? Los educandos deben lle-
gar a conclusiones acerca de las funciones de los tejidos, y se debe 
hacer hincapié en su contribución al funcionamiento del organis-
mo como un todo.

Se deben debatir los logros a nivel mundial, y en particular de 
Cuba, acerca del estudio de los tejidos mediante ejemplos concre-
tos para fomentar la admiración y el respeto por personalidades 
de las ciencias y la docencia destacados en los avances de la medi-
cina, la agricultura, la industria biotecnológica y la enseñanza de 
la biología en Cuba. 

Durante el desarrollo de la clase se pueden emplear las tareas 
que aparecen en el apartado “Comprueba lo aprendido”.

La clase brinda variadas posibilidades evaluativas, como la ob-
servación del desempeño de los educandos en el trabajo indepen-
diente y la exposición por equipos sobre los principales tejidos, y 
la revisión de libretas para evaluar el cuadro comparativo elabora-
do, entre otras.

Clase 3

En la tercera clase, si los docentes lo consideran, se puede de-
sarrollar la práctica de laboratorio “Observación de tejidos ani-
males”. Su objetivo debe estar dirigido a observar los principales 
tejidos animales para confirmar su existencia y evidenciar la con-
cepción científica y moral del mundo.

Se sugiere como método el trabajo independiente, y entre sus 
principales procedimientos: la utilización del microscopio óptico y 
preparaciones fijas de los principales tejidos, el cumplimiento de 
la técnica operatoria y el trabajo por equipos.

Entre los principales medios de enseñanza se encuentran el li-
bro de texto, la pizarra, el microscopio óptico y preparaciones 
fijas de los principales tejidos.

Los docentes pueden comenzar con la presentación de láminas 
ampliadas de los diferentes tejidos animales y pedir a los educan-
dos que los identifiquen y expliquen cómo se evidencia la relación 
estructura-función en cada uno.
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Para motivar y realizar la orientación hacia los objetivos, el do-
cente puede realizar interrogantes como:

• En un laboratorio se quiere observar preparaciones de estos 
tejidos, ¿qué instrumento de laboratorio emplearías para su 
observación? ¿Por qué?

• Si tu docente te orienta la tarea de montar una preparación 
microscópica de uno de los tejidos ¿qué harías?

Los técnicos de laboratorio, con el apoyo de la guía de los do-
centes, deben preparar cada uno de los equipos con todos los 
materiales necesarios, según el libro de texto. Cada equipo, bajo 
la dirección de los monitores, ejecuta cada uno de los pasos de la 
técnica operatoria. Es importante la observación y el control del 
trabajo de cada equipo, así como brindar en todo momento los 
diferentes niveles de ayuda necesarios.

Las conclusiones deben debatirse en colectivo. Es fundamental, 
al concluir las actividades prácticas, realizar un análisis de su de-
sarrollo y del trabajo realizado por cada uno de los equipos, para 
cumplir con la autoevaluación, la heteroevaluación y la coeva-
luación. Esta actividad práctica no puede dejar de evaluarse con 
la aplicación de diferentes métodos de la evaluación sistemáti-
ca, por ejemplo, mediante la observación del desempeño de los 
educandos en la manipulación del microscopio óptico y el cum-
plimiento de la técnica operatoria, y como actividad práctica en 
algunos educandos.

Clases 4, 5, 6 y 7 

En las clases cuarta, quinta, sexta y séptima se propone el es-
tudio del resto de las características generales de los animales y 
del subepígrafe 2.2.1, “La diversidad del reino Animalia también 
se evidencia en las adaptaciones que presentan para realizar las 
funciones”. En cada una de estas características es esencial que los 
docentes tengan presente y enfaticen en la relación que se estable-
ce entre la estructura y la función, porque, tanto en el animal como 
en cualquier organismo, la primera constituye el sustrato material 
de la segunda. También es importante tener en cuenta, al estudiar 
cada una de estas características, la importancia evolutiva.
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Se dedican cuatro clases para este contenido, los docentes de-
ben hacer un análisis y realizar la propuesta de las características 
generales a tratar en cada una de ellas.

Los objetivos de estas clases deben estar dirigidos a caracteri-
zar la diversidad de los animales para mostrar admiración y amor 
por la belleza de la fauna, adoptar una postura bioética ante la 
conservación del medioambiente, en la aplicación de las ciencias 
biológicas en el estudio del reino Animalia y que evidencien una 
concepción científica y moral del mundo.

El estudio de todas estas características les permitirá a los edu-
candos poder explicar el eje de programación diversidad y uni-
dad, y evidenciar, dentro de las propias características comunes 
la diversidad. Por ejemplo, al estudiar la reproducción, aunque 
todos los animales se reproducen, existen algunos con reproduc-
ción asexual y otros con reproducción sexual (fig. 5).

Asexual

Puede ser

Puede tener
Gemación

Fragmentación o 
regeneración

Fecundación 
interna

Fecundación 
externa

Ovíparos

Ovíparos
Ovovivíparos
Vivíparos

Sexual

Reproducción

Fig. 5 Mapa conceptual que resume la organización en la unidad, acerca de 

los tipos de reproducción en los animales.

Deben seleccionarse métodos de enseñanza productivos, que 
garanticen la apropiación activa y creadora de los conocimientos y 
propicien el desarrollo de habilidades generales y particulares en los 
educandos, como la elaboración conjunta, la conversación heurística, 
la exposición problémica, el trabajo independiente, entre otros.
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Entre los principales procedimientos a aplicar se encuentran: 
análisis-síntesis, inducción-deducción, comparaciones, generali-
zaciones, abstracciones, utilización de la pizarra, videos y láminas 
ampliadas, respuestas a preguntas orales, utilización de situaciones 
problémicas, demostraciones, trabajo individual y por equipos.

Deben emplearse variados medios de enseñanza, como el libro 
de texto, la pizarra, láminas ampliadas y medios audiovisuales.

En estas clases se debe realizar la demostración “Respuestas 
reflejas de los animales”. A continuación, se presentan algunas 
tareas que pueden realizar como parte de esta demostración:

1. Cubra la mitad de una cápsula Petri con un papel negro.
2. Ubique, dentro de esta, dos o tres cochinillas de humedad y co-

loque la tapa.
3. Sitúe la cápsula sobre una fuente de luz.

Preguntar: ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe esto?

• Los docentes pueden orientar a un educando que pinche, sua-
vemente, sin hacerle daño, una cochinilla y realizar las pregun-
tas anteriores.

• Se orienta, como tarea extraclase, colocar por la noche una 
fuente de luz en un lugar donde exista vegetación, y prestar 
atención a los insectos que se acercan a esta fuente de luz.

• Se presenta el acuario y se dirige la atención a los peces, al su-
ministrarles alimento; se realizan las mismas preguntas.

• Se ubica a una lagartija (se precisa su color) en un recipiente 
con tapa (que no impida la entrada de aire), el cual se rodea 
con una hoja de papel de color diferente al del animal; se es-
pera durante 25 o 30 min y se pregunta: ¿Qué observan en la 
piel de estos animales? ¿A qué se debe esto?

• Se puede seleccionar un gato, un perro o un conejo pequeño, e 
iluminarle los ojos con una linterna durante algunos segundos 
y preguntar: ¿Qué le ocurre a la pupila de estos animales? ¿A 
qué se debe esto?

Luego de realizar la demostración se pregunta:

• ¿Qué es la locomoción y qué importancia tiene?
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• ¿Con qué características generales de los animales se relacio-
nan las demostraciones?

• ¿Los animales tienen las mismas partes locomotoras? Ejemplifica.
• ¿Tienen relación la locomoción y los movimientos con la res-

puesta a estímulos del medioambiente?
• ¿Qué importancia tiene el sistema nervioso de los animales?
• ¿Presenta el sistema nervioso similar nivel de desarrollo y de 

especialización en todos los animales?
• ¿Cómo se manifiesta la diversidad de los animales en cuanto a 

este criterio?

Para el caso de la simetría, y como preparación para la nueva 
materia, se pueden realizar ejercicios matemáticos de simetría cen-
tral y reflexión, contenidos estudiados por los educandos desde el 
nivel educativo de Primaria, siempre con previa coordinación con 
los profesores de Matemática de la institución educativa. Estos 
ejercicios se pueden aplicar a los animales, pues la mayoría son si-
métricos, aunque su simetría no se considera en el sentido estricta-
mente geométrico, es tan solo aproximada.

Es fundamental la observación y el análisis de las figuras que apare-
cen en el libro de texto donde se tratan estos contenidos y, además, 
de las diferentes secciones que se presentan, así como la utilización 
de las tareas que aparecen en la sección “Comprueba lo aprendido”.

Clase 8

En la octava clase se sugiere tratar el epígrafe 2.3, “A pesar de 
ser tan distintos, todos los animales tienen un origen común”. El 
objetivo de esta clase puede ser explicar el origen de los animales 
y evidenciar la concepción científica y moral del mundo.

Como método principal se sugiere la elaboración conjunta o al-
gún otro método que los docentes consideren. Entre los procedi-
mientos a utilizar se encuentran: comparaciones, generalizaciones, 
abstracciones, utilización de la pizarra, del libro de texto y de videos. 
Los medios de enseñanza a emplear deben ser el libro de texto, la 
pizarra, videos, láminas ampliadas, entre otros.

Es fundamental en la clase utilizar las figuras y las secciones que 
aparecen en el libro de texto pues contribuyen a que los educandos 
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logren mayor calidad en el aprendizaje. Se deben activar los cono-
cimientos que tienen los educandos de la evolución de la Educa-
ción Primaria y de Biología 1 con énfasis en las fuerzas evolutivas y 
sus resultados (diversidad y adaptación).

Se debe destacar la Teoría colonial de Ernst Haeckel (1834-1919), 
que trata de explicar el origen de los animales, y ¿qué significación 
evolutiva tuvo la formación de colonias?

Se sugiere que los educandos elaboren un esquema resumen 
en su libreta acerca del origen de los animales, y apliquen lo que 
han valorado hasta el momento. Los educandos deben llegar a 
las conclusiones de que, a pesar de la gran diversidad de animales 
existente como resultado de la evolución, todos tienen un ori-
gen común, organismos coloniales primitivos que existieron en 
los mares primitivos.

Excursión “Observación de diversos animales”

Para la última clase de la unidad se propone la realización de 
la excursión “Observación de diversos animales”, que debe plani-
ficarse en el Consejo de Grado, con una concepción integradora 
para garantizar su calidad. Si el Consejo lo acuerda, esta actividad 
pudiera realizarse en horario consignado para el currículo institu-
cional, puesto que se dispone de mayor tiempo. Su objetivo es que 
los educandos continúen desarrollando habilidades generales y 
particulares, con énfasis en la observación; fotografiar o filmar al-
gunas especies de animales representantes de grupos que se van a 
estudiar durante la asignatura; aplicar conceptos ecológicos, darles 
la oportunidad de ser creativos y de revelar su gusto estético.

Se sugiere a los docentes que consulten las recomendaciones 
metodológicas generales que aparecen en el epígrafe “Formas de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología 
en Secundaria Básica”, donde se ofrece información relacionada 
con la organización y el desarrollo de las excursiones. 

Los docentes deben seleccionar un lugar adecuado para el de-
sarrollo de la excursión, donde se aprecie variedad de animales en 
sus relaciones con el medioambiente.

En cuanto a la evaluación sistemática, es necesario que sean 
evaluados todos los objetivos de la unidad que aparecen en el 
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programa mediante la aplicación de variadas vías evaluativas, se-
gún resolución. El docente planificará los métodos de evaluación 
desde el tratamiento metodológico de la unidad, teniendo en 
cuenta su diagnóstico, estrategia de evaluación y las particulari-
dades de cada contenido.

Al finalizar el capítulo del libro de texto aparecen las conclu-
siones, donde se realiza un resumen de los contenidos principales 
que deben dominar los educandos sobre este tema.

Además, los docentes pueden utilizar los desafíos como tareas 
extraclases o en actividades complementarias (programas com-
plementarios), en la atención a educandos concursantes, aspiran-
tes a Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas o 
a escuelas pedagógicas, como docente de secundaria básica en 
la especialidad Biología. Los docentes pueden crear otras activi-
dades complejas, generalizadoras, que impliquen la integración 
de contenidos dentro de la disciplina y con otras del currículo. A 
continuación, se exponen ejemplos.

Tarea integradora para esta unidad

1. Los animales se encuentran en diferentes zonas de vegetación. 
La fauna de la zona ártica difiere de la fauna de la zona tropi-
cal húmeda. 

a) Explica a qué se debe lo antes planteado. 
b) ¿Qué animales habitan en cada una de estas zonas y qué 

adaptaciones se lo han permitido? Investiga, si es necesario, 
con el uso de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC). 

c) Localiza estas zonas en un mapa físico del mundo.

Los docentes pueden ofrecer ayuda para que los educandos 
realicen esta tarea, les puede plantear que en esta se integran 
contenidos de las asignaturas Geografía y Biología; primero de-
ben sistematizar los contenidos adquiridos sobre las zonas de 
vegetación en Geografía, séptimo grado, y los conocimientos re-
cibidos acerca de adaptaciones de los organismos en Biología 1, 
y sobre animales en este capítulo. Acerca de estos temas y para 
poder responder esta tarea con calidad, se puede profundizar en 
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otras bibliografías y con el uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC). 

El contenido de esta unidad se puede utilizar para crear actividades 
complementarias a desarrollar como parte del currículo institucional. 
A continuación, ofrecemos un ejemplo de programa complementario, 
formado con educandos con dificultades en el aprendizaje en este 
contenido, que puede servir de guía en la creación de otros.

Programa Complementario de Biología. Octavo grado

Título: Unidad y diversidad del reino Animalia
Nombre y apellidos del docente: 
Cantidad de estudiantes: (a lo sumo 30 educandos)
Fecha de duración: 7 semanas. 
Objetivos: 

• Explicar cómo se manifiestan la unidad y la diversidad del reino 
Animalia contextualizándola a la comunidad donde se ubica la 
institución educativa.

• Resolver ejercicios de aplicación y creación, relacionados con 
la conservación de la diversidad de animales de la comunidad 
existente.

Temáticas: 

n.o Fecha Temáticas

1
Primera semana 
de noviembre

Sistematización del tema “Unidad y diversidad 
del reino Animalia”. Proyección del video selec-
cionado sobre el tema, con su guía de observa-
ción. Debate sobre este contenido

2
Segunda semana 
de noviembre

Excursión a la comunidad para apreciar la unidad y 
diversidad del reino Animalia y cómo garantizar su 
conservación. Orientación acerca de la elaboración 
del informe escrito sobre la actividad desarrollada

3
Tercera semana 
de noviembre

Debate del informe

4
Cuarta semana 
de noviembre

Conferencia de un especialista del CITMA sobre 
el tema

5
Primera semana 
de diciembre

Resolución de ejercicios de aplicación y creación 
relacionados con la  unidad y diversidad del reino 
Animalia, su protección y conservación
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n.o Fecha Temáticas

6
Segunda semana 
de diciembre

Confección de un álbum con recortes de periódicos, 
revistas, fotos, imágenes de revistas digitales, que mues-
tren la unidad y la diversidad del reino Animalia de la 
comunidad, su protección y conservación; alguna pági-
na web o cualquier presentación digital sobre el tema

7
Tercera semana 
de diciembre

Exposición por cada educando del trabajo realizado 
(álbum, presentación digital, mural, página web)

Frecuencia semanal: 1 hora clase.
Evaluación final: Exposición del trabajo realizado por cada edu-

cando o equipos con no más de cinco estudiantes (álbum, presen-
tación digital, página web).

A continuación, presentamos otro ejemplo de programa com-
plementario, en este caso con educandos concursantes, aspiran-
tes al IPVCE y a escuelas pedagógicas.

Programa Complementario de Biología. Octavo grado

Título: La célula como unidad de estructura y función de los 
organismos vivos. 

Nombre y apellidos del docente: 
Cantidad de estudiantes: (a lo sumo 30 educandos)
Fecha de duración: 8 semanas
Objetivos: 

• Profundizar en contenidos relacionados con la célula como uni-
dad de estructura y función de los organismos vivos, y el desarrollo 
de habilidades prácticas en su observación al microscopio óptico. 

• Resolver ejercicios de aplicación y creación sobre la célula como 
unidad de estructura y función de los organismos vivos, para 
desarrollar habilidades y, por tanto, la preparación en este 
contenido de alumnos concursantes y aspirantes al IPVCE.

Temáticas: 

n.o Fecha Temáticas

1
Tercera semana 
de enero

Profundización del tema: La célula como unidad 
de estructura y función de los organismos vivos. 
Orientación de trabajo investigativo sobre el 
tema, con uso de las TIC
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n.o Fecha Temáticas

2
Cuarta semana 
de enero

Debate del trabajo investigativo orientado

3
Primera semana 
de febrero

Trabajo de laboratorio: Observación de células 
vegetales. Montaje de las preparaciones micros-
cópicas y su observación

4
Segunda semana 
de febrero

Observación de células y tejidos animales. 
Montaje de las preparaciones microscópicas y su 
observación

5
Tercera semana 
de febrero

Resolución de ejercicios de aplicación y creación, 
relacionados con la célula como unidad de es-
tructura y función de los organismos vivos

6
Cuarta semana 
de febrero

7
Primera semana 
de marzo

8
Segunda semana 
de marzo

Frecuencia semanal: 1 hora clase.
Evaluación final: Resolución y exposición de ejercicios de apli-

cación y creación, relacionados con la célula como unidad de es-
tructura y función de los organismos.

Estos ejemplos de programas complementarios no constituyen 
una camisa de fuerza, pues el docente puede decidir el momento 
más oportuno para su desarrollo e incluso, en dependencia del 
número de educandos que lo soliciten, se puede repetir en varios 
momentos del curso.

UNIDAD 3 ANIMALES DE MENOR COMPLEJIDAD. 
PORÍFEROS Y CNIDARIOS

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad ocupa el tercer lugar del programa de la asignatura, 
se imparte en 5 horas clases, y es antecedida por una unidad ge-
neralizadora, donde se estudia la unidad y diversidad del reino 
Animalia y que aporta fuertes bases para la comprensión de las 
unidades restantes.
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En relación con lo analizado acerca del origen común de los 
animales, los educandos están en condiciones de estudiar los ani-
males de menor complejidad: poríferos y cnidarios o celentera-
dos. Se enfatiza en por qué son considerados animales de bajo 
nivel de complejidad, en especial por su nivel de organización (sin 
tejidos verdaderos en los primeros y de organización tisular en 
los segundos, diploblásticos o diblásticos), además, en los avances 
evolutivos desde lo estructural y funcional. 

La unidad tiene dos direcciones: la primera dirigida al estudio 
de las características esenciales y generales de los poríferos y los 
celenterados, su comparación y relaciones evolutivas; y la segun-
da dirigida a la diversidad, la distribución e importancia de estos 
grupos de animales.

En esta unidad se propone la realización de la práctica de labora-
torio “Observación de esqueletos de esponjas y de corales cubanos”, 
para que los educandos continúen desarrollando habilidades prácti-
cas al manipular utensilios e instrumentos de laboratorio, y mostrar 
independencia, responsabilidad, laboriosidad, autorregulación y co-
laboración con el resto de sus compañeros. Esta actividad práctica es 
importante en la preparación de los educandos para la formación 
vocacional y su vida laboral futura (fig. 6).

Generalmente 
asimétricos, con po-
ros y células de collar

Simetría radial, nivel de orga-
nización en tejidos, células ur-
ticantes, tentáculos, forma de 
pólipos y medusas, y cavidad 
digestiva

Animales de 
menor complejidad

Poríferos Cnidarios

Unidad y diversidad
Importancia en la naturaleza 
y en la vida del ser humano

Fig. 6 Mapa conceptual que resume los contenidos referidos a poríferos y 

cnidarios y su organización en la unidad.
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Conceptos básicos

Durante el desarrollo de esta unidad se comienzan a sistemati-
zar y aplicar conceptos introducidos en relación con los animales, 
de ahí que resulta importante lograr su interiorización por los estu-
diantes; que se formen conceptos y habilidades correspondientes 
a los poríferos y cnidarios, ya que estos constituyen el punto de 
partida para el estudio de otros taxones. En la siguiente tabla se 
listan estos conceptos, según la posición que ocupan en el sistema 
de conocimientos.

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Simetría radial Poríferos

Esqueleto Células de collar

Respiración aerobia Pólipo

Biotecnología Medusa

Desarrollo individual Célula urticante

Hábitat Cnidario

Excreción

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

De acuerdo con el tiempo del que se dispone, en correspon-
dencia con el programa y las características del contenido del ca-
pítulo, se sugiere al docente la posible distribución del contenido 
por horas clases.

Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase
3.1. Los poríferos son los animales de más bajo 

nivel de organización estructural
1

Clase

3.1.1. ¿Cómo se manifiesta la diversidad y 

distribución de los poríferos y qué importancia 

tienen?

1

Clase

3.2. Los cnidarios se caracterizan por presentar 

simetría radial
1

3.2.1. ¿Qué tienen en común todos los 

cnidarios, además de su simetría radial?
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Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase

3.2.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad, distri-

bución e importancia que los cnidarios tienen 

en la naturaleza y en la vida de los seres 

humanos?

1

Práctica de 

laboratorio

Observación de esqueletos de esponjas y de 

corales cubano
1

Clase 1 

Para la primera clase de la unidad se propone el estudio del 
epígrafe 3.1, “Los poríferos son los animales de más bajo nivel 
de organización estructural”. Su objetivo, si el docente decide de-
sarrollarla a partir del procedimiento metodológico del algoritmo 
de trabajo, puede formularse de la siguiente forma: Definir a los 
poríferos a partir de la observación, el análisis y la descripción 
de un modelo que permita la determinación de sus característi-
cas esenciales que le dan unidad, y que los educandos evidencien 
amor por la belleza de la biodiversidad y la concepción científica 
y moral del mundo.

El método a utilizar puede ser el trabajo independiente. Entre 
los principales procedimientos están la utilización de modelos, res-
puestas a preguntas orales o escritas y trabajo individual. Como me-
dios de enseñanza se utilizan el libro de texto, la pizarra, videos de 
animales, modelo de las características esenciales de los poríferos y 
ejemplares naturales de poríferos.

En la unidad anterior se presentó como ejemplo un plan de 
clases para la definición del concepto de animal, que puede servir 
de guía en la planificación de esta clase.

Si el docente aplica otra metodología, el objetivo pudiera ser: 
Caracterizar la unidad de los poríferos teniendo en cuenta que 
son los animales de menor complejidad, y evidenciar la concep-
ción científica y moral del mundo.

Se pueden emplear métodos como el explicativo-ilustrativo, la 
elaboración conjunta o la conversación heurística. Entre los prin-
cipales procedimientos que el docente puede usar se encuentran 



94

BIOLOGÍA 2

los siguientes: utilización del libro de texto, de láminas amplia-
das, de situaciones problémicas, entre otros.       

Se puede iniciar la clase presentando ejemplares naturales de 
poríferos (vivos o conservados), o seleccionar un video que muestre 
su diversidad; plantear la situación problémica con la que se inicia 
el epígrafe del libro de texto y dirigir la motivación al estudio de las 
características esenciales de este grupo de animales. 

Se pudiera comenzar también con un relato combinado con 
el diálogo, en el que se aprovechen las vivencias que tienen los 
educandos acerca de las esponjas y del papel que desempeñan 
estas en la naturaleza, los hábitats donde podemos encontrarlas, 
y el papel que juegan junto a otros grupos de animales en las 
barreras coralinas de muchos mares y océanos de todo el mundo. 
Se pudiera aprovechar e intercambiar en lo que respecta a los 
disímiles usos que le han dado los seres humanos en la industria, 
entre otros aspectos. En el desarrollo de este relato se pudieran 
llevar diferentes láminas donde se observe diversidad de esponjas 
en su medioambiente, fotos, ejemplares conservados si se cuenta 
con ellos, vídeos, y otros medios que tengan los docentes.

Creadas las condiciones de motivación y orientados los obje-
tivos a alcanzar, se pudiera plantear la siguiente situación pro-
blémica: “Las esponjas son animales que viven fijos, al igual que 
las plantas, pero a diferencia de estas últimas, no son capaces de 
elaborar sus alimentos, y a diferencia de otros animales no se tras-
ladan en su busca”. En esta situación se da una contradicción que 
genera un problema a debatir, y es aquí, entonces, donde los do-
centes, para darle solución, pudiera plantear a los educandos la 
siguiente interrogante: Si las esponjas no pueden trasladarse de 
un lugar a otro en busca de sus alimentos y no realizan la fotosín-
tesis ¿cómo se alimentan?

Esta interrogante y otras que puedan crear los docentes les ser-
virán para motivar a los educandos y darle solución al problema. 
El método problémico que se recomienda es el de la búsqueda 
parcial, en el cual el educando, siempre bajo la orientación del 
docente, puede ser capaz de buscar por sí solo el conocimiento 
utilizando el libro de texto y ejecutando así la tarea problémica. 
Para ello puede hacerle algunas preguntas problémicas como:
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• ¿Por qué a las esponjas se les llama poríferos?
• Observa en tu libro de texto la figura 3.2 y localiza las células 

de collar, esquematiza una de estas células e investiga en el 
texto ¿cuál es su función?

• Realiza un esquema de una esponja en tu cuaderno e indica 
mediante flechas el movimiento de entrada y salida del agua. 
¿Por qué es provocado este flujo de agua?

• ¿Cómo relacionas la estructura de las células de collar y su loca-
lización con la nutrición de las esponjas?

• Localiza en el esquema de una esponja simple las células ame-
boides ¿Qué función tienen?

Estas y otras preguntas que pueden crear los docentes ayudarían 
a darle solución a la tarea. Después, se les daría la posibilidad a 
los educandos de comunicar los resultados de la búsqueda, esta-
bleciéndose una polémica entre los docentes y los educandos. Los 
docentes pueden refutar algunos criterios lo que conlleva que estos 
argumenten, con elementos convincentes, lo que exponen.

Un ejemplo sería: Si las esponjas se nutren de sustancias ali-
menticias elaboradas, su tipo de nutrición es, entonces, como en 
los hongos. (Los educandos deben referirse a que estos realizan la 
ingestión de partículas alimenticias, las cuales son transformadas 
o digeridas en el interior de las células, por lo que tienen la nutri-
ción característica de los animales).

Cuando se vaya a explicar la estructura general de las espon-
jas, los docentes deben tener en cuenta que la esponja que se le 
presenta a los educandos es una esponja de tipo Ascon, es decir, 
la más simple, porque no tiene canales, ni cámaras sino una ca-
vidad central o atrio (espongiocele), que está tapizada de células 
flageladas o coanocitos. En las esponjas de tipo Sycon, los coano-
citos no revisten el atrio, sino los canales radiales o flagelados; y 
en las de tipo Leucon, que son las más complejas, desaparece casi 
por completo el atrio y los coanocitos tapizan numerosas cámaras 
flageladas que se han formado por plegamiento de los conductos 
radiales o flagelados.

Cuando los docentes expliquen cómo fluye el agua desde 
los poros inhalantes hasta el ósculo, deben enfatizar en que los 
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porocitos son contráctiles, lo que contribuye a regular la entrada y 
salida de agua al interior; que presentan células fusiformes, como 
los miocitos, contráctiles alrededor de los poros; y que reaccionan 
ante los estímulos mecánicos o una luz brillante.

Para explicar cómo los coanocitos engloban el alimento se re-
comienda utilizar la figura 3.2 y decirles que el alimento ingerido 
pasa de las células de collar a las células ameboides.

En lo que respecta a la circulación y la excreción en las espon-
jas, el docente puede plantearles la siguiente contradicción a los 
estudiantes: Si en las esponjas no existen estructuras para la circu-
lación y para la excreción, pero sí intercambian gases, las sustancias 
son transportadas en todo el organismo y se eliminan los desechos 
¿cómo pueden entonces realizar estos procesos?

Para analizar la reproducción en estos animales se pudiera plan-
tear: Las esponjas se reproducen asexualmente (se remiten a la figura 
que revela este tipo de reproducción), pero si carecen de testículos y 
ovarios ¿cómo se reproducen también sexualmente? Para que pue-
dan ser capaces de darle repuesta a esta interrogante se les indica a 
los educandos que observen la figura 3.2, donde se representan las 
células ameboides y se destaca el comportamiento de estas en rela-
ción con la reproducción sexual, así como con otras funciones.

Al final de la clase se les puede proponer a los educandos que 
elaboren una definición de poríferos con las características que ya 
conocen; la expondrán oralmente y será escrita en la pizarra. Se han 
ofrecido varias alternativas que los docentes pueden utilizar en la 
clase y algunos conocimientos que le sirven para su preparación.

Durante el desarrollo de esta clase es imprescindible analizar las 
figuras del libro de texto que aparecen donde se aprecian las carac-
terísticas esenciales de los poríferos y sus principales adaptaciones 
al medioambiente en que viven, con énfasis en los tipos de células 
que presentan y las funciones en las que intervienen. Es importan-
te el uso de medios audiovisuales para despertar la motivación y 
el interés de los educandos por el estudio de los poríferos en cual-
quier momento de la clase que los docentes lo determinen.

Cuando se estén ejercitando estas características se pueden 
plantear nuevas situaciones, en este caso contradictorias, de ma-
nera que les permitan pensar y reflexionar.
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Es fundamental, aunque se aplique una metodología u otra, 
que los educandos resuman por qué los poríferos son los animales 
de más bajo nivel de organización. 

Este contenido acerca de las características esenciales de los 
poríferos (unidad) debe evaluarse mediante diferentes vías de 
evaluación sistemática, como preguntas orales o escritas, tareas 
extraclases u otras que consideren los docentes.

Se pueden utilizar las preguntas que aparecen en la sección 
“Comprueba lo aprendido” del libro de texto, durante el desarrollo 
de la clase o de tarea para la casa.

Clase 2

Para la segunda clase se propone tratar el subepígrafe 3.1.1, 
“¿Cómo se manifiesta la diversidad y distribución de los poríferos y 
qué importancia tienen?” Esta clase, si los docentes lo consideran, 
puede tener dos objetivos: 

• Caracterizar la diversidad de los poríferos teniendo en cuenta 
que son los animales de menor complejidad, y asumir la con-
cepción científica del mundo.

• Argumentar la importancia de los poríferos en la naturaleza y 
sus relaciones con los seres humanos, así como de asumir una 
correcta educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Se pueden hacer preguntas como ¿Todas las esponjas son mari-
nas? ¿Por qué se dice que no son todas iguales? ¿En qué radica la 
importancia de las esponjas en la naturaleza? ¿Cómo relacionas 
las características del esqueleto de algunas esponjas con su utili-
dad económica?

Como métodos de enseñanza los docentes pueden seleccionar el 
trabajo independiente por el libro de texto, la elaboración conjunta, 
la conversación heurística, entre otros. Entre los principales procedi-
mientos están: análisis-síntesis, inducción-deducción, comparaciones, 
generalizaciones, abstracciones, respuestas a preguntas orales y escri-
tas, trabajo individual o por equipos, entre otros, según los métodos 
de enseñanza seleccionados. Como medios de enseñanza se utilizan el 
libro de texto, la pizarra, videos de poríferos, modelo de las caracterís-
ticas esenciales de estos y ejemplares naturales, entre otros.
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Estas dos primeras horas clases están dedicadas a los poríferos 
como los animales del más bajo nivel de organización. De este 
primer grupo zoológico se estudian las características esenciales 
que les dan unidad y aquellas generales en las que se evidencia su 
diversidad, así como su importancia en la naturaleza y en la vida 
de los seres humanos. 

Es importante que los docentes conozcan y profundicen en que 
en esta enseñanza se estudian las esponjas como los animales de más 
bajo nivel de organización, sin embargo, existen otros de menor com-
plejidad llamados mesozoos. Estos son muy pequeños, todos parásitos 
de animales como pulpos, calamares y estrellas de mar. Su cuerpo es 
como un saco, formado por una capa de células ciliadas, dispuesta 
alrededor de una o varias células encargadas de la reproducción, es 
decir, tienen células solamente somáticas y reproductoras.

Es importante que el profesor también tenga conocimiento 
de los placozoos. Según Barnes (1990), en 1883 se descubrió este 
diminuto organismo pluricelular de tipo animal, en un acuario 
marino europeo y se le dio el nombre de Trichoplax adhaerens. A 
partir de entonces, el organismo ha sido observado y cultivado en 
muchas ocasiones. 

Los docentes pueden profundizar respecto a los placozoos en 
el libro Zoología de los Invertebrados, Tomo I, de Robert D. Bar-
nes, páginas 73 a 74 y 90. En relación con los mesozoos, el docen-
te puede ampliar su información en la obra Zoología General, 
Tomo I, de Storer y R. L. Usinger, páginas 364 y 489 a 490, y La 
Ciencia de la Zoología, de Paul B. Weiz, página 567. 

Como plantea Hernández Mujica y colaboradores (1990), las 
características de los poríferos, como el bajo nivel de organización, 
la ausencia de simetría en la mayoría y la forma de vida sésil de 
los adultos en las esponjas, son cuestiones que a los educandos le 
son ajenas, por lo que esta temática tiene condiciones desarrollarse 
mediante métodos problémicos y evidenciar así a los educandos 
por qué las esponjas son animales.

Clase 3

Para la tercera hora clase se propone el estudio del epígrafe 3.2, 
“Los cnidarios se caracterizan por presentar simetría radial”, y el 
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subepígrafe 3.2.1, “¿Qué tienen en común todos los cnidarios, ade-
más de su simetría radial?”. El estudio de los cnidarios resulta de 
mucha importancia para poder comprender el resto de los grupos 
zoológicos. Es preciso que en este contenido, al igual que en los 
anteriores, los educandos definan a los cnidarios y los identifi-
quen a partir de un modelo. Esto conlleva que observen las repre-
sentaciones que están en el modelo y perciban sus características 
esenciales, que comparen esas representaciones (de forma pólipo 
o medusa) con ejemplares (vivos o conservados) y que describan 
sus características, tanto de forma oral como gráfica. Es a partir 
de este análisis, mediante el cual logran el reconocimiento de la 
diversidad de los cnidarios, que los educandos pueden identifi-
car las características esenciales y generales que le dan unidad 
al grupo.

Para la definición de cnidario se recomienda también la me-
todología basada en el algoritmo de trabajo, tal como se hizo 
al definir el concepto de animal y de poríferos (si los docentes lo 
consideran).

La motivación puede ser mediante un diálogo, y se aprovecharán 
las vivencias que puedan tener los educandos con cnidarios que 
ellos hayan visto, como corales, abanicos de mar, aguas malas y 
otros que el docente pueda mostrar en representaciones de lámi-
nas, vídeos, etc.

Es importante el análisis de las figuras del libro de texto y de 
las secciones que en este aparecen. Hay características, como la 
presencia de tejidos diferenciados y de células urticantes, que 
los educandos por sí solos no notan; se sugiere entonces retroa-
limentar para que se refuerce la orientación inicial y se dirige su 
atención a la figura 3.7, donde aparece el corte de la pared del 
cuerpo, para que comparen esta estructura con la de las esponjas. 
También se pueden hacer preguntas que los docentes puedan res-
ponder, basándose en su experiencia sensorial.

Mediante preguntas el docente debe dirigir la atención hacia 
el nivel de organización de los cnidarios; debe explicarles a los 
educandos las funciones que en estos desempeñan las capas de 
tejidos, puntualizar el tipo de simetría que ya conocen, y la pre-
sencia de tentáculos.
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Los docentes deben referirse a las sustancias que liberan estos 
animales, que provocan irritación en la piel debido a la presen-
cia en estos de células urticantes. Se puede aprovechar este mo-
mento y dirigir la atención de los educandos hacia la figura 3.6, 
donde se representan estas células esparcidas por toda la capa 
externa, aunque son más abundantes en los tentáculos. Con el 
apoyo de la figura, se puede indicar que comparen los dos tipos 
de cnidarios y guiarlos a una conclusión: Si en las diferencias se 
manifiesta la diversidad del grupo, en las semejanzas se mani-
fiesta su unidad.

Es importante que los educandos diferencien las formas de pó-
lipo y de medusas y sus movimientos. 

Clase 4

En la clase cuarta se sugiere el estudio del subepígrafe 3.2.2, 
“¿Cómo se manifiesta la diversidad, distribución e importancia 
que los cnidarios tienen en la naturaleza y en la vida de los seres 
humanos?” Esta clase puede tener dos objetivos similares a la de 
poríferos: 

• Caracterizar la diversidad de los cnidarios, y asumir la concep-
ción científica del mundo.

• Argumentar la importancia de los cnidarios o celenterados en la 
naturaleza y sus relaciones con los seres humanos, y asumir una 
correcta educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Se pueden hacer preguntas como: ¿Todos los cnidarios son 
marinos? ¿Por qué se dice que no son todos iguales? ¿En qué ra-
dica la importancia de los cnidarios en la naturaleza y en la vida 
de los seres humanos?

Como métodos de enseñanza los docentes pueden seleccionar 
trabajo independiente por el libro de texto, elaboración conjunta, 
conversación heurística, diálogo, entre otros. Entre los principa-
les procedimientos están: análisis-síntesis, inducción-deducción, 
comparaciones, generalizaciones, abstracciones, respuestas a pre-
guntas orales y escritas, trabajo individual o por equipos, entre 
otros, según los métodos de enseñanza seleccionados. Como me-
dios de enseñanza se utilizan el libro de texto, la pizarra, videos 



101

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

de cnidarios, modelo de sus características esenciales, ejemplares 
naturales, esqueletos de corales, entre otros.

Estas dos clases están dedicadas a los cnidarios o celenterados 
como animales de bajo nivel de organización. De este segundo 
grupo zoológico se estudian las características esenciales que les 
dan unidad, y aquellas generales en las que se evidencia la diver-
sidad, así como la importancia en la naturaleza y en la vida de los 
seres humanos.

Es importante el análisis de las figuras del libro de texto y de 
las secciones que en este aparecen. La sección “Reflexiona”, re-
lacionada con la enfermedad de la banda blanca de los corales 
(white band disease, en idioma inglés), se puede aprovechar para 
el trabajo con la lengua inglesa, y pedir a los educandos su pro-
nunciación y traducción. Al respecto, el docente debe informarse 
sobre el estado de conservación de los arrecifes coralinos en Cuba 
y los daños que ocasiona el cambio climático; como algo nove-
doso, se debe informar el trabajo de conservación que se realiza, 
entre los que se destacan la restauración de los corales mediante 
la reproducción asexual por fragmentación y sexual mediante re-
producción asistida.

Se deben orientar las tareas que aparecen en la sección “Com-
prueba lo aprendido” u otras elaboradas por el docente.

Práctica de laboratorio “Observación de esqueletos  
de esponjas y de corales cubanos”

Para la quinta clase de la unidad se propone la práctica de la-
boratorio “Observación de esqueletos de esponjas y de corales 
cubanos”.

Se recomienda a los docentes tener en cuenta las sugerencias 
que aparecen en el inicio de estas orientaciones metodológicas, 
acerca de las actividades prácticas. Se sugiere que el técnico de 
laboratorio y el docente de Biología, con ayuda de los monitores, 
realicen con suficiente tiempo la recolecta de los materiales para 
garantizar el éxito de la actividad, sobre todo si la escuela se en-
contrara muy alejada de la costa. 

En la práctica de laboratorio no aparece la observación de 
espículas, aunque se recomienda que, de existir condiciones, los 
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docentes hagan preparaciones temporales de espículas de es-
ponjas para su observación. Para el montaje de dichas prepara-
ciones se coloca un pequeño fragmento de esponja en un tubo 
de ensayo, con una solución de hidróxido de sodio o de potasio; 
se le da calor, flameando a la llama de un mechero; luego se le 
añade agua y se agita fuertemente. Se decanta el líquido y se re-
pite la misma operación, hasta que quede transparente. Se toma 
una gota del líquido del fondo del tubo de ensayo, de modo que 
contenga espículas, se coloca en un portaobjeto y se observa 
con el microscopio. En caso de que las espículas no estén bien 
limpias, se repiten las mismas operaciones. Se le puede añadir 
una gota de ácido clorhídrico (HCl) al 5 %. Si las espículas son 
silíceas, quedan completamente limpias, pero si son calcáreas, el 
ácido las destruye.

En cuanto a la evaluación sistemática, es necesario que se 
evalúen todos los objetivos declarados en el programa para esta 
unidad mediante la aplicación de variadas vías evaluativas, se-
gún resolución. El docente planificará el método de evaluación 
desde el tratamiento metodológico de la unidad, teniendo en 
cuenta su diagnóstico, estrategia de evaluación y las particulari-
dades de cada contenido. Se debe recordar que todos los edu-
candos no tienen que estar evaluados en cada una de las vías 
que se apliquen, es decir, no tienen que tener la misma cantidad 
de evaluaciones.

Al finalizar el capítulo del libro de texto aparecen las conclu-
siones, donde se realiza un resumen de los contenidos principales 
que deben dominar los educandos sobre este tema.

También están los desafíos que pueden utilizar los docentes 
como tareas extraclases o en actividades complementarias (pro-
gramas complementarios), en la atención a educandos concursan-
tes, aspirantes al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas o a escuelas pedagógicas, como docente de Secundaria 
Básica en la especialidad de Biología. Los docentes pueden crear 
otras actividades complejas, generalizadoras, que impliquen la 
integración de contenidos dentro de la disciplina y con otras del 
currículo. A continuación, se exponen ejemplos.
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Tarea integradora para esta unidad

1. Las barreras coralinas, tanto desde el punto de vista geográfi-
co como biológico, tienen gran importancia. Explica mediante 
ejemplos la afirmación anterior.

a) ¿Qué problema medioambiental afecta a las barreras cora-
linas? ¿Por qué? Localiza en un mapa físico del mundo las 
más importantes. Puedes profundizar sobre el tema me-
diante el uso de las tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC). 

Los docentes deben plantear que, en este caso, integran las 
asignaturas Geografía y Biología; deben profundizar acerca de 
los corales, animales que se incluyen en los cnidarios, y la forma-
ción de estas barreras coralinas y su importancia; también, acerca 
de problemas medioambientales globales, como el cambio climá-
tico, y su incidencia. 

UNIDAD 4 LA SIMETRÍA BILATERAL, UNA VENTAJA 
ADAPTATIVA EN LOS ANIMALES. PLATELMINTOS  
Y NEMATELMINTOS

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad ocupa el cuarto lugar del programa de la asignatura. 
Las tres unidades anteriores aportan bases sólidas para el logro de 
la comprensión de los contenidos de esta nueva unidad.

La Unidad 4 inicia con la introducción al estudio de aquellos ani-
males donde se evidencia la simetría bilateral, por lo que sienta 
bases para una mejor comprensión del resto de los contenidos que 
tratan a los diferentes taxones del reino. Sus antecedentes están 
en la Unidad 1, cuando se estudiaron las características generales 
de los animales y se abordó el concepto de simetría, que revela la 
forma de disponerse en estos animales las partes del cuerpo.

Definir las características esenciales de aquellos animales 
donde se manifieste la simetría bilateral, así como la relación 
que esta guarda con la presencia o ausencia de una cavidad 
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llamada celoma, permitirá a los educandos comprender y asimi-
lar la importancia que tiene este hito evolutivo en la organiza-
ción estructural y funcional de los diferentes grupos zoológicos 
a estudiar.

La unidad tiene tres direcciones:

• La primera, dirigida a la importancia evolutiva de la simetría 
bilateral en el reino Animalia, y la existencia de tres grupos de 
animales de este tipo de simetría: acelomados, seudoceloma-
dos o blastocelomados y celomados, así como a la importancia 
evolutiva que tiene el celoma en los animales.

• La segunda, dirigida al estudio de las características esen-
ciales y generales de los platelmintos y nematelmintos, su 
diversidad, su distribución y sus relaciones con los seres hu-
manos; con énfasis en las medidas higiénicas que se deben 
tener en cuenta para evitar la infestación por las especies 
perjudiciales.

• La tercera, dirigida a la comparación entre los poríferos, los 
cnidarios, los platelmintos y los nematelmintos, y sus relaciones 
evolutivas.

En esta unidad se propone la realización de tres actividades 
prácticas, que incluyen dos seminarios, acerca de los platelmintos 
y nematelmintos perjudiciales, su incidencia en la comunidad y 
las medidas higiénicas que se deben tener en cuenta para evitar 
su infestación; así como una demostración sobre la presencia de 
celoma en algunos animales (fig. 7). 

Conceptos básicos

Al igual que en las unidades anteriores, al impartir el conte-
nido se trabaja con un sistema de conceptos básicos, de los cua-
les algunos son precedentes y otros son nuevos en este grado. A 
continuación, se relaciona una parte de estos conceptos, según 
su tipo.

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Simetría Animales acelomados

Locomoción Animales blastocelomados
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Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Simetría radial Animales celomados

Animal Celoma

Desarrollo embrionario Triploblásticos

Capas germinales Platelmintos

Tejido nervioso Nematelmintos

Adaptación

Diploblásticos

Animales que ca-
recen de cavidad 
del cuerpo

Animales en los que en-
tre la pared del cuerpo y 
el tubo digestivo presen-
tan una cavidad llamada 
blastocele durante toda 
su vida

Animales de simetría bilateral

Acelomados Blastocelomados Celomados

Unidad y diversidad

Animales con cavidad 
del cuerpo

Importancia en la naturaleza y en la vida del ser humano

Comparación y relaciones evolutivas

Fig. 7 Mapa conceptual que resume los diferentes grupos de animales que 

presentan simetría bilateral y su organización en la unidad.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

De acuerdo con el tiempo del que se dispone, según el progra-
ma y las características del contenido del capítulo, se sugiere al do-
cente la posible distribución del contenido por horas clases.

Forma de 
organización

Posible distribución del contenido por horas 
clases

Horas 
clases

Clase

4.1. La simetría bilateral tiene importancia 
evolutiva en el reino Animalia

1
4.1.1. ¿Qué ventajas adaptativas tiene la sime-
tría bilateral para los animales?

Clase
4.1.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de 
animales de simetría bilateral?

1

Clase

4.2. A pesar de no tener celoma, los platelmin-
tos son animales de simetría bilateral

2

4.2.1. ¿Cómo se puede identificar a un animal 
platelminto en la naturaleza?

4.2.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de los 
platelmintos?

4.2.3. ¿Cómo evitar infestarnos con platelmin-
tos parásitos?

Clase

4.3. Los nematelmintos no han desarrollado 
aún un verdadero celoma

2
4.3.1. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de los 
nematelmintos?

4.3.2. ¿Qué medidas higiénicas se deben 
tomar para evitar la infestación por nematel-
mintos perjudiciales?

Seminario
¿Qué medidas higiénicas se deben tomar para 
evitar la infestación por platelmintos y nema-
telmintos perjudiciales?

1

Clase

4.4. Las semejanzas y diferencias entreporíferos, 
cnidarios, platelmintos y nematelmintos per-
miten establecer relaciones evolutivas

1
4.4.1. ¿Qué relaciones evolutivas se pueden 
establecer entre los poríferos, cnidarios, pla-
telmintos y nematelmintos?
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Clase 1

Para la primera hora clase de esta unidad se propone el estudio 
del epígrafe 4.1, “La simetría bilateral tiene importancia evolu-
tiva en el reino Animalia”. Su objetivo fundamental debe estar 
dirigido a explicar la importancia evolutiva de la simetría bilateral 
en los animales, teniendo en cuenta sus características esenciales 
y que evidencien su concepción científica y moral del mundo.

Los docentes deben seleccionar los métodos de enseñanza a 
utilizar, de acuerdo con el diagnóstico de sus educandos y aplican-
do los postulados del aprendizaje desarrollador.

Esta unidad tiene como antecedentes los contenidos recibidos 
en la Unidad 1, referidos a la simetría, los tipos y la presencia de 
simetría radial en los celenterados, por lo que es de suponer que 
los educandos se hayan apropiado y hayan asimilado esta carac-
terística, presente en todos los animales que se estudiarán en el 
resto de la asignatura en octavo grado. 

Es oportuno, en el inicio de esta unidad, volver a consolidar los 
conceptos de simetría y simetría bilateral, pues estos serán nue-
vamente retomados y ampliados. Además, será una oportunidad 
para motivar a los educandos hacia el estudio de los animales de 
simetría bilateral.

Esta motivación puede lograrse mediante un diálogo en el que 
los docentes planteen diferentes situaciones en las que se ponga de 
manifiesto el concepto de simetría bilateral, y comprueben su aplica-
ción. Una vez lograda la motivación hacia el estudio de esta unidad, 
se puede profundizar en el concepto de simetría bilateral.

Para formar el concepto de simetría bilateral se pudiera utili-
zar, igualmente, un modelo en el cual se representen las diferen-
tes regiones que se delimitan en el cuerpo de los animales con 
este tipo de simetría, y seguir los mismos pasos del algoritmo 
de trabajo sugerido en las unidades anteriores para la defini-
ción de conceptos.

Posteriormente, se trata la importancia evolutiva de la simetría 
bilateral, contenido que se incluyó antes de estudiar los diferen-
tes grupos de animales con este tipo de simetría, pues durante el 
desarrollo de esta clase los docentes deben analizar y puntualizar 
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con los educandos que la presencia de este tipo de simetría en 
estos grupos zoológicos sentó un avance en el desarrollo evolu-
tivo del reino Animalia. Esto trajo consigo un conjunto de cam-
bios estructurales y funcionales, como la concentración del tejido 
nervioso en la región cefálica; mayor coordinación entre los di-
ferentes órganos; la aparición del ano en algunos grupos, el cual 
permite que las heces fecales no se mezclen con los alimentos, 
total o parcialmente digeridos, como acontece en los cnidarios y 
otros radiales; la presencia de un aparato excretor y circulatorio, 
que facilita a estos organismos una mejor expulsión de las sus-
tancias de desechos y la llegada de los alimentos y del dioxígeno 
a todas las células del cuerpo; y el desarrollo del mesodermo no 
presente en los grupos estudiados.

Para lograr que los educandos asimilen de forma más asequi-
ble posible estos contenidos, los docentes pueden llevar diferen-
tes láminas que tengan representada la morfología interna de 
diferentes animales y así, estos lleguen a conclusiones de que los 
animales pertenecientes a estos grupos presentan en su organiza-
ción estructural órganos y sistemas de órganos.

Es fundamental la observación y el análisis minucioso de las figuras 
y las diferentes secciones que aparecen en el libro de texto, así como 
la utilización en el desarrollo de la clase de las tareas propuestas en el 
apartado “Comprueba lo aprendido” de este epígrafe.

En relación con los contenidos del subepígrafe 4.1.1, sobre las 
ventajas adaptativas de la simetría bilateral en los animales, el 
docente ha de tener en cuenta el enfoque evolutivo de este con-
tenido. Para desarrollarlo se puede apoyar en una conversación 
productiva, y utilizar como recurso la experiencia de la vida diaria 
de los educandos, pues, aunque estos no conozcan cuestiones 
teóricas sí tienen la vivencia de conocer la forma, el comporta-
miento y otras características, de manera empírica, de animales 
con simetría radial y animales con simetría bilateral, e incluso, 
de ahí podría derivarse una pregunta: ¿cuáles de estos animales 
predominan en la naturaleza?

Todo esto permite al docente plantear que el éxito evolutivo 
está dado por esas adaptaciones que presentan los bilaterios y 
puede preguntar: ¿conocen ustedes esas adaptaciones? 
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Asimismo, aprovechando al máximo los contenidos anteriores, 
las vivencias de los educandos y con el apoyo de las figuras del 
libro de texto, se pueden analizar esas adaptaciones, a partir de 
una serie de preguntas donde primen la comparación, el análisis, 
la síntesis, la deducción, entre otros, para construir el conocimien-
to. Es importante que el docente dirija la toma de nota a lo esen-
cial y su control.

Al tratar lo relacionado con la región dorsal y ventral del cuer-
po de los animales bilaterales, en el caso del ser humano, por su 
posición bípeda alcanzada producto de adaptaciones evolutivas, 
no se observan; sin embargo, debemos de hacer entender al edu-
cando el porqué de estas adaptaciones.

En las conclusiones de la clase el docente podrá construir, con ayu-
da de los educandos, un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre 
las adaptaciones que presentan los animales de simetría bilateral y 
las ventajas que le brindan estas características adaptativas; también 
pudiera dejarlo de tarea para los educandos de alto rendimiento.

Clase 2

Para la segunda hora clase se propone el desarrollo del subepí-
grafe 4.1.2, “¿Cómo se manifiesta la diversidad de animales de 
simetría bilateral?” El objetivo de esta clase pudiera ser caracteri-
zar a los animales acelomados, blastocelomados o seudoceloma-
dos y celomados teniendo en cuenta la cavidad del cuerpo, y que 
evidencien la concepción científica y moral del mundo.

Se sugiere el empleo de los métodos problémicos combinados con 
los métodos tradicionales y los procedimientos heurísticos, que acti-
ven el pensamiento lógico y el razonamiento de los educandos.

Este constituye un contenido muy importante que deben com-
prender bien los educandos, pues se introducen generalizaciones 
esenciales acerca de la ausencia o presencia de cavidad celomática 
en los taxones a estudiar, por lo que se enfatiza en la clasificación 
de animales acelomados, animales blastocelomados o seudocelo-
mados y animales celomados.

El estudio del celoma o cavidad del cuerpo y su importancia son 
puntuales para poder comprender la estructura que se le ha dado 
al ordenamiento de los taxones en el programa.
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Es fundamental que los educandos hayan asimilado bien los 
contenidos referentes al desarrollo embrionario, los cuales se 
estudiaron en la segunda unidad precisándose el origen de las 
capas germinales durante la formación del embrión, para así 
comprender mejor el origen del blastoceloma y la formación 
del celoma.

Primeramente, se debe analizar con los educandos qué es el ce-
loma, cómo a partir del mesodermo se forman células que se van 
adhiriendo a la pared del cuerpo y a lo que será el futuro tubo 
digestivo en los animales que lo presentan, quedando un espacio 
o cavidad protegida por una membrana llamada peritoneo. Para 
la mejor asimilación de este contenido es preciso llevar una lámi-
na del desarrollo embrionario y utilizar también el modelo que se 
propone para la definición de celoma y explicar la importancia de 
este como hito evolutivo en los animales.

Para definir el concepto de animal acelomado se debe llevar al 
aula el modelo que lo represente y explicar a los educandos cómo 
en algunos animales, a partir de la capa media o mesodermo, se 
forman células que rellenan todo el espacio comprendido entre 
la pared del cuerpo y lo que será el tubo digestivo. Es importante 
que los docentes enfaticen que esta masa de células que rellenan 
este espacio les sirve a estos animales en el sostén del cuerpo y el 
transporte de sustancias.

Para la definición del concepto de animal blastocelomado tam-
bién se propone presentar a los educandos el modelo de un animal 
con estas características, y explicarles que son animales en los que 
el blastocele de la blástula persiste en su estado adulto, por lo cual 
el tubo digestivo está separado de la pared del cuerpo por un es-
pacio que no se corresponde con el celoma, y los componentes ori-
ginados a partir del mesodermo están localizados, por lo general, 
en la parte externa de la cavidad o seudoceloma, de modo que 
carecen de peritoneo.

Es importante la observación de figuras del libro de texto y las 
secciones que aparecen para lograr una mejor comprensión del 
tema. Si se pudiera presentar un video que ilustre los tres tipos de 
animales de simetría bilateral y la cavidad que presentan algunos 
(blastocele y celoma), se ilustraría mejor lo antes expuesto.
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En esta clase se puede orientar el seminario de platelmintos 
planificado. Si los docentes lo consideran, pueden desarrollar 
los dos seminarios planificados para la unidad, sobre platel-
mintos y nematelmintos, en uno solo y pueden dedicar una 
clase a su preparación.

Para la clase sobre el estudio de la importancia evolutiva del 
celoma en los animales, se propone realizar la demostración “Pre-
sencia de celoma en algunos animales”.

Los materiales para esta demostración son: insectos (saltamon-
tes, libélula, entre otros), calamares, peces, cuchilla o bisturí, ban-
deja de disección, lupa y microscopio estereoscópico. Es necesario 
disponer de cordados y no cordados, y pueden ser tanto ejem-
plares conservados como recién tomados de la naturaleza. Si los 
ejemplares son muy pequeños se recomienda utilizar la lupa para 
facilitar la observación.

Técnica operatoria para los no cordados (anélidos):

1. Seleccione una lombriz de tierra.
2. Sostenga al ejemplar y realice, en su región media, un corte 

transversal, de forma tal que permita observar el celoma.
3. Una vez seccionado el animal, colóquelo con la zona del corte 

frente a los educandos, lo que facilita que estos puedan locali-
zar esta cavidad.

Técnica operatoria para los cordados (vertebrados, peces):

1. Seleccione un pez. 
2. Realice un corte transversal en la parte anterior del cuerpo, por 

detrás de los opérculos. Separe la cabeza.
3. Proceda de forma semejante al paso 3 de la técnica utilizada 

con el anélido.

Como conclusiones, los docentes pueden utilizar las tareas que 
aparecen en la sección “Comprueba lo aprendido”, al finalizar 
este epígrafe en el libro de texto.

 Los educandos deben llegar a conclusiones acerca de la expli-
cación de la importancia evolutiva del celoma en los animales que 
lo presentan.
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Clases 3 y 4

En las clases relacionadas con el epígrafe 4.2, “A pesar de no te-
ner celoma, los platelmintos son animales de simetría bilateral” y sus 
subepígrafes, se pueden definir los platelmintos o caracterizarlos a 
partir de sus rasgos esenciales (unidad del grupo), según la metodo-
logía que decidan aplicar los docentes en el desarrollo de las clases.  

Clases 5 y 6

Las clases relacionadas con el epígrafe 4.3, “Los nematelmintos 
no han desarrollado aún un verdadero celoma” y sus subepígra-
fes, tienen las mismas características que las clases 3 y 4, con la 
diferencia que en estas se tratan los nematelmintos.

Seminario “¿Qué medidas higiénicas se deben tomar para 
evitar la infestación por platelmintos y nematelmintos 
perjudiciales?”

Para la séptima clase se sugiere desarrollar el seminario único 
donde se tratan platelmintos y nematelmintos.

El objetivo fundamental del seminario radica en que los edu-
candos argumenten los efectos negativos que ocasionan los pla-
telmintos y los nematelmintos parásitos en la salud humana, en 
los procesos de la producción agropecuaria y en la conservación 
del medioambiente, así como las medidas higiénicas en la prácti-
ca de un estilo de vida responsable y saludable, contextualizado a 
la comunidad donde viven. 

Este seminario debe ser objeto de evaluación sistemática, para 
evaluar a una parte de los educandos del grupo.

Clase 8

En la octava clase y última de la unidad, se propone tratar 
el epígrafe 4.4, “Las semejanzas y diferencias entre poríferos, 
cnidarios, platelmintos y nematelmintos permiten establecer 
relaciones evolutivas”, y el subepígrafe 4.4.1, “¿Qué relaciones 
evolutivas se pueden establecer entre los poríferos, cnidarios, 
platelmintos y nematelmintos?” 

Los docentes deben planificar esta clase con mucho cuidado, 
pues es generalizadora y aborda el resumen de la comparación 
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de todos los grupos de animales estudiados hasta el momento, así 
como el análisis de las relaciones evolutivas entre ellos, contenido 
de complejidad para los educandos.  

En la primera parte de esta clase se debe lograr que los educan-
dos comparen a los poríferos, celenterados, platelmintos y nematel-
mintos, teniendo en cuenta la complejidad gradual que presentan 
en sus características esenciales y generales, así como evidenciar ad-
miración por la belleza de la biodiversidad cubana y una correcta 
educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Es importante el trabajo con la habilidad de comparación, que 
los educandos establezcan semejanzas, diferencias y que lleguen 
a conclusiones al respecto. Se puede confeccionar un cuadro 
comparativo, que los educandos pueden llenar de forma inde-
pendiente con los conocimientos que hayan adquirido al estudiar 
estos grupos de animales.

En la segunda parte de la clase los educandos deben explicar 
las relaciones y ubicación de poríferos, celenterados, platelmintos 
y nematelmintos en el sistema evolutivo, y evidenciar su concep-
ción científica y moral del mundo. 

El trabajo con la habilidad explicar es importante y que los 
educandos evidencien la relación causa-efecto al explicar la ubi-
cación y las relaciones en el sistema evolutivo.

Es fundamental la observación de las figuras del texto y el aná-
lisis de las secciones que allí aparecen, así como el empleo en la 
clase de las tareas de la sección “Comprueba lo aprendido”.

En cuanto a la evaluación sistemática, es necesario que sean 
evaluados todos los objetivos declarados en el programa para 
esta unidad, para esto se mantienen las recomendaciones dadas. 

Al finalizar el capítulo del libro de texto aparecen las conclu-
siones, donde se realiza un resumen de los contenidos principales 
que deben dominar los educandos sobre este tema.

También están los desafíos que pueden utilizar los docentes 
como tareas extraclases o en actividades complementarias (pro-
gramas complementarios), en la atención a educandos concursan-
tes, aspirantes al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas o a escuelas pedagógicas, como profesor de Secundaria 
Básica en la especialidad Biología. Los docentes pueden crear 
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otras actividades complejas, generalizadoras, que impliquen la 
integración de contenidos dentro de la disciplina y con otras del 
currículo. A continuación, se exponen algunos ejemplos.

Tarea integradora para esta unidad

1. Visita el área de salud de tu comunidad o de la escuela e inves-
tiga los siguientes datos:

• Población (cantidad de seres humanos que integran el área).
• Cantidad de personas por sexo y por edades.
• Cantidad de personas parasitadas por platelmintos. 
• Cantidad de personas parasitadas por nematelmintos.
• Parásitos más abundantes de platelmintos y de nematelmintos.

a) Construye un gráfico con los datos anteriores. ¿Qué porcien-
to de la población está parasitada por platelmintos y por 
nematelmintos, y cuál en total?

b) Argumenta algunas medidas que debe tomar la población 
de esta comunidad para evitar infestarse por estos parásitos. 
Redacta un mensaje sobre el tema para esta población.

c) ¿Qué adaptaciones presentan estos parásitos a su modo de 
vida? Investiga apoyándote en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC).

Para responder esta tarea los educandos deben integrar con-
tenidos de Matemática, Biología y Español Literatura. Se sugiere 
que se analice en el Consejo de Grado y se exponga por los edu-
candos en el horario de actividades complementarias del currícu-
lo institucional. Si los docentes lo deciden, pueden enriquecerla.

UNIDAD 5 ANIMALES CELOMADOS NO CORDADOS. 
DE LOS MOLUSCOS A LOS EQUINODERMOS

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Para el inicio de esta unidad se ha concluido la introduc-
ción al estudio de los animales de simetría bilateral, así como 
los animales acelomados (platelmintos) y los blastocelomados 
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(nematelmintos). El estudio de esta unidad abarca cuatro grupos 
de animales: moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos; su 
característica esencial común es que son organismos celomados, y 
su diversidad radica en las diferencias que presentan con el resto 
de los taxones celomados que serán estudiados en el transcurso 
de este programa, así como en el origen común que tienen estos 
cuatro grupos de animales. 

Estos elementos se toman en cuenta para la agrupación de los 
taxones en la estructuración del programa, y se retoman los ele-
mentos necesarios de lo abordado por Jorge Luis Hernández Mu-
jica y otros en el perfeccionamiento anterior. Aunque se estudian 
los cuatro grupos de manera integrada, cada uno de ellos mantie-
ne su propia identidad dentro de lo semejante, en lo referente a 
ser animales celomados no cordados.

En esta unidad se sistematizan y amplían los conocimientos que 
tienen los educandos acerca de la unidad y diversidad del mundo vivo, en 
especial los animales, y de manera general los de simetría bilateral, a 
la vez que se continúa aplicando lo abordado en las unidades genera-
lizadoras de este programa y el de Biología 1, lo que contribuye a que 
los educandos puedan enfrentar los nuevos contenidos.

Durante el desarrollo de la unidad, teniendo en cuenta las ha-
bilidades y contenidos precedentes, se podrán aplicar diferentes 
métodos productivos donde predomine la conversación heurística 
y la exposición problémica, que promueven la actividad produc-
tiva en el aprendizaje de los estudiantes. En la definición de cada 
grupo se ha de tomar como base fundamental la generalización 
de organismo de simetría bilateral celomado. Cada una de las de-
finiciones de los taxones se puede realizar a través del algoritmo 
de trabajo ya conocido; recordar que el docente puede hacer las 
adecuaciones que estime pertinente en la aplicación de su estra-
tegia metodológica, siempre que no afecte el proceso lógico de 
adquisición razonable del contenido de la definición.

Esta unidad brinda un marco factible para cumplir con los con-
tenidos educativos, pues trata aspectos relacionados con la im-
portancia de los celomados no cordados, como son: acentuar el 
carácter politécnico de la enseñanza, con énfasis en carreras agro-
pecuarias; la protección ambiental para el desarrollo sostenible; 
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la educación para la salud y sexual; lo político-ideológico e his-
tórico, al resaltar a científicos cubanos que se han destacado y 
han hecho aportes dentro del estudio de estos grupos, como el 
matancero Carlos de la Torre Huerta, los habaneros Carlos Juan 
Finlay Barrés y Fernando Antonio de Zayas Muñoz.

También es importante destacar el alto endemismo de muchas 
especies de moluscos de extraordinaria belleza, con mayor predo-
minio en las provincias orientales, en zonas como Baracoa, en el 
Parque Desembarco del Granma, que es un área protegida. Tam-
bién en otras zonas del archipiélago cubano, donde se destaca 
nuestra identidad, porque atesoran parte de nuestro patrimonio 
natural. Es imprescindible, además, dar a conocer elementos de 
introducción de especies exóticas como el caracol africano, que 
afecta diferentes regiones de Cuba y del planeta.

En esta unidad se continúa con lo estructurado dentro del es-
tudio de los taxones, con predominio de la vía deductiva. Se inicia 
por las características esenciales, las generales, la diversidad y dis-
tribución, mientras que se integran como una temática la impor-
tancia en la naturaleza y en la vida en general del ser humano, así 
como las medidas de control ante las especies perjudiciales, y la 
protección a la biodiversidad.

En los artrópodos se puede combinar ambas vías, la inductiva y 
la deductiva, al estudiar su diversidad, lo cual también puede ser 
abordado mediante un cuadro comparativo, y llegar a la conclusión 
de las características que le dan unidad y a la definición del filo, por 
medio del estudio de los insectos, arácnidos y crustáceos. 

Es conveniente, al estudiar los artrópodos, analizar cómo algu-
nos de ellos han sido utilizados por potencias imperialistas como 
agentes vectores de propagación de virus que afectan las planta-
ciones, los animales y la vida de los seres humanos; este aspecto 
se ha visto como una temática independiente antes del estudio 
de la importancia de los celomados no cordados. De igual forma 
se debe tratar lo referente a los artrópodos transmisores de en-
fermedades y su utilización en la guerra biológica contra nuestro 
país y otros en el mundo, destacando los graves daños en la sa-
lud vegetal, animal y humana, así como sus consecuencias en el 
medioambiente.
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Aunque en la unidad hay una temática sobre la importancia 
de los animales celomados no cordados, este aspecto puede in-
troducirse a medida que se estudian los grupos, al referirse a la 
diversidad y la distribución, y en el seminario se puede sistemati-
zar y profundizar.

Como última temática aparece la comparación entre los mo-
luscos, anélidos, artrópodos y equinodermos, y su ubicación evo-
lutiva. Esta comparación permite consolidar lo abordado en las 
características de cada taxón. En las relaciones evolutivas los edu-
candos deberán comprender la interacción de las fuerzas evoluti-
vas en el origen de estos animales. En la comparación en cuanto 
a las semejanzas, los educandos deben comprender las relaciones 
evolutivas y la evidencia de esta interacción.

En la unidad se han concebido trabajos de laboratorios, trabajos 
prácticos extraclase, demostraciones, excursiones a la naturaleza y 
un seminario integrador, donde el docente aprovechará las posibi-
lidades de la flexibilidad del horario en la institución educativa y en 
el marco del currículo institucional para coordinar la realización de 
las excursiones a áreas próximas al centro, cumpliendo siempre con 
las medidas de seguridad y el no maltrato a la naturaleza. También 
puede coordinar con otros docentes de la asignatura para contar 
con su apoyo, además de consultar las orientaciones generales que 
aparecen al inicio de estas orientaciones metodológicas acerca de 
la excursión y del seminario.

Es oportuno plantear que las prácticas de laboratorio “Observa-
ción de la diversidad de moluscos” y “Observación de la morfología 
externa de la lombriz de tierra”, así como la demostración de la pre-
sencia de quetas en la lombriz de tierra, se pueden unificar y realizar 
al final del estudio de los artrópodos, con el objetivo de consolidar 
elementos de sus características esenciales y la unidad y diversidad 
que presentan estos animales celomados no cordados.

El grupo se puede dividir en equipos (alrededor de cinco a 
seis), de manera que para cada grupo sistémico (moluscos, ané-
lidos y artrópodos) sean dos equipos los que desarrollen las par-
tes correspondientes, y al final se seleccione un equipo de cada 
taxón para comunicar la actividad realizada y sus conclusiones; 
de esta forma todos los educandos se apropiarían del contenido 
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abordado en la práctica. También puede desarrollarse por todos 
los equipos a la vez. Es decir, son sugerencias para desarrollar la 
práctica integrada o por separado, en clases independientes para 
cada grupo de animales.

Recordar que durante la realización de las actividades prácticas 
los educandos se pueden auxiliar del libro de texto y de las figuras 
que en él aparecen; se debe preparar a los monitores y al técnico de 
laboratorio para que auxilien en el desarrollo de estas actividades.

Las actividades en el horario extraclase, como los seminarios y 
el trabajo práctico, permiten reforzar el desarrollo de habilidades 
investigativas en diferentes fuentes de información, como son los 
libros impresos o digitales, la navegación por diferentes sitios y 
los softwares, así como la comunicación entre los educandos y el 
desarrollo de habilidades comunicativas en sus exposiciones.

Los contenidos se han estructurado como se ilustra en la figura 8.

Conceptos básicos

Al igual que en las unidades anteriores, al impartir el conteni-
do se trabaja con un sistema de conceptos básicos, algunos son 
precedentes y otros son nuevos; a continuación, se relacionan se-
gún su tipo.

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Animal Segmentación

Simetría bilateral Anélidos

Animales acelomados Moluscos

Animales blastocelomados Artrópodos

Animales celomados Equinodermos

Celoma Intercambio de gases cutáneo

Sistema circulatorio abierto y 

cerrado
Lombricultura

Reproducción sexual y asexual Sistema acuífero ambulacral

Hermafrodita Manto

Ganglios nerviosos Pie ventral musculoso

Esqueleto Exoesqueleto quitinoso

Controlador biótico Endoesqueleto calcáreo

Locomoción Cerdas o quetas
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Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Tráqueas Pies ambulacrales

Larva

Branquias

Animales de simetría bilateral

Acelomados Blastocelomados

Moluscos

Cuerpo blando
Manto 

Pie ventral 
musculoso

Cuerpo segmen-
tado

Sistema circula-
torio 

Apéndices 
articulados

Exoesqueleto 
quitinoso

Sistema acuífero 
ambulacral

Endoesqueleto

Anélidos Artrópodos Equinodermos

Celomados

Cordados

No cordados

Unidad y diversidad

Importancia en la naturaleza, en la economía y para la 
vida de los seres humanos

Comparación entre los grupos y relaciones 
evolutivas

Fig. 8 Mapa conceptual que representa la organización de los contenidos 

en la unidad.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Como esta unidad consta de 16 horas clases, se sugiere la dis-
tribución del tiempo, sobre la base del diagnóstico de los educan-
dos, como se muestra a continuación.

Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase

5.1. Los animales celomados no cordados: mo-

luscos, anélidos, artrópodos y equinodermos 

(orientar seminario)

1

Clase

5.2. A pesar de su unidad, los moluscos muestran 

una amplia diversidad

3

5.2.1. ¿Cuáles características esenciales nos permi-

ten identificar a los moluscos en la naturaleza?

5.2.2. ¿Cómo se aprecia la diversidad y distribu-

ción de los moluscos?

5.2.3. ¿Cuáles son los principales moluscos endé-

micos e invasores de la fauna cubana?

Clase

5.3. Los anélidos son gusanos anillados

3

5.3.1. ¿Cuáles características esenciales nos per-

miten identificar a los anélidos en la naturaleza?

5.3.2. ¿Cómo se aprecia la diversidad y distribu-

ción de los anélidos?

Práctica de 

laboratorio

Observación de la morfología externa de la lom-

briz de tierra

Clase

5.4. Los artrópodos se caracterizan por presentar 

apéndices articulados

3

5.4.1. ¿Cómo es posible que animales tan diver-

sos como una mariposa, un cangrejo y una araña 

sean artrópodos?

5.4.2. ¿Cómo se manifiesta la gran diversidad y 

distribución de los artrópodos en la Tierra?

Práctica de 

laboratorio

Observación de la diversidad de moluscos

Observación de la diversidad de artrópodos
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Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase

5.5. Los equinodermos son animales exclusiva-

mente marinos, con púas en su cuerpo

2
5.5.1. ¿Cuáles son las características esenciales 

que definen e identifican a los equinodermos?

5.5.2. ¿Cómo se aprecian la diversidad y la distri-

bución de los equinodermos?

Clase

5.6. Los animales celomados no cordados son 

muy importantes en la naturaleza y en la vida de 

los seres humanos

1

Seminario
Importancia de los animales celomados no 

cordados
1

Clase

5.7. Entre los animales celomados no cordados se 

observan semejanzas y diferencias

1

5.7.1. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias 

entre los grupos de animales celomados no 

cordados?

5.7.2. ¿Qué relaciones evolutivas se evidencian entre 

moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos?

Clase Consolidación de la unidad 1

Al inicio de esta unidad los educandos ya han aplicado, en las 
clases de las unidades anteriores, conceptos de animales de sime-
tría bilateral acelomados y blastocelomados; también se ha intro-
ducido lo relacionado con el celoma, mediante la utilización de 
modelos que permiten tener presente las características que los 
distingue. 

Clase 1

El docente puede apoyarse en los contenidos anteriores y en el 
árbol filogenético que aparece en el libro de texto, del cual debe 
tener uno similar el laboratorio, para que los educandos puedan 
analizar que los animales celomados son predominantes. Para 
dirigir la atención a este tema se utilizan preguntas y láminas o 
ejemplares de diferentes animales representativos de los diferen-
tes taxones, destacando la gran diversidad de animales celomados 
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que existen. Además, se presentan ejemplos como un caracol de 
jardín y un perro, que tienen en común el celoma. 

A partir de estas explicaciones se puede reafirmar la idea esencial 
de la disciplina acerca de la unidad y diversidad del mundo, y favore-
cer un diálogo productivo al respecto. Se puede establecer también 
una comparación entre blastoceloma o seudoceloma y celoma.

Logrado esto el docente puede dirigir la atención a la figura 
5.3 que aparece en el libro de texto o hacer un gráfico similar en 
la pizarra, con el apoyo de una lámina, donde el estudiante pueda 
entender que los animales celomados se dividen en dos grandes 
grupos, los no cordados y los cordados. Se hace un esbozo de la 
significación de la figura, pero sin profundizar, puesto que los cor-
dados serán objeto de estudio en la unidad posterior a esta.

Como esta constituye la primera clase, el docente puede hacer 
una panorámica de la unidad y comentar cómo está estructurada 
para su estudio, los objetivos que se pretenden lograr, así como 
las actividades prácticas, seminarios y actividades extradocentes, 
como son las excursiones, que se desarrollarán.

A continuación, se plantea un ejemplo de secuencia de acti-
vidades que el docente puede desarrollar en esta primera clase, 
que es introductoria; situaciones problémicas que pueden ayudar 
a conducirla; y procedimientos que pudiera utilizar en el resto de 
las clases.

5.1. Los animales celomados no cordados: moluscos, anélidos, ar-
trópodos y equinodermos (Orientación del seminario)

Para comenzar la unidad, el docente puede plantear:

“Los educandos de octavo grado llevaron fotos de animales 
que habían recopilado de revistas, tomado de páginas de inter-
net o con su móvil o cámaras digitales, para crear un álbum de 
animales para la clase de Biología. En su búsqueda encontraron 
animales acuáticos y terrestres, tales como: cobos, estrellas de 
mar, cangrejos, lombrices de tierra, mariposas, alacranes, ara-
ñas, ciempiés y mancaperros. Cuando los educandos mostraron 
las imágenes al docente con los diferentes animales, el exclamó 
lo siguiente: ¡Todos serán estudiados en la misma unidad! Ante 



123

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

la exclamación del docente, los educandos expresaron: Eso no 
puede ser y no se pueden incluir esos animales en una misma 
unidad porque son muy diferentes”.

Orientar y preguntar lo siguiente: Analicen el planteamiento 
anterior. ¿Pueden incluirse animales tan diversos como los pre-
sentados dentro de una misma unidad? ¿Quién tiene la razón, el 
docente o el grupo de educandos?

El docente, en conversación con los educandos, debe dejar claro 
que este problema generado no podrá solucionarse en esta hora 
clase, sino a lo largo del estudio de la unidad 5, “Animales celoma-
dos no cordados. De los moluscos a los equinodermos”; escribe el 
tema en la pizarra y orienta hacia el objetivo.

El docente puede escribir en la pizarra la siguiente expresión: 
Los animales celomados no cordados presentan unidad y a la vez 
diversidad. De esta afirmación derivan las siguientes preguntas:

• ¿Qué significado tiene para ustedes esta afirmación?
• Anoten en sus libretas sus opiniones.
• ¿Por qué consideran que entre los animales celomados no cor-

dados existe unidad y a la vez diversidad?

Mostrar una lámina donde estén representados animales de 
los cuatro taxones: anélidos, moluscos, artrópodos y equinoder-
mos, en sus respectivos hábitats, y plantear lo siguiente: Todos los 
animales de las fotos tomadas por ustedes, al igual que los que 
observan en la lámina, son celomados no cordados:

• ¿Cómo es posible incluir a todos estos animales en el mismo gru-
po, a pesar de ser tan diferentes en su morfología externa?

• ¿Por qué, dentro de estos, hay animales que pertenecen a gru-
pos particulares, a los que no pertenecen los otros?

• ¿Por qué el caracol terrestre pertenece a un grupo al que no 
pertenece la lombriz de tierra?

• ¿Por qué la lombriz de tierra pertenece a un grupo al que no 
pertenece el saltamontes?

• ¿Por qué el saltamontes pertenece a un grupo al que no perte-
nece el erizo de mar, si finalmente todos son animales celoma-
dos no cordados?
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• ¿Podrían ustedes dar respuesta a estas preguntas? Anótenlas 
en sus libretas.

A continuación, el docente puede mostrar una lámina del árbol 
evolutivo donde estén representados los cuatro taxones objeto 
de estudio, pedirles que observen y plantearles lo siguiente: Los 
animales celomados no cordados presentan grandes semejanzas 
entre sí; sin embargo, todos no ocupan igual posición evolutiva.

• ¿Por qué no ocupan igual posición evolutiva, si todos son ani-
males celomados no cordados?

• ¿Por qué los equinodermos se encuentran en una línea evoluti-
va diferente al resto de los animales celomados no cordados?

En estos momentos el docente debe precisar con los educandos 
los aspectos contradictorios que han surgido y que constituyen 
algunas de las situaciones problémicas de la unidad, las cuales 
tienen relación con las direcciones de trabajo de esta.

El docente puede indicar a los educandos que lean las respues-
tas que han ido anotando a lo largo de la clase y que constituyen 
las posibles hipótesis que refieran en el transcurso de la unidad; 
les explica sus características, incluidas las actividades prácticas y 
el seminario que deberán desarrollar. En este momento se orienta 
el seminario.

Seminario “Importancia de los animales celomados  
no cordados”

Este seminario se puede organizar por equipos, y distribuir el 
contenido según las temáticas que aparecen en el programa de la 
asignatura, donde todos tengan responsabilidad en la actividad a 
desarrollar. Es preciso orientar claramente la bibliografía impresa 
o digital, así como los diferentes sitios en la web donde podrán 
consultar y encontrar información para su desarrollo. También es 
importante la forma en que se desarrolle este seminario y su pre-
sentación; es conveniente plantear a los educandos en qué mo-
mento se darán las consultas para su realización.

Para la adecuada ejecución del seminario se debe coordinar con 
la bibliotecaria, con el técnico de ciencias y de computación, para 
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su asistencia con la bibliografía a utilizar, los materiales digitales 
y otros recursos. También, en las computadoras del laboratorio y 
en la biblioteca, puede ubicarse la orientación pormenorizada de 
las actividades a realizar en el seminario, y brindar las consultas 
pertinentes dentro del horario institucional.

Al concluir la clase se sugiere que se oriente la siguiente activi-
dad a los estudiantes, la cual puede formar parte de los contenidos 
del seminario y revisarse en ese instante: Visitar el organopónico 
más próximo de su localidad, intercambiar con su director o tra-
bajadores, e investigar ¿qué es la lombricultura?, ¿qué se obtiene 
de ella y qué importancia tiene?

 El docente pudiera, además de otras actividades o pregun-
tas, orientar la siguiente tarea para la casa: Fotografiar o buscar 
imágenes de animales que consideren celomados no cordados y 
fundamentar qué características permitieron identificarlos.

El docente ha de tener presente que, aunque estos son los úni-
cos celomados no cordados que se estudiarán en la asignatura, 
existen otros de los cuales pueden ampliar sus conocimientos en 
Zoología de los invertebrados, tomos I y II, de Robert Barnes; Zoo-
logía general, de Storer y Usinnger; y Zoología de los no corda-
dos, de Brusca.

Clase 2

En la primera clase de moluscos, sobre el epígrafe 5.2, “A pesar 
de su unidad, los moluscos muestran una amplia diversidad”, y 
el subepígrafe 5.2.1, “¿Cuáles características esenciales nos per-
miten identificar a los moluscos en la naturaleza?”, ha de defi-
nirse el grupo al que pertenecen. Esta clase puede desarrollarse 
de acuerdo con el tratamiento metodológico general planteado, 
mediante la utilización de modelos donde se pueda observar las 
características que distinguen a estos animales.

El docente debe trabajar con el algoritmo de ocho pasos que 
aparece en la parte inicial de las orientaciones metodológicas de 
séptimo grado, pero también puede adecuarlos de acuerdo con 
su conveniencia y el diagnóstico que tiene de sus grupos; puede 
unir pasos, sin que pierdan el carácter desarrollador del proce-
so. Sí es muy importante desarrollar preguntas que lleven a los 
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educandos a la definición del grupo de los moluscos, y para esto, 
utilizar diferentes medios y revisar, en dúos, las notas tomadas 
por ellos, es decir, emplear la coevaluación.

Se puede usar la enseñanza problémica de forma similar a la 
adoptada en clases anteriores, donde se han definido grupos te-
niendo presente que en la forma de trabajo de Biología predomi-
na el uso de la vía deductiva. 

Al inicio de la clase se puede presentar una lámina donde 
aparezcan polimitas y establecer un diálogo al preguntar a los 
educandos ¿conocen el animal presentado?, ¿de qué zona de 
nuestro país son originarios? Seguidamente, se puede remitir 
a que observen la figura 5.10 del libro de texto, donde apare-
cen collares elaborados con polimitas, y preguntar ¿si segui-
mos haciendo lo que se observa en la foto, en qué situación se 
encontrarán estos bellos animales?, ¿a qué grupo de animales 
pertenecen? Estas preguntas pueden utilizarse para motivar el 
estudio sobre estos animales.

Durante la observación de los animales que se presentan para 
la clase ha de dirigirse la atención hacia características de sus 
adaptaciones para el medio en que se desarrollan, como la sime-
tría y el celoma. En el caso de la simetría, debe analizarse tenien-
do en cuenta la observación de varios moluscos, donde se incluya 
ejemplares con o sin conchas; tener en cuenta que la característi-
ca de la concha arrollada constituye otra adaptación del animal 
donde se alojan los órganos internos (masa visceral). 

Para la asimilación de la presencia del celoma, se debe par-
tir de la observación de la estructura interna, mediante el uso 
del modelo, en correspondencia con la figura del libro de texto. 
Puede destacarse que, a diferencia de los anélidos, el celoma de 
los moluscos está reducido, razón por la cual en la ubicación del 
árbol evolutivo estos anteceden a los anélidos.

La etimología de la palabra molusco proviene de la caracterís-
tica de su cuerpo blando. Su explicación se debe vincular con la 
experiencia de la vida práctica que tienen los educandos. A la pre-
sencia del manto que recubre el cuerpo se le debe dedicar especial 
atención, pues a los educandos les ha de resultar difícil comprender 
qué es y qué importancia tiene el pie ventral musculoso.
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Una vez que a través de la observación y el enfrentamiento a 
diferentes situaciones que se han de resolver por los educandos 
se llegue a la definición, es sumamente importante que se dirija la 
atención al hecho de que, a diferencia de platelmintos y nematel-
mintos, que son acelomados y blastocelomados, respectivamente, 
los moluscos son celomados.

También deben estudiar otras características de los moluscos, 
como son: el intercambio de gases, teniendo en cuenta que en 
dependencia de su hábitat esta puede variar; el transporte de 
sustancias, donde se debe retomar lo analizado en la unidad ge-
neralizadora, y marcar la diferencia con los grupos anteriores; 
el sistema circulatorio que, en el caso de la gran mayoría de los 
moluscos, es abierto, y en el caso de los cefalópodos (calamares, 
pulpos y nautilos) es cerrado.

Se debe destacar, en el sistema nervioso, la presencia de ór-
ganos sensoriales que constituyen adaptaciones, como los ten-
táculos, los ojos, así como un mayor desarrollo en los ganglios 
cerebroides, lo que le permite una mayor respuesta ante los estí-
mulos. También se tratarán las características de la alimentación 
y la reproducción.

Al finalizar la clase se pueden dejar como tareas las preguntas 
del libro de texto y otras como las que se sugieren:

1. Al llegar a un acuario, el guía del lugar llevó a los educandos 
hacia una pecera y les dijo: Los animales que observan se carac-
terizan por presentar el cuerpo blando y se les denomina, por 
tanto, moluscos. Al observar animales como el cobo, con una 
dura concha, y otros con dos y hasta con ocho placas, los edu-
candos exclamaron: ¡Estos animales no pueden ser moluscos, 
porque no todos tienen el cuerpo blando!

a) ¿Consideran ustedes que sea cierta la afirmación de los edu-
candos? ¿Podemos entonces afirmar que estos animales no 
son moluscos? ¿Por qué?

2. Si les presentan tres animales diferentes y al examinarlos com-
prueban que tienen simetría bilateral, celoma y cuerpo blando, 
¿podrían afirmar que alguno de ellos es un molusco? ¿Por qué?
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Estas y otras preguntas que usted elabore pueden ser utilizadas, 
siempre teniendo en cuenta el diagnóstico de sus educandos.

Clases 3 y 4

El estudio del contenido de los subepígrafes 5.2.2, “¿Cómo 
se aprecia la diversidad y distribución de los moluscos?”, y 5.2.3, 
“¿Cuáles son los principales moluscos endémicos e invasores de la 
fauna cubana?”, se puede iniciar con el alto grado de endemismo 
que presentan los moluscos y destacar los hombres de ciencias 
dedicados a la malacología, como Carlos de la Torre Huerta, de 
quien se habla en uno de los recuadros del libro de texto. El do-
cente ha de tener en cuenta a Rafael Arango Molina (1837-1893), 
quien fuera nuestro primer malacólogo importante, y que fruto 
de sus laboriosas colectas a todo lo largo de Cuba, logró hacer 
una importante colección de moluscos que donó a la Academia 
de Ciencias de La Habana para el disfrute de todos. Estas dos per-
sonalidades de nuestras ciencias se pueden destacar al inicio de la 
unidad o en este momento.

En esta clase es oportuno retomar las preguntas que se hicieron 
al inicio del estudio de los moluscos, acerca del género Polymita 
representado con seis especies, endémicas de las provincias más 
orientales, y que se encuentran amenazadas por la alta e indis-
criminada colecta de inescrupulosos negociantes que hacen caso 
omiso a la pérdida de tan alta joya de la naturaleza cubana.

Al hablar del endemismo, el docente no dejará de tener en cuen-
ta el género Zachrysia, muy conocido y común en huertos y jardines; 
el género Viana, de la región occidental de nuestro archipiélago, 
con destaque en Viana regina, de la Sierra del Rosario. Estos repre-
sentantes, entre otros nativos o no, como los ostiones, enriquecen la 
diversidad de moluscos de nuestro bello archipiélago caribeño.

En la diversidad se ha de tener presente la existencia de las con-
chas que los moluscos fabrican o las que se forman a partir de la 
secreción del manto. Se incluyen los moluscos que no presentan con-
chas; los que tienen una sola, como las polimitas, vianas, zacrisias, co-
bos, y otros; o los que presentan la concha dividida en dos (bivalvos), 
como las ostras, los mejillones, las almejas, los ostiones; otros, como 
los quitones o la cucaracha de mar, tienen la concha dividida en ocho 
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placas. Además, entre los que tienen una sola concha también existe 
diversidad, por la forma de esta y por las características de su espiral, 
más o menos marcada o numerosas.

No puede de dejar de tratar a una especie exótica invasora como 
el caracol gigante africano (Achatina fulica), un molusco sumamente 
agresivo del que se habla en el libro de texto. Es importante retomar 
lo perjudicial que resulta muchas veces, para la biodiversidad autóc-
tona del país, la introducción de especies exóticas.

Como esta clase no tiene un gran volumen de contenido, pue-
de incluirse aquí la práctica de laboratorio “Observación de la 
diversidad de moluscos”. Por otro lado, esta práctica también pu-
diera fusionarse con la de artrópodos y realizarse cuando corres-
ponda esta última, lo que permitiría a los educandos establecer 
diferencias y llegar a conclusiones acerca de la unidad y diversi-
dad de estos grupos.

Además de las secciones “Comprueba lo aprendido” del libro 
de texto, pudieran dejarse de tarea las actividades que se pre-
sentan a continuación, y otras que el docente conciba o elabore 
en las preparaciones metodológicas, en correspondencia con la 
atención a la diversidad.

Esta primera pregunta puede ser un desafío o dirigida a estu-
diantes en preparación para concursos:

1. El pie ventral permite, a algunos moluscos como el caracol de 
jardín, reptar por el suelo, mientras a otros, como el pulpo y el 
calamar, les permite desplazarse ágilmente en el agua. Enton-
ces, ¿guarda alguna relación esta adaptación con su función y 
el medioambiente donde estos se desarrollan? ¿Por qué?

A continuación, junto con las otras preguntas, el docente pue-
de hacer las conclusiones de la práctica.

2. Entre los moluscos hay unidad y a la vez diversidad. Fundamenta.
3. ¿Podrías establecer dos semejanzas y dos diferencias entre los 

moluscos?
4. A manera de conclusiones, responde la siguiente pregunta: ¿Consi-

deras que existe alguna relación entre la adaptación al medioam-
biente y la diversidad de los moluscos? Fundamenta.
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5. ¿Por qué los moluscos, aunque son diferentes, son iguales? So-
bre los moluscos investiga y responde:

a) ¿Por qué Cuba está entre los países de más alto endemismo 
malacológico?

b) ¿Qué especies endémicas de moluscos se hallan en tu provincia?

Clase 5

La quinta clase está relacionada con el epígrafe 5.3, “Los ané-
lidos son gusanos anillados”, y el subepígrafe 5.3.1, “¿Cuáles 
características esenciales nos permiten identificar a los anélidos 
en la naturaleza?” Para el estudio y presentación de los ané-
lidos, el docente puede motivar a los educandos mediante un 
diálogo y utilizar ejemplares que tenga en el terrario del labora-
torio, láminas o a partir de vivencias de la vida cotidiana. Lograda 
la motivación inicial, se puede dar a conocer el asunto y orientar 
los objetivos que se proponen alcanzar; declarar qué van apren-
der, cómo lo van aprender, o sea, las vías para lograrlo, y para 
qué lo van aprender, cuestión esta que siempre ha de tener pre-
sente el docente.

Para definir a los anélidos el docente puede partir de la obser-
vación de un modelo y dirigir la atención de aquellas caracterís-
ticas esenciales del grupo a través de preguntas, como son: ¿qué 
tienen en común los representantes de anélidos que te presen-
tamos?, ¿en qué se asemejan y se diferencian con otros animales 
de simetría bilateral estudiados y con los moluscos?, ¿qué compo-
nentes están presentes en el corte de la lombriz que te presen-
tamos?, de esos componentes ¿cuáles no están presentes en los 
animales estudiados anteriormente y en los moluscos?

El docente ha de trabajar con el algoritmo de ocho pasos, pero 
puede adecuarlos de acuerdo con su conveniencia y a las caracterís-
ticas de sus educandos, sin que pierdan el carácter desarrollador 
del proceso (vía deductiva en la formación de conceptos). Sí es 
muy importante desarrollar preguntas que lleven al educando a 
la definición del grupo de los anélidos, mediante la utilización de 
diferentes medios y con la revisión en dúos de las notas tomadas, 
es decir, emplear la coevaluación.
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Se sugiere utilizar en el desarrollo de la clase ejemplos y con-
traejemplos, presentarles situaciones conflictivas como las que se 
muestran a continuación:

• Se ha descrito un animal de simetría bilateral, con el cuerpo 
alargado, en el que se destacan numerosos segmentos. Los edu-
candos pudieran responder positivamente afirmando; pero, al 
presentarles una tenia, por ejemplo, se convencen de que no es 
suficiente ese planteamiento para declarar que están en presen-
cia de un anélido, sino de un platelminto.

• Se observa, dentro de la hojarasca húmeda, un animal de cuer-
po alargado y cilíndrico, de unos 12 cm de largo, y que, al care-
cer de apéndices locomotores, se desliza suavemente sobre la 
superficie del suelo. Si los educandos no logran acertar en su 
respuesta, se les orienta que comparen las características con las 
que se corresponden a la figura del modelo. El ejemplo pudiera 
ser de una pequeña culebra; los estudiantes se percatarán de 
que no reúne las características esenciales de los anélidos. 

• Se les muestra una representación de una larva de mariposa 
(una oruga). La segmentación de esta, la forma de gusano, sus 
cortos apéndices, entre otras características, pueden llevar a 
los educandos a pensar de que se trata de un anélido. Cuando 
hayan emitido sus criterios, de ser errados, se les guía a que 
descubran por qué no lo es, realizando para ello un análisis 
comparativo con el modelo. Se les aclara que los cortos apén-
dices de la oruga no son quetas y que ese gusano se transforma 
en una mariposa mediante metamorfosis; se aprovecha para 
recordar qué tipo de desarrollo presenta.

En todos los casos el educando debe llegar a discriminar, bus-
cando el error y el por qué no son ejemplos de anélidos.4

El docente podrá crear o elaborar otros ejemplos y situaciones, 
en las preparaciones metodológicas de la asignatura, para hacer 
más activa y desarrolladora su clase.

4 Ejemplos tomados de Orientaciones Metodológicas de Biología 2, del II 
Perfeccionamiento Educacional, de Jorge Hernández Mujica y otros.



132

BIOLOGÍA 2

Una vez definidos los anélidos y estudiadas sus características 
esenciales y generales, el docente podrá hacer las conclusiones 
de la clase y presentar las tareas; en este caso, además de las que 
aparecen en el libro de texto, él podrá elaborar otras desde su 
preparación individual o colectiva. 

A continuación, se propone otra metodología que el docente 
puede emplear en las diferentes clases donde se inicia el estudio 
de un nuevo grupo, donde este tiene que definirse, como en este 
caso con los anélidos.

El docente puede comenzar su clase haciendo preguntas re-
lacionadas con la hora clase anterior y con la presentación de 
láminas. Puede presentarles una lámina donde se aprecie a un 
animal de simetría radial y otros de simetría bilateral, para lo 
cual puede utilizar imágenes digitales y las nuevas tecnolo-
gías; pregunta:

• ¿Qué tipo de simetría presentan estos animales?
• ¿Los animales celomados no cordados tienen mayor o menor 

grado de complejidad que los estudiados hasta el momento? 
¿Por qué?

A continuación, el docente puede mostrar los ejemplares traí-
dos por los educandos (de la tarea sugerida para la casa en la clase 
anterior), láminas digitales o convencionales, y algunos ejemplares 
conservados de la escuela, y preguntarles: ¿Consideran ustedes que 
estos animales son más semejantes que diferentes o más diferentes 
que semejantes? ¿Por qué?

En ese momento, el docente presenta a los anélidos y les co-
munica a los educandos que comenzarán el estudio este nuevo 
grupo, mientras les explica brevemente los aspectos que serán 
abordados.

El docente puede mostrar una lámina donde estén representa-
das una lombriz de tierra y una lombriz solitaria, y presentar la si-
guiente situación o dilema: Un especialista plantea que la lombriz 
de tierra y la Taenia saginata tienen gran parecido; sin embargo, 
los especialistas no las incluyen en el mismo grupo. Al escuchar 
esto, un educando, alarmado por observar el parecido entre estos 
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dos animales, exclamó: ¡Los especialistas están equivocados, por-
que estos animales tienen muchas características comunes!

¿Con cuál de los dos estás de acuerdo? ¿Por qué?
Una vez enfrentados los educandos al dilema presente en la 

situación anterior y que se haya convertido en un problema do-
cente, se aprovechará para presentar el tema y orientar hacia el 
objetivo, además de comunicarles que la solución a este proble-
ma la irán dilucidando durante el desarrollo de la clase.

Para comenzar a darle solución a la situación presentada, se 
puede pedir a los educandos que expresen sus fundamentos del 
por qué la lombriz de tierra y la lombriz solitaria, a pesar de tener 
muchas semejanzas, son incluidas en grupos diferentes por parte 
de los especialistas, donde ellos tomarán partido de con quiénes 
están de acuerdo.

Escuchadas algunas respuestas, se puede aprovechar para in-
dicar escribirlas en la pizarra, y así también se dedica atención a 
la expresión escrita, no solo a la oral. El pizarrón se puede divi-
dir en dos mitades con las dos opciones, y se pueden formar dos 
grupos entre los que concuerdan con el educando y los que están 
de acuerdo con las ideas planteadas por los especialistas; estas 
pudieran ser:

• Porque, aunque tienen parecido, no tienen características esen-
ciales que sean comunes.

• Porque, aunque ambas sean muy parecidas, pueden presentar 
otras características que las diferencian.

Seguidamente, el docente plantea que los especialistas obser-
varon que la lombriz solitaria y la lombriz de tierra presentan sus 
cuerpos alargados y con aspecto similar.

• ¿Cuál es el aspecto que presentan ambos animales?
• Se les pregunta: al pasar un eje imaginario a lo largo de sus 

cuerpos, ¿cómo quedan divididos?
• ¿Qué tipo de simetría presentan ambos animales?
• Si se fijan en la superficie de su cuerpo ¿está es completamente 

lisa o está segmentada?
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El docente puede pedir a los educandos que vayan escribiendo 
estas características en sus libretas y preguntarles: ¿A qué conclu-
sión han llegado hasta este momento?

Después presentar una lámina donde aparezca un corte trans-
versal, tanto de la lombriz de tierra como de la lombriz solitaria, 
se pregunta a los educandos:

• ¿Qué diferencias observan, entre la lombriz de tierra y la lom-
briz solitaria, en relación con la cavidad del cuerpo?

• ¿Qué nombre reciben los animales, teniendo en cuenta la pre-
sencia o la ausencia del celoma?

El docente planteará que, además de la diferencia relacionada 
con el celoma, si se corta el cuerpo de la lombriz de tierra sale 
sangre, mientras que en la lombriz solitaria no ocurre así.

Se dirige la atención de los educandos a la figura donde aparece 
la estructura interna de la lombriz de tierra y donde pueden apre-
ciar los vasos sanguíneos; se les pregunta: ¿Qué infieren de esto? 
¿La lombriz solitaria tiene sistema circulatorio?

A continuación, el docente dirigirá nuevamente a la observa-
ción de las características del sistema circulatorio, para que los 
educandos se percaten y lleguen a la conclusión al responder la 
siguiente pregunta: Entonces, ¿qué tipo de sistema circulatorio 
presenta la lombriz de tierra?

Una vez concluido este ejercicio será posible determinar qué 
características presenta la lombriz de tierra que no presenta la 
lombriz solitaria, razón por la cual los especialistas no las incluyen 
en un mismo grupo.

El docente puede solicitar a los educandos que elaboren un mo-
delo donde estén representadas las características que presentan 
los anélidos y que los diferencian de los platelmintos y otros grupos 
estudiados. Después, puede mostrarles una lámina donde estén 
representados varios animales, incluidos los anélidos, y pedir que 
identifiquen los que son anélidos y que fundamenten.

Retomar la situación presentada y preguntar: ¿Quién tenía la 
razón, los especialistas o el educando? ¿Por qué? Con esto, pu-
diera dar solución final al problema docente de la clase, el cual ha 
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permitido la asimilación consciente y sólida de los conocimientos, 
además de lograr la definición de los anélidos.

Como parte de la tarea para la casa, además de las preguntas 
que aparecen en el libro de texto, pudieran utilizarse otras como, 
por ejemplo:

1. Se tienen dos animales con aspecto de gusano, simetría bila-
teral y cuerpo segmentado que, al realizarle la disección, se 
observa en el primero una cavidad entre la pared del cuerpo y 
el tubo digestivo, y en el segundo, la ausencia de esta:

a) ¿Podrías determinar cuál de ellos es un anélido?
b) ¿Bastaría con estas características? ¿Por qué?

Práctica de laboratorio “Observación de la morfología  
externa de la lombriz de tierra”

En la sexta clase el docente puede realizar la actividad práctica 
de observación de la morfología externa de la lombriz de tierra, 
teniendo en cuenta la estrategia de la asignatura, donde se asume, 
de manera predominante, la vía deductiva. Esta no se desarrolla en 
la primera clase, sino en clases siguientes, como forma de reafirma-
ción de las características externas.

Al finalizar la clase se sugiere recordar la actividad orientada en la 
primera clase de la unidad, acerca de la visita al organopónico.

Clase 7

La séptima clase, relacionada con el subepígrafe 5.3.2, “¿Cómo 
se aprecia la diversidad y distribución de los anélidos?”, debe ser 
trabajada con la mayor cantidad de medios posibles disponibles 
en las diferentes fuentes digitales y otros que se elaboren de la 
forma tradicional, además de las figuras que aparecen en el libro 
de texto. 

Al estudiar diferentes representantes de los anélidos, se deben 
ir ratificando las características que los distinguen, a la vez que 
se destaca la diversidad de hábitats y de tamaños; para esto, el 
docente puede apoyarse en las figuras del libro de texto y las sec-
ciones “¿Sabías que…?”. Las diferencias en cuanto a la presencia 
y el número de las cerdas, las formas de intercambio de gases, 
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las formas de alimentación, donde no se debe dejar de tratar lo 
referente a la sanguijuela. 

Aunque hay un epígrafe para tratar la importancia de los ce-
lomados no cordados, el docente no debe dejar de mencionar 
la significación de este grupo en la naturaleza y lo relativo a la 
lombricultura y su importancia. En ese momento, es conveniente 
hacer la revisión de la tarea sugerida en la clase anterior y, como 
parte de su autopreparación, el docente puede consultar diferen-
tes fuentes portales digitales o en la web, que tratan sobre esta 
temática, como son: CubaEduca y EcuRed.

Es oportuno que el docente también visite el organopónico o 
sitio de la agricultura urbana para hacer las coordinaciones de la 
visita de los estudiantes y como vía de preparación propia para 
ese momento de la clase (de existir posibilidades en el área donde 
está ubicada la escuela, ese contenido pudiera desarrollarse, en el 
horario institucional, en los propios organopónicos o huertos de 
la agricultura urbana).

Clases 8 y 9

Las clases octava y novena de esta unidad se relacionan con el 
epígrafe 5.4, “Los artrópodos se caracterizan por presentar apén-
dices articulados”, y los subepígrafes 5.4.1, “¿Cómo es posible 
que animales tan diversos como una mariposa, un cangrejo y una 
araña sean artrópodos?”, y 5.4.2, “¿Cómo se manifiesta la gran 
diversidad y distribución de los artrópodos en la Tierra?”. 

La primera clase del grupo de los artrópodos se pudiera iniciar 
con la presentación de un grupo de animales de los ya estudiados 
y algunos artrópodos, como, por ejemplo, el gusano de fuego, la 
duela del hígado, la hidra verde, la lombriz intestinal, el mosquito 
Aedes aegypti, el cangrejo, el alacrán, el mancaperro o milpiés y 
la abeja. El docente puede apoyarse en la figura del libro de texto 
y mencionarlo.

Una vez presentados los animales, el docente puede promo-
ver una conversación con los educandos en la que les pregunte 
sobre estos: 

• ¿Identificas el grupo al que pertenece cada uno de ellos?
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• De los grupos identificados, ¿qué características distintivas te 
permitieron identificarlos?

Es presumiblemente seguro que los educandos puedan identi-
ficar todos los animales, pero no así al grupo al que pertenecen 
el mosquito, el cangrejo y el mancaperro, cuestión esta que per-
mitirá al docente presentarles al nuevo grupo y hablarles de la 
etimología de la palabra.

Seguidamente, el docente plantea que no todos los que han 
señalado como artrópodos son completamente iguales, y que 
dentro de estos se conocen algunos de sus beneficios o de sus 
perjuicios. Esto puede indagarse por medio de preguntas, lo que 
permitirá que el docente introduzca el tema y explique que, sobre 
estos animales, podrán conocer estos y muchos otros aspectos.

Seguidamente, el docente puede presentar la siguiente situa-
ción: Los mosquitos, los cangrejos, los alacranes, los mancaperros 
y las abejas, vistos en la lámina, son artrópodos, porque tienen 
patas articuladas; sin embargo, el perro y el gato también tienen 
patas articuladas y los zoólogos no los consideran artrópodos.

Esta situación debe convertirse en el problema docente, el cual 
pudiera ser el siguiente: ¿Qué características presentan los artró-
podos, además de sus patas articuladas presentes en otros gru-
pos, para que se les considere un grupo independiente?

Logrado el momento inicial para la búsqueda, el docente 
puede introducir el estudio de los artrópodos y orientar hacia el 
objetivo. Puede mostrar a los educandos ejemplares en láminas, 
diapositivas o imágenes digitales, y preguntarles:

• Al trazar un eje sobre sus cuerpos, ¿en cuántos planos quedan 
divididos?

• ¿Qué tipo de simetría presentan?
• Si presentan simetría bilateral, ¿qué es lo más probable, que reac-

cionen con mayor o con menor eficiencia ante los estímulos? ¿La 
forma de reacción de estos animales cuando te le acercas es 
igual al de una lombriz de tierra o un caracol de jardín?

Las respuestas a las interrogantes anteriores permiten al do-
cente hablar sobre la presencia de los órganos sensoriales y la 
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mayor adaptación que presentan al medio en el que se desarrollan, 
lo que unido a otras características le han permitido el éxito 
evolutivo.

Inmediatamente, el docente puede presentar una lámina don-
de se aprecie la estructura interna de un artrópodo y, apoyándose 
en las figuras del libro de texto, preguntar: 

• ¿Qué se representa en esta lámina? ¿Observan cavidad en el 
cuerpo de estos animales? ¿Qué nombre recibe esta?

• ¿Es tan amplio el celoma, como se presenta en los anélidos?

El docente puede presentar láminas de la morfología interna 
de ambos grupos. ¿Por qué, aunque es reducido el celoma en los 
artrópodos, es de gran importancia para este grupo de animales? 
Estas preguntas permiten sistematizar a los educandos conteni-
dos precedentes. 

Con una lámina de la lombriz de tierra y otras donde se observe 
el cuerpo de los artrópodos, el docente puede preguntar: ¿Están 
segmentados sus cuerpos?, ¿la segmentación es igual que la de los 
anélidos?, ¿en qué se diferencian de estos?, ¿el cuerpo de los ar-
trópodos está delimitado por regiones? Respondiendo a estas pre-
guntas los educandos pueden asumir esta característica.

El docente puede seguir su diálogo productivo con los educan-
dos al preguntar: 

• Si palparan el cuerpo de un cangrejo, el de una lombriz de 
tierra o el de una babosa, ¿notarían que hay diferencias en su 
consistencia?

• ¿Qué consistencia tiene el caparazón de estos animales?

El docente puede apuntarles que al aplastar con sus pies el 
cuerpo de una cucaracha, este cruje:

• ¿Por qué sucede esto?
• Cuando la estructura de sostén se localiza en la superficie exter-

na, ¿qué nombre recibe?

Las respuestas a estas interrogantes permiten al docente ha-
blar de la presencia de un caparazón, y señalar la existencia de un 
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exoesqueleto quitinoso. ¿Qué función desempeña el exoesquele-
to quitinoso en los artrópodos?

Para continuar con la clase, el docente puede hacer las siguien-
tes preguntas:

• ¿Por qué estos animales, a pesar de tener un rígido exoes-
queleto quitinoso, pueden realizar la locomoción de modo 
eficiente?

• ¿Qué función desempeñan las articulaciones?

A continuación, el docente puede plantear a los educandos 
que quizás en acampadas pioneriles o en sus paseos por el campo 
han encontrado exoesqueletos de alacranes, chicharrones, chi-
charras u otros artrópodos, sobre los troncos de los árboles. ¿Por 
qué creen que suceda esto? ¿Qué significación biológica tiene 
este proceso? 

Después de escuchar las respuestas, el docente explicará y 
aclarará lo que corresponda, para, después de analizar las carac-
terísticas, definir al grupo de los artrópodos.

En el transcurso de la clase los educandos deben haber dado 
solución al problema de la clase y, para cerciorarse, el docente pue-
de preguntar: ¿Qué características, además de las patas articula-
das, tienen los artrópodos que les permiten considerarlos un taxón 
independiente?

El docente puede presentar otras preguntas que permitan ejer-
citar las características que distinguen a este grupo de animales; 
como tarea pudiera dejar, además de las preguntas del libro de 
texto, otras como, por ejemplo: ¿Un animal que presente simetría 
bilateral, celoma y esté provisto de patas articuladas puede consi-
derarse un artrópodo? Argumenta tu respuesta.

En relación con otras características y procesos que se mani-
fiestan en los artrópodos, el docente puede plantear la situación 
siguiente: Durante una actividad que desarrollaban los monitores, 
un educando de octavo grado decía al monitor de Biología del 
grupo, refiriéndose al mosquito, al cangrejo y a la araña peluda, 
que por ser artrópodos, sus apéndices articulados, sistema venti-
latorio, reproducción y circulación tenían que ser iguales, porque 
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si no, no fueran del grupo de los artrópodos; a lo que el moni-
tor respondió que no estaba de acuerdo. ¿Cuál de los dos con-
sideras que tenga la razón? ¿Por qué el monitor discrepa con el 
educando?

Con esta pregunta se sitúa a los educandos en una encrucijada o 
contradicción que se convertirá en el problema docente a resol-
ver y que pudiera ser el siguiente: ¿Por qué si el mosquito, el can-
grejo y la araña son artrópodos, puedan tener otras características 
que los diferencian?

La problemática anterior da pie para introducir el tema, en 
busca de una respuesta a la situación, mediante el uso de diferen-
tes medios, ya sean en soporte digital o convencional, para, con-
juntamente con el diálogo, analizar cómo en la unidad de estos 
organismos se expresa también la diversidad, vista en las diferen-
tes adaptaciones que presentan a su forma de vida y al medio en 
el que se desarrollan.

El docente puede mostrar una imagen de los artrópodos, don-
de se muestre su morfología externa, y dirigir la atención de los 
educandos para que aprecien que el cuerpo de estos animales 
está dividido en regiones, a diferencia de los moluscos y los ané-
lidos. En este momento, el docente explica cada caso y el porqué 
del cefalotórax, interrogante que pueden plantear los propios 
educandos.

Después, el docente dirige la atención hacia los apéndices articu-
lados y muestra a los educandos que todos los artrópodos presen-
tan patas articuladas, pero ¿todos tienen el mismo número?, ¿se 
trasladan igual? Es oportuno resaltar el éxito ecológico alcanzado 
por los insectos al tener alas, lo que le permite esa intensa activi-
dad y diseminación. Una vez planteado esto, se puede hablar so-
bre la división o clasificación que se hace en arácnidos, crustáceos, 
insectos y miriápodos.

El docente puede continuar mostrando imágenes donde se 
aprecie la región de la cabeza y se puedan observar los aparatos 
bucales y las antenas, además de remitir a la figura del libro de 
texto y preguntar: ¿Los artrópodos solo presentan apéndices lo-
comotores? ¿Por qué en todos estos representantes de los artró-
podos sus apéndices bucales no son iguales? 
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El docente pudiera mostrar otros aparatos bucales y, sobre la 
base de la forma de ingestión de alimentos, plantear los diferen-
tes tipos. En este momento es conveniente reafirmar lo perjudi-
cial que resulta la existencia de criaderos de mosquitos, ya que 
se hable de su tipo de alimentación y el aparato bucal. Luego, se 
puede guiar la observación a las antenas y a los ojos, para analizar 
lo relacionado con los órganos sensoriales, donde estos represen-
tantes han alcanzado mayor desarrollo que sus antecesores.

El docente puede recordar que, en la situación presentada 
al inicio de la clase, el monitor refutaba que todos los artrópo-
dos no realizan el intercambio de gases con el medioambien-
te de igual manera, pero ¿cómo demostrar la veracidad de ese 
planteamiento?

La veracidad del planteamiento anterior se puede demostrar 
de forma muy sencilla, haciendo la siguiente pregunta: ¿Qué pa-
saría si sumergimos en agua a un saltamontes que, al igual que 
el mosquito, es un insecto?; este pudiera escapar con alguna di-
ficultad, la araña se ahogaría y el camarón se desplazaría fácil-
mente. Esto lleva a otras preguntas: ¿Qué se evidencia en estos 
resultados?, ¿todos realizan de la misma forma el intercambio de 
gases?, ¿qué adaptaciones presentan en el intercambio de gases 
en relación con su hábitat? Al responder estas interrogantes, se 
puede establecer la forma de intercambio de gases que presenta 
cada uno, lo que evidencia su diversidad en este aspecto y su dis-
tribución en diferentes medios.

En cuanto a los tipos de reproducción en los artrópodos, el 
docente pudiera aprovechar las vivencias de la vida cotidiana y 
puntualizar cómo se presentan los sexos en estos animales, las 
formas en que se reproducen y si ocurre o no metamorfosis, para 
de esta forma determinar si el desarrollo es directo o no. 

El docente puede sugerir la lectura de dos libros escritos por 
Luis F. de Armas, El alacrán y Sinopsis de los escorpiones antilla-
nos, que, por su contenido, pueden resultar interesantes para co-
nocer acerca de este curioso animal. En ambos el autor se refiere 
a las formas de apareamiento; al tiempo de gestación y del perio-
do juvenil; al número de descendencia que pueden tener, ya que 
estos animales son vivíparos, a diferencia de los otros artrópodos; 
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al tiempo que pueden estar sin ingerir alimentos; entre otros tan-
tos elementos que resultan de interés, tanto para el docente de 
Biología como para sus educandos; incluso, se puede hacer una 
actividad de conjunto con la bibliotecaria, para promover la lec-
tura y que los educandos narren lo que más les llamó la atención 
en estas obras.

También resulta de interés para el docente la lectura de libros 
que tratan sobre las mariposas, como son: Mariposas cubanas, de 
Salvador L. de la Torre Callejas; Atlas de las mariposas diurnas de 
Cuba, de Pastor Alayo Dalmau; y Entomofauna cubana, de Fer-
nando Zayas Muñoz.

Práctica de laboratorio “Observación de la diversidad de 
artrópodos”

La práctica de laboratorio de observación de diversos artrópo-
dos se puede realizar en la décima clase, a continuación de la cla-
se de diversidad. Es muy importante trabajar con la habilidad de 
comparar a las diferentes clases de este filo, aunque no es nece-
sario plantearles a los educandos que los insectos, los crustáceos 
y los arácnidos son clases, sino que se utilizará la terminología de 
grupos. Esto se puede hacer a través de una tabla comparativa, 
teniendo en cuenta los parámetros a comparar, y es fundamental 
el establecimiento de semejanzas, diferencias y conclusiones.

Además de las preguntas que aparecen en el texto para las 
tareas, se sugieren, entre otras que el docente pueda elaborar, 
las siguientes:

1. Lee el siguiente cuento y responde las preguntas que se mues-
tran a continuación.

En una conversación entre artrópodos, estos afirmaban que la 
reproducción asegura la perpetuación de la especie, y al respecto, 
una mariposa de bellos y llamativos colores dijo a un camarón:

– Yo, antes de ser bella, elegante en mi volar y vistosa como soy 
ahora, era un feo gusano.

A lo que respondió un mosquito, que escuchaba cerca del lugar: 
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– Ah, pues yo, en las primeras etapas de mi vida, cuando aún no 
causaba daños y enfermedades con mis picadas, era algo pare-
cido a un gusarapo, que nadaba en el agua donde mi madre 
depositaba sus huevos, en vez de volar como lo hago ahora.

Una araña algo jactanciosa exclamó:

– Yo nací de un huevo, y siempre he sido bonita porque nací tal 
como soy, yo no he tenido que cambiar para ser quien soy.
a) ¿Cuál es el tema de ese breve cuento?
b) ¿Qué nombre recibe la sucesión de cambios que ha ocurrido en 

la mariposa y el mosquito hasta alcanzar el estado adulto?

2. ¿Por qué podemos afirmar que los artrópodos son semejantes a 
la mayoría de los moluscos y diferentes a los anélidos, teniendo 
en cuenta su sistema circulatorio?

3. En el laboratorio de Biología existen ejemplares de artrópodos 
que necesitan ser agrupados en insectos, arácnidos y crustá-
ceos. Si les dieran esa tarea, ¿qué características tendrían en 
cuenta para hacerlo?

Como preguntas de desafíos a estudiantes talentosos se su-
gieren las siguientes:

1. Si se cubre de aceite comestible la cabeza de un insecto como 
la cucaracha, esto no le causa algún daño o trastornos grave, 
pero si se le cubre el tórax o el abdomen, pasado cierto tiempo 
el animal muere. ¿Por qué sucederá esto?

2. La adaptación de los artrópodos al medioambiente se eviden-
cia, entre otras razones, por el desarrollo alcanzado en los ór-
ganos sensoriales. Argumenta la afirmación.

Clases 11 y 12

Se sugiere trabajar los temas relacionados con los equinoder-
mos en 2 horas clases, y en esta no es necesario el trabajo con el 
modelo; sí resulta imprescindible el uso de imágenes de diferentes 
representantes del grupo, para destacar las características distin-
tivas de estos organismos, y aprovechar el conocimiento que tie-
nen los educandos sobre los erizos y las estrellas de mar, y otros 
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representantes no tan conocidos, por lo que se puede comenzar 
con el análisis etimológico de la palabra y la presentación de di-
ferentes representantes.

El docente puede preguntar y explicar sobre el hábitat de los 
equinodermos, la presencia del celoma y, en el caso de la simetría, 
es necesario trabajar con una lámina donde se observen represen-
tantes adultos y de su estado larval, para que aprecien en esta úl-
tima la simetría bilateral, que es la que se toma para su ubicación 
taxonómica. También hay que destacar su parecido con las larvas 
de los cordados inferiores, y se puede sugerir la observación de las 
figuras del libro de texto.

Es importante detenerse en la explicación de la característica 
del sistema acuífero ambulacral, por su significación en varias 
funciones y como adaptación de estos organismos. Para demos-
trar la presencia del esqueleto se pueden llevar muestras, pues no 
resulta difícil su colecta y, en muchas ocasiones, se pueden encon-
trar sus restos en nuestras playas y costas.

Es necesario tener un ejemplar conservado y su esqueleto, para 
que los educandos se aprecien las diferencias con los artrópodos, 
los cuales presentan un exoesqueleto, y estos presentan endoes-
queleto. En relación con la consistencia calcárea, es factible hacer 
una rápida y fácil demostración al aplicarle salfumán sobre la su-
perficie y apreciar la reacción del carbonato de calcio.

Con todos los elementos dados, los educandos pueden arri-
bar a la definición de equinodermos, para después trabajar en lo 
relacionado con la diversidad. Mediante una conversación, con 
apoyo del libro de texto y retomando las imágenes o ejemplares 
conservados, mostrados al inicio de la clase, el docente plantea 
lo siguiente: El erizo de mar tiene forma globosa y la estrella es 
pentámera, y ambos presentan numerosas púas en sus cuerpos; 
sin embargo, el pepino de mar tiene forma alargada y carece de 
púas, y todos son considerados equinodermos. ¿Podemos enton-
ces afirmar que son únicos o diversos?

De esta manera, los educandos se enfrentan a una situación 
que encierra la contradicción que deben hacer suya y transfor-
marla en el problema docente, que pudiera ser: ¿Por qué son úni-
cos? ¿Por qué son diversos?
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El docente puede indicar la tarea siguiente:

• ¿Pueden afirmar ustedes que el intercambio de gases de los 
equinodermos es branquial por vivir estos un medioambiente 
acuático?

• De no ser branquial, ¿qué componentes intervienen?

Después de escuchar diferentes opiniones, el docente puede 
preguntar:

• ¿Tendrán alguna relación con esta función los tubitos del siste-
ma acuífero ambulacral?

• ¿Por qué el sistema acuífero ambulacral, exclusivo de los equi-
nodermos, tiene una gran significación biológica?

• ¿Constituye este sistema una adaptación a su hábitat?

A continuación, el docente puede plantear que en los equino-
dermos el sistema digestivo es completo; sin embargo, algunas 
especies carecen de ano:

• ¿Qué representantes de equinodermos carecen de ano? Como 
esta es una información no conocida, el docente lo explicará 
con la ayuda de imágenes.

• ¿Esta característica le confiere unidad o diversidad al grupo?

Luego, el docente plantea que los equinodermos, al igual que el 
resto de los animales, reaccionan ante los estímulos del medioam-
biente; sin embargo, no todos lo hacen de la misma forma:

• ¿Qué sistema permite a los equinodermos reaccionar ante los 
cambios del medioambiente?

• ¿Cuál es la constitución de dicho sistema?

El docente puede comentarles a los educandos que unos 
ostricultores, molestos porque las estrellas de mar estaban ex-
terminando a las ostras, cortaron en pedazos las estrellas que 
ocasionaban tales daños para eliminarlas, pero, pasado un breve 
tiempo, aumentó considerablemente el número de estrellas. 

• ¿Cómo es posible que, en lugar de eliminarlas, las incrementaran?
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• ¿Qué propiedad de algunos organismos está presente en los 
equinodermos?

• ¿Qué otros ejemplos de regeneración en equinodermos conocen?

De no contestar esto, el docente puede referirse al pepino de 
mar y a esta propiedad. Seguidamente, el docente debe precisar 
que, de todos los grupos estudiados, el que más se asemeja a los 
cordados es el de los equinodermos, entre otras características, 
por el tipo de larva que poseen.

Además de las preguntas del libro de texto y de las que pu-
diera elaborar el docente, se sugieren las que se presentan a 
continuación:

1. ¿Por qué, si tanto la hidra verde como el erizo de mar, al ob-
servarlos en el laboratorio presentan simetría radial, podemos 
plantear que el erizo de mar es un animal de nivel de organi-
zación superior al de la hidra?

2. Si te presentan varios animales, ¿qué características permiten 
identificar a los equinodermos?

3. Se encontró un animal marino, de simetría radial, de cuerpo 
alargado y que carece de púas. Atendiendo a estos datos, 
¿podemos determinar a qué grupo pertenece? Argumenta tu 
respuesta.

Pregunta de desafío:

1. Si a un erizo de mar, hipotéticamente, le extirpáramos su siste-
ma acuífero ambulacral. ¿Qué le sucedería? ¿Por qué?

Clase 13

La clase relacionada con el epígrafe 5.6, “Los animales celomados 
no cordados son muy importantes en la naturaleza y en la vida de los 
seres humanos”, puede conducirse con fluidez, mediante un diálogo 
productivo, por tratarse de la mayoría de los animales conocidos o con 
los que están familiarizados parte de los educandos.

Es propicio destacar los valores auténticos de nuestro país al 
contribuir a sentimientos de identidad nacional, cultivar el gus-
to estético partiendo de la belleza de muchos de estos represen-
tantes y el valor que tienen en la naturaleza, por lo que resulta 
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fundamental el cuidado del entorno ambiental, la importancia 
del uso de los controladores bióticos para el combate de las pla-
gas y el no uso indiscriminado de insecticidas. Es importante pro-
piciar que los educandos se sientan partícipe de la adopción de 
medidas de higiene y saneamiento ambiental y de la conserva-
ción de su entorno; que tengan conciencia de su responsabilidad 
ciudadana en el mantenimiento de la salud individual y colectiva, 
y la importancia de la higiene para ese fin.

Luego de analizar la importancia de los animales celomados no 
cordados en la naturaleza, es que se entra en detalles acerca de 
su importancia en lo económico, con respeto y apego al cumpli-
miento del desarrollo sostenible; con el cumplimiento de normas 
de protección a aquellos animales amenazados, como las polimi-
tas o, en el caso de la langosta, el cumplimiento de lo establecido 
para su captura, las vedas, entre otras cuestiones.

Con respecto a las especies perjudiciales, es fundamental que 
los educandos puedan argumentar las medidas de protección o 
profilácticas. Para ello, pueden elaborar cuadros sinópticos, ya 
que muchos constituyen vectores. El cuadro pudiera quedar ela-
borado de la manera que se muestra, lo cual permitiría la vincula-
ción con contenidos recibidos en séptimo grado.

Este cuadro puede y debe ser ampliado por el docente o tam-
bién se les puede orientar a los educandos como parte del semi-
nario, el cual se propone realizar a continuación de esta clase. Hay 
que recordar las recomendaciones planteadas para su realización, 
que aparecen en la parte preliminar de estas orientaciones meto-
dológicas y en las de séptimo grado.

El docente debe potenciar tareas en las que los educandos ar-
gumenten la importancia de estos animales en la naturaleza, en 
primera instancia, y después en lo económico y en la vida de los 
seres humanos. Puede comenzar el desarrollo de la parte inicial 
de la clase mostrando imágenes digitales o láminas donde estén 
representados, por ejemplo: piojos, calamares, ostiones, lombri-
ces de tierra, estrellas y erizos de mar; pedir a los educandos que 
observen e identifiquen estos animales, y preguntarles:

• ¿Podrían decir si estos animales son beneficios o perjudiciales?
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• ¿Por qué debemos proteger a los que no son perjudiciales?
• ¿Qué medidas se pueden tomar para combatir a los perjudiciales?
• ¿Podrían asegurar que existe diversidad entre ellos?
• ¿Por qué podemos afirmarlo?

Enfer-

medad

Agente 

causal
Vector

Modo de 

infección o 

infestación

Medidas profilácticas o 

de control

Disentería 

amebiana
Ameba

Mosca 

domés-

tica y 

cucara-

chas

Alimentos 

contamina-

dos

Tapar los alimentos 

elaborados para evitar 

que las moscas puedan 

contaminarlos

Lavar bien las frutas y 

vegetales para eliminar 

cualquier contaminación; 

también agregar 2 gotas 

de hipoclorito de sodio 

al 1 % en 1 L del agua 

donde lavaremos frutas y 

vegetales

Evitar los criaderos de 

moscas, cucarachas y 

otros vectores, y mante-

ner una higiene ambien-

tal adecuada

Dengue, 

fiebre 

amarilla, 

zika, 

otras

Virus

Mosquito 

Aedes 

aegypti

Por 

picaduras

Evitar los criaderos 

de mosquito, realizar 

autofocal, perforar latas 

vacías, romper cascaro-

nes de huevos, enterrar 

neumáticos para evitar 

las condiciones propicias 

para su reproducción

Para tratar los temas relacionados con la transmisión de enfer-
medades por artrópodos, a plantas, animales y al hombre (ácaros 
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e insectos), así como la utilización de insectos en la guerra bioló-
gica, se ha de establecer un diálogo productivo y reflexivo. 

Al abordar las afecciones que puede sufrir el ser humano, 
es importante que se signifique lo relacionado con la adopción 
de estilos de vida saludable, desde el punto de vista individual 
y colectivo, así como realizar el análisis argumentativo sobre las 
medidas de control o prevención ante los agentes patógenos. El 
momento clave de la clase lo constituye al tratar lo relacionado 
con la guerra biológica desarrollada por potencias imperialistas 
contra nuestro país, que no ha sido el único en recibir los efectos 
de tan criminal y absurda forma de guerra, como lo son todas 
las confrontaciones y no la coexistencia pacífica, y el respeto a 
las normas internacionales. Es preciso tener claro que en este 
caso se refiere a la utilización de insectos, fundamentalmente; 
recordar que en las guerras biológicas se han utilizado diferentes 
agentes que van desde los virus, bacterias y animales.

Es bueno que el docente consulte el tabloide La Guerra Biológica 
contra Cuba, así como La demanda del pueblo de Cuba. También se 
deben significar los daños, desde el punto de vista ecológico, eco-
nómico y en la salud animal y humana. A continuación, se ofrece 
información acerca de algunos de estos ataques.

La broca del Café. En febrero de 1995 se detectó, en las provin-
cias de Granma y Santiago de Cuba, la broca del café, considerada 
la peor plaga cafetalera. Esta enfermedad es considerada exótica 
en nuestro país y no hay posibilidad plausible de que haya apare-
cido por razones naturales.

A la broca se le atribuyen pérdidas a veces superiores al 80 % de 
la producción de café. Se la reconoce también como causante de un 
serio deterioro de la calidad del grano, lo que afecta negativamente, 
de manera muy sensible, los precios para su comercialización.

La varroasis de la abeja. En abril de 1996 se diagnosticó, en tres 
apiarios del sector privado, en el municipio de Limonar, en la pro-
vincia de Matanzas, la varroasis de la abeja. Desde allí se propagó 
con gran velocidad a otras regiones del país; de la región occiden-
tal a la oriental.

Thrips palmi. El 21 de octubre de 1996, la aeronave de fumiga-
ción modelo SR2, con matrícula N3093M del registro de aeronaves 
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civiles de Estados Unidos, operada por el Departamento de Esta-
do de ese país para la lucha contra la producción de drogas en 
Colombia, fue observada pulverizando una sustancia mientras 
cruzaba el territorio cubano, por el corredor aéreo internacional 
Girón, sobre la provincia de Matanzas. La sustancia expandida 
dañó los cultivos de diferentes productos, como la papa, los fri-
joles, entre otras. Al alimentarse, los thrips deforman o causan 
cicatrices en las hojas, las flores y los frutos.

El ácaro del arroz. En septiembre de 1997 se detectó, en el mu-
nicipio de Nueva Paz, en la provincia de La Habana, la plaga del 
ácaro del arroz. Esta plaga afectó a 12 de las 14 provincias del país 
en ese entonces. El ácaro del arroz, de origen asiático, no existe 
en ningún otro lugar del continente americano.

El dengue hemorrágico. El caso más siniestro de la guerra bio-
lógica desatada por el Gobierno de Estados Unidos contra el pue-
blo cubano, fue la epidemia de dengue hemorrágico introducida 
en Cuba en 1981, que causó la muerte de 158 personas, entre 
ellas, 101 niños. Este virus es transmitido por la hembra del mos-
quito Aedes aegypti. La acción inmediata, enérgica e integral de 
las autoridades cubanas ante la violenta propagación de la en-
fermedad, de la que se llegaron a notificar 344 203 casos, resultó 
en la total erradicación de la epidemia en un lapso de 4 meses y 
medio. Para el país, el combate contra el dengue representó gas-
tos que ascendieron a 103,2 millones de dólares, según precios de 
la época.

Seminario “Importancia de los animales celomados  
no cordados”

Se dedicará una hora clase (clase 14) al seminario sobre la im-
portancia de los animales celomados no cordados, donde se debe 
cumplir con las exigencias para este tipo de clases (ver, en la pri-
mera parte de estas orientaciones metodológicas, lo relacionado 
con el seminario). Además, por la importancia que este tipo de 
actividades representa como entrenamiento para la evaluación 
final de la asignatura, es preciso tener en cuenta que el seminario 
debe estar bien concebido dentro del sistema de evaluación del 
educando, y que constituye una evaluación sistemática.
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Es importante el enfoque ecosistémico y responsable en la 
utilización de los diferentes representantes de estos grupos de 
animales.

Clase 15

En esta clase se tratará lo relacionado con las semejanzas y di-
ferencias entre los grupos de animales celomados no cordados, 
así como las relaciones evolutivas que entre ellos se establecen.

Para iniciar la clase, el docente puede explicar que se estable-
cerán las semejanzas y las diferencias que existen entre los grupos 
de celomados no cordados, para llegar a la conclusión sobre cuál 
ocupa la posición más elevada en el árbol evolutivo y el porqué 
de esa ubicación. 

Seguidamente, el docente puede plantear la siguiente situa-
ción y pedirles a los educandos que la analicen: Al realizar estu-
dios embriológicos en cada uno de los grupos (moluscos, anélidos, 
artrópodos y equinodermos), se comprobó que los celomados no 
cordados presentan semejanzas y diferencias entre sí; sin embar-
go, todos no ocupan igual posición evolutiva.

Después de analizar la situación anterior, no todos los educan-
dos estuvieron de acuerdo. ¿Qué posibles repuestas pudiera tener 
esta interrogante?

Este pudiera ser el punto de arrancada para el desarrollo de la 
temática, y presentar otro dilema: Si los celomados no cordados 
presentan grandes semejanzas entre sí, ¿por qué todos no ocu-
pan igual posición evolutiva?, ¿cuáles educandos tendrán razón? 
Para que los educandos lleguen a solucionar este dilema, el do-
cente debe proceder como se explica a continuación.

El docente mostrará una lámina donde estén representados los 
cuatro grupos que comprenden los celomados no cordados, les 
pedirá que los observen y respondan:

• ¿Qué tienen en común estos animales celomados no cordados 
con respecto a los estudiados anteriormente?

• ¿Tienen todos el mismo hábitat?
• ¿Qué adaptaciones presenta cada uno de estos grupos para rea-

lizar la locomoción?
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• ¿Presentan esqueletos todos los grupos de animales? ¿Presen-
ta este esqueleto la misma localización en todos?

• ¿Qué características esenciales tienen estos animales? 
• Todos los celomados no cordados realizan el intercambio de 

gases con el medioambiente. ¿Lo realizan de igual forma?, si 
hay diferencias, ¿por qué será?

• Los sistemas digestivo, circulatorio y nervioso están presentes 
en estos grupos de animales, pero, mientras en unos son sim-
ples, en otros son más complejos.

• ¿Por qué se plantea que el sistema digestivo en algunos equi-
nodermos es diferente al de otros animales celomados no cor-
dados? Refiérete a una diferencia.

• En estos animales se presentan semejanzas en relación con el 
transporte interno y, a la vez, diferencias. Argumenta la afir-
mación anterior.

En este momento, el docente puede orientar la confección de 
un cuadro comparativo basado en las semejanzas y las diferencias 
planteadas en clase, el cual puede tener el formato siguiente:

Criterios de 

comparación
Moluscos Anélidos Artrópodos Equinodermos

Hábitat

Simetría

Segmentación

Adaptaciones 

locomotoras

Esqueleto

Sistema digestivo

Intercambio de 

gases

Sistema 

circulatorio

Sistema nervioso 

y órganos 

sensoriales

Reproducción
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Es importante que los educandos arriben a conclusiones una 
vez concluido el cuadro comparativo. El docente puede re-
mitirlos al árbol evolutivo que aparece en el libro de texto y 
preguntarles:

• ¿De qué grupos de animales se originaron los primeros anima-
les acelomados de simetría bilateral?

• ¿Qué otros animales se desarrollaron a partir de estos?
• ¿Podríamos asegurar que los animales de simetría bilateral tie-

nen un origen común?
• ¿Qué fuerzas evolutivas influyeron en el desarrollo evolutivo 

de estos animales?
• ¿Consideran ustedes que tenga alguna ventaja para los anima-

les la presencia de celoma, segmentación y simetría bilateral?

Al arribar a las conclusiones a los educandos les debe quedar 
claro:

• Diferentes medios ambientes alcanzados.
• Correspondencia de las componentes y las funciones con el 

medioambiente.
• Interacción de las fuerzas evolutivas en la adaptación y la di-

versidad de estos grupos de animales.

Al estudiar estos contenidos, el educando ha de tener presente 
y estar en correspondencia con lo estudiado en séptimo grado, en 
la unidad dedicada al origen de la vida, acerca del tratamiento a 
las relaciones evolutivas.

El docente puede hacer en la pizarra un esquema mudo del 
árbol evolutivo, y los educandos pueden hacerlo en sus libretas, 
con la finalidad de ubicar a los cuatro grupos estudiados; un edu-
cando completa el de la pizarra, y el docente pregunta:

• ¿Por qué, si los moluscos, los anélidos y los artrópodos presen-
tan diferencias tan marcadas, tienen un origen común?

• ¿Por qué a los equinodermos se les ubica en esa posición 
evolutiva?

• ¿A qué conclusión llegaron?
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Además de las actividades que aparecen en el libro de texto, 
el docente pudiera plantear esta otra actividad: La interacción de 
las fuerzas evolutivas ha hecho posible la gran diversidad de los 
celomados no cordados y las adaptaciones a los diferentes há-
bitats, que han permitido su amplia distribución. Argumente el 
planteamiento anterior.

Clase 16

Para la última clase se sugiere hacer una consolidación de la 
unidad. Para planificarla se ha de tener presente el diagnóstico 
de los educandos, además de llevar elaboradas preguntas de los 
tres niveles de asimilación, el trabajo con esquemas y la novedad 
de actividades. 

No es aconsejable la realización de encuentros de conoci-
mientos en este turno clase, para poder atender bien las difi-
cultades que aún pudieran subsistir y que se pueden desarrollar 
en el horario institucional. También, debe buscarse el momen-
to para la realización de la excursión a la naturaleza y la obser-
vación de diversos celomados no cordados, siempre evitando 
el deterioro del ambiente donde se localizan y las colectas. Si 
es recomendable el uso de cámaras digitales o móviles para 
tomar fotos de los animales y del área visitada. Los educandos 
podrán, al final de la actividad, armar su propio álbum y mos-
trar su creatividad y la identificación de los organismos foto-
grafiados. Incluso, pudiera hacerse un concurso con la foto más 
original de la excursión.

Otra manera de presentar los resultados podría ser mediante 
una presentación de PowerPoint que, en coordinación con el do-
cente de informática, los educandos presentarían por equipos. Es 
importante seguir las recomendaciones que se hacen en las indi-
caciones preliminares de las orientaciones metodológicas, para la 
ejecución de esta forma de organización.

Al finalizar el capítulo se presentan sus conclusiones, que deben 
ser analizadas como resumen de esta unidad. Además, aparecen 
los desafíos que los educandos deben resolver con la conducción 
de los docentes. A continuación, presentamos, a modo de desa-
fío, una tarea integradora para que los educandos apliquen el 
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enfoque interdisciplinario y logren la integración de contenidos 
de las ciencias naturales.

Tarea integradora para esta unidad

1. El agua (H20), imprescindible en la vida de los diferentes grupos 
de animales celomados no cordados estudiados, es una sustan-
cia molecular. 
a) Demuestra lo antes expuesto. 
b) Describe la información cuantitativa y cualitativa de esta 

sustancia. ¿Qué propiedades físicas tiene?
c) ¿Por qué debemos conservarla? Valora cómo se comporta 

este aspecto en tu localidad. Propón medidas para lograr su 
conservación.

En esta tarea se integran contenidos de Biología, Química y 
Geografía acerca del agua. Es una tarea compleja, y para su solu-
ción los educandos deben aplicar todos estos contenidos. Se pro-
pone su análisis en el colectivo de grado, debido a su carácter 
interdisciplinario, y su exposición y debate puede efectuarse en el 
horario de actividades complementarias, como parte del currículo 
institucional. Ante cualquier duda, el docente de Biología debe 
consultar con los docentes de las otras asignaturas.

UNIDAD 6 DESDE LOS CORDADOS INFERIORES 
HASTA LOS PECES

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad cuenta con un total de 7 horas clases, en las que 
se abordan generalizaciones importantes que constituyen antece-
dentes de los contenidos posteriores del programa, por lo que tie-
ne marcada importancia. Está estructurada en cinco epígrafes que 
guardan correspondencia con los del capítulo 6 del libro de texto.

La unidad tiene dos direcciones fundamentales:

• La primera, dirigida al estudio de las características esenciales 
y generales de los cordados y los vertebrados, su unidad y su 
diversidad.
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• La segunda, dirigida al estudio de los peces, que incluye carac-
terísticas esenciales y generales, diversidad, distribución, adap-
taciones, endemismo, especies invasoras e importancia de este 
grupo de vertebrados.

En el primer epígrafe se estudian las características esenciales 
y generales de los cordados; en el segundo epígrafe se estudian 
los vertebrados; y el tercero se inicia con el estudio de las caracte-
rísticas esenciales y generales de los peces. Los epígrafes cuarto y 
quinto se refieren a la diversidad, la distribución y la importancia 
de los peces.

Además de definir a los cordados y vertebrados, se debe evi-
denciar el grado de complejidad evolutiva que alcanzan estos 
animales y la importancia evolutiva del notocordio y el cordón 
nervioso dorsal; en los vertebrados también se debe hablar de 
su posible origen, así como la significación del cráneo, la colum-
na vertebral y mostrar las posibilidades adaptativas, cuestiones 
que se introducen, pues serán ampliadas en el estudio de peces y 
tetrápodos.

Esta unidad contribuye a formar y desarrollar numerosas ha-
bilidades relacionadas con la observación, comparación, descrip-
ción, esquematización e identificación de cordados, vertebrados 
y peces.

En cuanto a la importancia de los peces y el por qué es necesaria 
su protección, no puede dejar de mencionarse al manjuarí, pez 
endémico y considerado un fósil viviente propio de la Ciénaga de 
Zapata; el joturo del Guaso (Cichlasoma ramsdeni), propio del Toa 
y sus afluentes, en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt; los 
daños de la claria o pez gato (especie exótica invasora); así como 
la necesidad de dar un uso sostenible a los ecosistemas marinos y 
dulceacuícolas.

Es importante destacar, dentro de esta unidad, al ictiólogo cu-
bano Felipe Poey Aloy y otras personalidades científicas cubanas 
como Darío Guitart, que han contribuido al conocimiento de los 
peces en Cuba.

Se sugiere que en la evaluación sistemática se tengan en cuen-
ta los objetivos que se declaran en el programa para esta unidad; 
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no deben faltar los contenidos de la caracterización de los corda-
dos, de los vertebrados y los peces, así como las adaptaciones de 
estos últimos al medioambiente acuático, y su importancia en la 
naturaleza, en la economía y en la vida de los seres humanos.

Es importante garantizar el desarrollo con calidad de la activi-
dad práctica planificada, acerca de la observación de la morfolo-
gía externa de un pez óseo.

Cordados: Animales bilaterales, celomados, que presentan en 
alguna etapa de su desarrollo individual un notocordio a lo 
largo de la región dorsal, así como un cordón nervioso por en-
cima del notocordio y hendiduras a ambos lados de la faringe

Cordados 
inferiores

Cordados superiores o vertebrados: Cordados 
que presentan columna vertebral que le da 
sostén al cuerpo, y un cráneo que protege al 
encéfalo

Peces: Vertebrados acuáticos que realizan el intercambio de 
gases en las branquias, circulación sencilla y completa, cuerpo 
generalmente cubierto de escamas y apéndices en forma de 
aletas

Adaptaciones, distribución e importancia

Unidad y diversidad

Fig. 9 Mapa conceptual sobre la organización de los contenidos de la unidad.

Conceptos básicos

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Unidad del mundo vivo Cordados

Diversidad del mundo vivo Vertebrados

Organismos vivos Peces

Evolución Notocordio
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Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Dominio Eukarya Cordón nervioso dorsal

Reino Animalia Hendiduras faríngeas

Simetría bilateral Columna vertebral

Celomados Cráneo que protege al encéfalo

Sistemas de órganos Condrictios

Endemismo Osteictios

Especie exótica invasora

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Para el desarrollo de esta unidad se propone la siguiente distri-
bución de clases, que no constituye un patón a seguir; sino que el 
docente puede modificarla a partir de su diagnóstico.

Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase
6.1. Los cordados son animales que alcanzan una 

mayor complejidad
1

Clase
6.2. Todos los vertebrados son cordados, pero 

todos los cordados no son vertebrados
1

Clase

6.3. Los peces son los vertebrados que predomi-

nan en el medio acuático

1

6.3.1. ¿Cómo es posible que una manta, un 

tiburón blanco y un pargo criollo, siendo tan 

diferentes, pertenezcan al grupo de los peces?

6.3.2. ¿Qué adaptaciones presentan los peces al 

medio acuático?

Práctica de 

laboratorio

Observación de la morfología externa de un pez 

óseo
1

Clase
6.4. Los peces tienen una extraordinaria diversi-

dad y una amplia distribución
1

Clase

6.5. Es necesario brindar protección a los peces 

por su importancia en la naturaleza y en la vida 

de los seres humanos

1

Clase Consolidación de la unidad 1
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Clase 1

En la primera hora clase se trata el epígrafe 6.1, “Los cordados 
son animales que alcanzan una mayor complejidad”, y lo referente 
a las características esenciales y generales de los cordados.

Para esta clase se sugiere realizar la presentación de la nue-
va unidad mediante situaciones problémicas relacionadas con los 
animales de mayor complejidad estructural y funcional (corda-
dos), y con los de menor complejidad (cordados inferiores). Con 
estos últimos los educandos no tienen una relación estrecha, por 
tanto, su desconocimiento debe despertarles el interés. Se pue-
den utilizar las interrogantes con las que inicia el capítulo en el 
libro de texto u otras creadas por el docente.

Se sugiere utilizar la vía deductiva, el algoritmo de trabajo que se 
emplea en la definición de conceptos, en este caso, el de cordados.

A continuación, presentamos un ejemplo de plan de clases de 
definición de cordados, que en ningún momento constituye un 
patrón o esquema a seguir, sino una guía que los docentes pue-
den enriquecer y contextualizar a la realidad de sus educandos. 
No es obligatorio el seguimiento paso a paso de este procedi-
miento, pues por un lado se pueden utilizar otras variantes, y por 
otro, se pueden fusionar algunos de los pasos; lo importante es 
que se siga la lógica del desarrollo de la actividad mental.

Unidad 6: Desde los cordados inferiores hasta los peces

Asunto: Los cordados son animales de mayor complejidad

Objetivo: Definir a los cordados sobre la base del estudio de sus 
características esenciales, con la utilización de un modelo, como 
reafirmación de la unidad y diversidad del mundo vivo y de una 
concepción científica y moral del mundo.

Métodos de enseñanza-aprendizaje: trabajo independiente

Procedimientos: análisis-síntesis, inducción-deducción, generaliza-
ciones, abstracciones, observación de modelos y láminas, descripcio-
nes, comparaciones, respuestas a preguntas orales y escritas, trabajo 
con el libro de texto, esquematización y actividad individual.

Medios de enseñanza: modelo de cordado (fig. 6.3 del libro de 
texto), láminas, libro de texto, pizarrón, la voz del docente.
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Introducción:

• Se inicia la clase prestando atención a los elementos organi-
zativos: el uso correcto del uniforme escolar, la postura de los 
educandos, así como la limpieza e iluminación del aula.

• Se realiza un breve comentario acerca de los contenidos estudia-
dos en la unidad anterior, al estudiar los animales celomados no 
cordados: moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos, y sus 
relaciones evolutivas. Se propicia las intervenciones de algunos 
educandos que respondan las dudas que planteen otros; en caso 
necesario interviene el docente.

• Se controla y evalúa el estudio independiente asignado.

Una alternativa para introducir la clase puede ser pedir a los edu-
candos que observen la figura 6.1 del libro de texto y respondan: 

• ¿Cómo se manifiesta la diversidad en este grupo de animales?
• ¿Qué características presentan todos estos animales que los 

ubican dentro de un mismo grupo?
• ¿Por qué se dicen que todos son cordados? Analizar la sección 

“Recuerda que”, que aparece en el libro de texto.

Otra alternativa puede ser presentar un video que muestre 
la diversidad de los cordados y orientar, antes de su proyección, 
la guía de observación que el docente debe elaborar según el 
material seleccionado, para luego propiciar el debate. 

Sobre la base de las respuestas de los educandos se orienta ha-
cia el objetivo y se escribe el asunto de la clase. Para la orientación 
del objetivo, el docente propicia que los educandos comprendan 
cuál es la habilidad y el conocimiento directamente relacionado 
con esta que se debe lograr en la clase, así como las condiciones e 
intencionalidad formativa (qué, cómo y para qué).

Desarrollo: una vez realizada la orientación hacia el objetivo y 
la presentación del asunto, el docente pregunta:

• Menciona algunos representantes del grupo de los cordados. 
El docente puede presentar láminas, ejemplares naturales, fo-
tos de cordados.

• ¿Cuáles son las características comunes que presentan?
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Para dar respuesta a las interrogantes planteadas es preciso 
buscar características comunes, no solo en los animales adultos 
sino también como representa la figura 6.4, en sus fases embrio-
narias, porque el estudio de los embriones de cada uno de es-
tos animales ha revelado la presencia de estructuras similares en 
ellos. En algunos estas estructuras pueden persistir durante toda 
su vida, en otros pueden transformarse, y en otros desaparecer; 
es por eso que los zoólogos los han agrupado en el grupo de los 
cordados. Presentar la sección “Saber más”, que aparece en el 
libro de texto. 

Se invita a conocer las características esenciales de los cordados 
y se presenta el algoritmo que se seguirá para la formación de 
este concepto. Se pide a los educandos que observen el modelo 
de cordado (fig. 6.3) (primer paso).

El docente puede elaborar una lámina ampliada o un modelo 
tridimensional con poliespuma u otro material para presentarlo 
a los educandos. A continuación, se formulan preguntas y se dan 
informaciones necesarias para guiar la observación del modelo:

• ¿Qué tipo de simetría presentan estos animales? ¿Por qué?
• ¿A qué tipo de animal de simetría bilateral pertenecen? ¿Por qué?
• ¿Qué estructura de sostén presentan? ¿Dónde se localiza?
• ¿Qué estructura presentan por encima del notocordio?
• ¿Qué estructura presentan a ambos lados de la faringe?

El docente orienta a los educandos que esquematicen el modelo 
en las libretas (segundo paso). Esta actividad se controla por los 
puestos de trabajo y se les pide que intercambien sus libretas.

El docente pide a los educandos que copien las características en 
la libreta (tercer paso). Esta actividad se controla por los puestos de 
trabajo y se les pide que marquen con una cruz las que son exclu-
sivas de los cordados.

Seguidamente, el docente orienta a los educandos que comuni-
quen de forma oral las características (cuarto paso). Para ello pre-
gunta: ¿Por qué animales tan diversos en forma y complejidad, como 
las ascidias, el anfioxo, los tiburones, la rana, el conejo, e inclusive, los 
seres humanos, se incluyen en el mismo grupo de los cordados?
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El docente presenta una lámina donde aparezcan diferentes cor-
dados (similar a la figura 6.1) (quinto paso) y pregunta:

• ¿En qué grupo de animales podrían incluir a los organismos 
representados?

• ¿En qué se basaron para su selección?

El docente presenta una lámina donde aparezcan cordados y 
animales de otros grupos (sexto paso), y pregunta: ¿Cuáles de los 
organismos representados son cordados? ¿Por qué?

A continuación, se orienta a los educandos que redacten la de-
finición de cordados en su libreta (séptimo paso). Se les pide que 
lean algunas definiciones y que las comparen con la que aparece 
en el libro de texto. Finalmente, se les indica que se remitan a las 
preguntas que aparecen en la sección “Comprueba lo aprendido” 
que está al final de la unidad (octavo paso).

Conclusiones: Se realiza el resumen de los contenidos aborda-
dos en la clase, para ello se precisan:

• Las características esenciales de los cordados.
• Unidad y diversidad en los cordados.

Este resumen lo puede realizar el docente o un monitor de 
Biología, aspirante a docente de Secundaria Básica de la especia-
lidad, o un concursante.

El docente o educando seleccionado debe dejar bien claro que, 
aunque en estos animales se presentan características comunes 
que le dan unidad, también es importante analizar la gran diversi-
dad que tienen y el nivel de complejidad alcanzado en el desarro-
llo evolutivo; es por esto que se clasifican en cordados de menor 
complejidad, como es el caso de las ascidias y anfioxos (fig. 6.2 A 
y B del libro de texto), y cordados de mayor complejidad, que se 
denominan también vertebrados o craneados.

Es importante explicar, además, que los cordados de menor 
complejidad constituyen un reducido número de especies de ani-
males, acuáticos, marinos, de pequeño tamaño, que pueden vivir 
fijos a determinados sustratos (ascidias) y otros pueden encontrar-
se semienterrados en la arena (anfioxo). Estos animales, desde el 
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punto de vista económico, tienen poca importancia; sin embargo, 
algunos, por su gran tamaño, son consumidos por los asiáticos, y 
algunas especies tienen sustancias con efectos antitumorales.

Desde el punto de vista evolutivo, los cordados tienen impor-
tancia porque muchos científicos consideran que las larvas de al-
gunos son muy parecidas a las larvas con simetría bilateral de los 
equinodermos (fig. 5.25 B del libro de texto), lo que constituye 
una evidencia que permite establecer relaciones de parentesco 
entre los animales cordados y los equinodermos.

Desde el punto vista ecológico, los cordados son importantes 
porque, por ejemplo, las ascidias son animales que se alimentan 
de materia en suspensión, especialmente del plancton, y son fil-
tradores, por lo que cumplen una función muy importante en el 
reciclado de la materia orgánica.

Es preciso significar que en la figura 6.2 del libro de texto apare-
cen imágenes de cordados poco conocidos, como la ascidia, el an-
fioxo y la lamprea. Los dos primeros son cordados inferiores, y la 
lamprea se incluye entre los vertebrados.

Como parte de los cordados de mayor complejidad o verte-
brados se encuentra un numeroso grupo de animales que serán 
estudiados en la próxima clase, lo que les permite a los educan-
dos ampliar sus conocimientos respecto a cómo se originaron, los 
disímiles de hábitats que han conquistado, las adaptaciones que 
presentan a estos y la importancia que tienen en los ecosistemas 
donde viven, entre otros aspectos.

El docente puede asignar como tareas algunos de los ejercicios 
propuestos en el octavo paso del algoritmo u otras creadas por él 
sobre el tema, y también acerca de la clasificación de los cordados.

Clase 2

Para la segunda hora clase se propone el estudio del epígrafe 
6.2, “Todos los vertebrados son cordados, pero todos los cordados 
no son vertebrados”, en lo referente a las características esencia-
les de los vertebrados. 

En este contenido los docentes pueden utilizar la didáctica y 
metodología propuesta en la clase anterior para el tratamiento 
a las características de los cordados (algoritmo de trabajo para la 
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definición de conceptos). Dicha clase puede servirle de guía para 
la planificación de esta.

El docente puede iniciar con la situación problémica que se 
presenta al inicio del epígrafe, en el libro de texto, y analizar las 
figuras 6.5, 6.6 y 6.7, acerca de la diversidad y del origen común 
de los vertebrados, así como reforzar la explicación con el análisis 
de la sección “Saber más”, mediante el método de elaboración 
conjunta. Luego, aplicar el algoritmo de trabajo (utilizar la figura 
6.8 del libro de texto como modelo de los vertebrados), que no 
necesariamente tiene que cumplir con cada uno de los pasos que 
plantea. En la parte final de la clase, deben analizarse las carac-
terísticas generales de los vertebrados, algunas pueden quedar 
como estudio independiente.

Al finalizar la clase los educandos deben llegar a las siguientes 
conclusiones:

• Los vertebrados son los cordados que presentan columna ver-
tebral que le da sostén al cuerpo, y un cráneo que protege al 
encéfalo.

• Es importante resaltar que estas estructuras que distinguen a 
los vertebrados de otros animales son las que determinan la 
mayor complejidad alcanzada por ellos, en comparación con 
otros grupos de animales, y que en la próxima clase se invita a 
estudiar el por qué.

Al concluir la clase, los educandos haber adquirido el conoci-
miento necesario para argumentar el título del epígrafe.

Si el docente lo considera, puede seleccionar, para el desarrollo 
de la clase, el método de trabajo independiente por el libro de 
texto, combinado con métodos dialógicos, debido a las vivencias 
que tienen los educandos del tema.

Es importante en esta clase concluir con el análisis de cuáles 
características presentan los vertebrados que los hacen los anima-
les de mayor complejidad, mejor adaptados al medioambiente 
donde viven y, por tanto, de un mayor éxito evolutivo.

Cada una de las adaptaciones se debe ilustrar con ejemplos 
concretos de estos animales y utilizar las figuras que aparecen en 
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el texto relacionadas con estas, así como las secciones. Se deben 
indicar las tareas que se proponen en la sección “Comprueba lo 
aprendido” u otras creados por el docente.

Clase 3

Para la tercera hora clase se propone el estudio del epígrafe 
6.3, “Los peces son los vertebrados que predominan en el medio 
acuático”, y de los subepígrafes 6.3.1, “¿Cómo es posible que una 
manta, un tiburón blanco y un pargo criollo, siendo tan diferen-
tes, pertenezcan al grupo de los peces?”, y 6.3.2, “¿Qué adapta-
ciones presentan los peces al medio acuático?”.

El docente puede iniciar la clase con la sistematización de los 
conocimientos que tienen los educandos acerca de las caracterís-
ticas esenciales y generales de los cordados y los vertebrados.

Se recomienda utilizar, a manera de motivación, la situación que 
se plantea en el libro de texto al inicio de este epígrafe. El método 
a utilizar puede ser el trabajo independiente, la elaboración con-
junta o la conversación heurística, según considere el docente.

El objetivo fundamental de esta clase es definir a los peces a 
partir del estudio de sus características esenciales, con la utili-
zación de un modelo, como reafirmación de la unidad y diver-
sidad del mundo vivo y de una concepción científica y moral 
del mundo.

 El docente determina si utiliza otra vez en esta clase el algoritmo 
de trabajo para la definición de conceptos, que se propuso con an-
terioridad para la definición de cordados y vertebrados, si selec-
ciona los pasos a ejecutar o si utiliza otro método de enseñanza 
para cumplir con el objetivo que se planifique.

En la parte inicial de la clase se debe trabajar lo referente al 
origen de los peces. El docente debe dejar claro que hace más de 
300 millones de años, cuando aún en la parte sólida de nuestro 
planeta no existía manifestación de vida, se originaron los peces, 
a partir de los primeros vertebrados. Debe explicar que los placo-
dermos, antecesores de los peces actuales, se originaron a partir 
de los ostracodermos, y aquí puede retomar la figura 6.7, relacio-
nada con la evolución de los vertebrados, y determinar la posición 
de estos; también la figura 6.17 del libro de texto.
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El docente debe insistir en que a partir de estos peces primiti-
vos y en el transcurso de millones de años se originaron los peces 
actuales, los cuales exhiben una gran diversidad y una amplia dis-
tribución en todos los hábitats acuáticos del planeta.

En la clase se debe evidenciar la gran diversidad de los peces 
(fig. 6.16 del libro de texto), sin embargo, en ellos se evidencia su 
unidad. Como parte de su diversidad se puede analizar la sección 
“¿Sabías que…?”, que aparece en el libro de texto.

Se deben analizar, además, las figuras de la 6.18 a la 6.21, 
para ilustrar mejor las características esenciales de este grupo de 
vertebrados.

Los educandos deben llegar a la definición de peces que apare-
ce en el libro de texto e identificar que estas características cons-
tituyen adaptaciones al medioambiente acuático.

Por último, el docente debe presentar otras adaptaciones de los 
peces, utilizando láminas ampliadas, la figura 6.23 del libro de tex-
to, videos seleccionados sobre este tema u otros medios, para que 
el educando observe y logre una mejor comprensión de las adapta-
ciones como resultado del proceso evolutivo.

Práctica de laboratorio “Observación de la morfología  
externa de un pez óseo”

En la cuarta hora clase se propone realizar la práctica de la-
boratorio sobre la observación de la morfología externa de un 
pez óseo. Si en docente lo considera, puede realizar esta práctica 
antes de impartir la clase acerca de las características esenciales 
de los peces y las adaptaciones que presentan al medioambiente 
acuático, como consolidación de la unidad u otra variante que 
considere.

Es importante que el técnico de laboratorio, conjuntamente con 
el docente, preparen la actividad con anterioridad, en el encuentro 
correspondiente de preparación de la asignatura; deben preverse 
todos los materiales a emplear con ayuda de los monitores. Se re-
comienda analizar las normas para el manejo y conservación de la 
lupa, que aparecen en el libro de Biología 1 de séptimo grado. Se 
sugiere el trabajo por equipos y que cada uno de estos cuente con 
todos los materiales para su desarrollo. 
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Debe tenerse en cuenta la técnica operatoria que aparece en 
el libro de texto al finalizar este capítulo. El docente, si lo con-
sidera necesario, puede elaborar otras preguntas a modo de 
conclusiones.

Esta actividad debe ser evaluada mediante observación del 
desempeño o como actividad práctica, según la estrategia traza-
da por los docentes para la etapa o curso escolar.

Clase 5 

Se propone, para la quinta hora clase, el estudio del epígra-
fe 6.4, “Los peces tienen una extraordinaria diversidad y una 
amplia distribución”. El objetivo fundamental debe estar diri-
gido a caracterizar la diversidad de peces (peces cartilaginosos 
o condrictios y peces óseos u osteíctios) teniendo en cuenta la 
complejidad gradual que han alcanzado como resultado del 
proceso evolutivo, para ampliar su concepción científica y moral 
del mundo.

Se propone como método a emplear, en esta clase, la elabora-
ción conjunta o la conversación heurística, y entre sus principales 
procedimientos: análisis-síntesis, inducción-deducción, compara-
ciones, planteamiento de situaciones problémicas, respuestas a 
preguntas orales y escritas, utilización del libro de texto, análisis 
de cuadros comparativos y actividad individual o por equipos.

Se sugiere iniciar la clase con preguntas relacionadas con la uni-
dad de los peces y situaciones problémicas relacionadas con su di-
versidad, a manera de motivación. Pueden plantearse preguntas 
como las siguientes:

• ¿Cómo se manifiesta la diversidad en los peces? Ejemplifica 
cada aspecto.

• ¿Qué utilidad tiene para los peces que de acuerdo con la zona 
donde habitan puedan cambiar su forma y coloración?

• ¿Has tenido alguna pecera en casa? ¿Qué opinas acerca de la 
diversidad de los peces ornamentales?

• Seguramente te llaman la atención los documentales de tiburo-
nes y de otros peces (presentar un video con la orientación de 
una guía de observación).
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• Analiza la tabla 6.1 que aparece en el libro de texto. Establece 
semejanzas y diferencias entre el jaquetón y el pargo criollo 
(en este momento se recomienda el procedimiento inductivo, 
para llegar a las características que identifican a condrictios y a 
osteíctios).

• ¿A qué peces se les llama condrictios? ¿Cómo los identificas 
entre muchos peces? Ejemplifica peces que se incluyen en esta 
clasificación.

• ¿Cuáles son los peces óseos u osteíctios? ¿Qué características pre-
sentan? Ejemplifica peces que se incluyen en esta clasificación.

• Lee y comenta las secciones que aparecen en el texto sobre las pe-
ceras y los acuarios, del esqueleto óseo y sobre los peces ciegos.

• ¿Cuáles son los grupos de peces que alcanzan un mayor éxito 
evolutivo? ¿Qué características lo demuestran?

En esta clase es fundamental resumir las adaptaciones de los 
peces al medioambiente acuático. El docente se apoyará también 
en la observación de las figuras de la 6.24 a la 6.27. Para esta 
parte, puede utilizar varios métodos como el diálogo, la conver-
sación heurística, el trabajo independiente por el libro de texto, 
entre otros.

Clase 6

En la sexta hora clase se estudia el epígrafe 6.5, “Es necesario 
brindar protección a los peces por su importancia en la natura-
leza y en la vida de los seres humanos”. El objetivo fundamental 
de esta clase debe estar dirigido a argumentar la importancia de 
los peces en la naturaleza y en la vida de los seres humanos, así 
como la necesidad de la protección de los recursos acuáticos para 
asumir conductas responsables ante su uso.

En la primera parte de la clase, en lo que respecta a la im-
portancia de los peces, los educandos pueden jugar un rol pro-
tagónico mediante la participación activa, pues tienen dominio 
de este aspecto por sus vivencias de la vida diaria y de contenidos 
anteriores.

Los docentes pueden emplear variados métodos como ela-
boración conjunta, diálogo, conversación heurística, el trabajo 
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independiente, entre otros, y pueden utilizar técnicas participati-
vas como la lluvia de ideas y otras. La actividad puede ser individual 
o por equipos. Si el docente considera, puede orientar previamen-
te la realización de un seminario sobre este tema.

Como conclusiones los educandos deben aportar razones que 
argumenten la importancia y aportar ejemplos en cada caso, tan-
to de su importancia en la naturaleza como en la vida de los seres 
humanos.

Se deben comentar las secciones que aparecen en el texto re-
lacionadas con la ciguatera, por su importancia en la preparación 
para la vida y en la formación de una cultura general integral. 

La segunda parte de la clase está relacionada con los peces en-
démicos y se destacan algunos como el manjuarí (sección del libro 
de texto), el joturo del Guaso y el guajacón, así como especies 
exóticas invasoras como el pez león y la claria o pez gato; de estos 
últimos se refiere a sus afectaciones para la biodiversidad, tema 
de gran importancia en esta clase.

En relación con el pez gato o claria, es conveniente que el do-
cente conozca que el género Clarias incluye alrededor de 60 es-
pecies, y a todas se les llama peces gatos, por lo que se les puede 
llamar de las dos maneras (gato o claria).

Es necesario prestar especial atención y protección a las espe-
cies endémicas cubanas. En la clase se deben debatir algunas me-
didas que se han tomado en nuestro país. Se recomienda orientar 
a los educandos que investiguen al respecto previamente en la 
comunidad, en la delegación del CITMA o con el uso de los recur-
sos informáticos que dispongan.

En esta clase se debe trabajar la personalidad de Felipe Poey 
Aloy y su consagración al estudio de los peces, y destacar su 
obra Ictiología cubana. Se recomienda leer y comentar la sección 
que aparece en el texto al respecto y destacar los valores que lo 
caracterizaron.

Clase 7

En la última clase se propone una consolidación general de la 
unidad. Es necesario que el docente dedique tiempo en su planifi-
cación; debe analizar, a partir del diagnóstico y la caracterización 
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de sus educandos, el tipo de consolidación que va a realizar (siste-
matización, aplicación, generalización, ejercitación) y formular el 
objetivo que se persigue con esta.

Las tareas que se planifiquen deben ser novedosas, creativas, 
nunca repetir las realizadas en clases. Deben emplearse técni-
cas de aprendizaje, proyección de videos no vistos antes, que 
garanticen el papel protagónico de los educandos, la indepen-
dencia, preparación para la vida, socialización, autovaloración y 
autoperfeccionamiento, y que así dejen huellas en su formación 
integral.

En cuanto a la evaluación sistemática, es necesario que sean 
evaluados todos los objetivos de la unidad que aparecen en el 
programa, mediante la aplicación de variadas vías evaluativas se-
gún resolución. El docente planificará los métodos evaluativos, 
desde el tratamiento metodológico de la unidad, teniendo en 
cuenta su diagnóstico, la estrategia de evaluación y las particulari-
dades de cada contenido. 

Al finalizar el capítulo del libro de texto aparecen las conclu-
siones, donde se realiza un resumen de los contenidos principales 
que deben dominar los educandos sobre este tema.

Aparecen también los desafíos que pueden utilizar los do-
centes como tareas extraclases o en actividades complementarias 
(programas complementarios), en la atención a educandos con-
cursantes, aspirantes al Instituto Preuniversitario de Ciencias 
Exactas o a escuelas pedagógicas, como docente de secundaria 
básica en la especialidad de Biología. Los docentes pueden crear 
otras actividades complejas, generalizadoras, que impliquen la 
integración de contenidos dentro de la disciplina y con otras 
del currículo. A continuación, se muestra un ejemplo de tarea 
integradora.

Tarea integradora para esta unidad

1. El dioxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2) mantienen una 
relación directa con la vida animal.
a) Explica cómo se evidencia dicha relación en los peces.
b) Clasifica estas sustancias atendiendo a su composición.
c) ¿Qué importancia biológica tiene esta relación?
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Los docentes pueden colaborar para que los educandos rea-
licen esta tarea; les puede plantear que en ella se integran con-
tenidos de las asignaturas Biología y Química, y la habilidad 
rectora es la explicación. Deben sistematizar los contenidos 
adquiridos sobre el dioxígeno y el dióxido de carbono como 
sustancias químicas, y su clasificación en simples y compuestas; 
también, cómo ocurre el intercambio de gases en las branquias 
de los peces, y dirigir la atención a las propiedades que pre-
sentan estas que permiten dicho intercambio y su importancia 
biológica. Estos contenidos pueden profundizarlos en otras bi-
bliografías y con el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC).

Es necesario que los docentes de Biología consulten con los 
de Química para garantizar su preparación para el desarrollo de 
esta tarea.

UNIDAD 7 TETRÁPODOS, VERTEBRADOS 
TERRESTRES. DE LOS ANFIBIOS A LOS MAMÍFEROS

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Esta unidad consta de 15 horas clases y está dedicada al estu-
dio del último grupo de organismos del reino de los animales, 
los tetrápodos. En cuanto a su ubicación en el programa, es la 
séptima unidad, es decir, la antepenúltima del programa de esta 
asignatura. En ella se aplican y se sistematizan las importantes 
generalizaciones esenciales de las unidades 2, 4 y 6.

Esta unidad tiene dos direcciones principales, la primera de ellas 
es el estudio de las características esenciales y generales de los 
tetrápodos, y la segunda, el estudio de los grupos de tetrápodos 
como anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que incluye característi-
cas esenciales, generales, diversidad, distribución, adaptaciones, 
e importancia; la comparación de tetrápodos con los peces y sus 
relaciones evolutivas.

Como en el resto de las unidades que le anteceden, la estra-
tegia metodológica que se sigue es predominantemente deduc-
tiva, teniendo en cuenta que se parte, para el estudio de estos 
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vertebrados, de las generalizaciones esenciales que forman 
parte de la definición de tetrápodos, y luego, a partir de estas 
generalizaciones, se estudian las particularidades de este taxón. 
Esta misma estrategia metodológica se asume para el estudio de 
las cuatro clases de tetrápodos, pues también se parte de la defi-
nición de cada una.

Con el estudio de esta unidad se amplía, en los educandos, la 
visión de la gran diversidad y unidad del mundo vivo y en particu-
lar, la de los vertebrados.

Se debe enfatizar en las adaptaciones de estos animales a la 
vida terrestre y las modificaciones de algunos en sus adaptacio-
nes, de acuerdo con las condiciones ambientales.

Se trabajarán los ejemplos significativos de especies más re-
presentativas de la fauna de tetrápodos endémicos de Cuba. Es 
importante destacar los avances evolutivos que se presentan en 
cada clase de tetrápodos y en particular, los mamíferos, grupo al 
cual también pertenecen los seres humanos. 

Finalmente, se establece una comparación entre peces y tetrá-
podos, y se finaliza con la ubicación y relaciones evolutivas de los 
diferentes grupos de animales. 

En la unidad también se destaca la labor del científico e in-
vestigador Juan C. Gundlach, que tanto aportó al conocimiento 
de la fauna cubana a pesar de no tener nuestra nacionalidad, 
y a otros científicos cubanos como Florentino García, Orlando 
Garrido, Alfonso Silva Lee, Mario Buides, Luis Sánchez Varona, 
Gilberto Silva Taboada, lo cual permite promover sentimientos 
de respeto y admiración sobre los hombres que dedicaron gran 
parte de su vida al conocimiento de los tetrápodos, desarrollan-
do la biología como ciencia en Cuba y, en particular, una de sus 
ramas, la zoología.

De manera general, el capítulo contribuye a que los alumnos con-
tinúen desarrollando numerosas habilidades como la observación, 
la identificación, la descripción, la explicación, la argumentación, la 
comparación y la clasificación, entre otras.

En la figura 10 se ilustran, de manera lógica, las relaciones entre 
los contenidos más importantes de la unidad, teniendo en cuenta 
las direcciones principales.
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Tetrápodos: Vertebrados que presentan cuatro extremidades para la 
locomoción, pulmones donde ocurre el intercambio de gases en su esta-
do adulto, circulación doble, esqueleto óseo y viven, en su mayoría, en el 
medioambiente terrestre

Anfibios
Presentan la 
piel desnuda 
con glándulas 

mucosas, circula-
ción incompleta, 
generalmente fe-
cundación exter-
na, son ovíparos, 
tienen desarrollo 

individual con 
metamorfosis, 
intercambio de 
gases en bran-
quias durante 

fases larvarias y 
a través de los 
pulmones, la 

piel y la mucosa 
bucal en la fase 

adulta

Reptiles
Presentan piel 
seca con esca-

mas o escudetes 
córneos, circula-
ción incompleta, 

fecundación 
interna y huevos 

cubiertos por 
cáscara dura 
y membranas 

internas que pro-
tegen a los em-

briones contra la 
desecación

Aves
Presentan 

plumas en la 
superficie del 

cuerpo, extremi-
dades anteriores 
en forma de alas, 
pico córneo, fe-
cundación inter-
na, son ovíparos 

y sus huevos 
están cubiertos 
por una cáscara 
dura y membra-
nas internas que 
protegen a los 
embriones con-

tra la desecación, 
circulación com-
pleta y tempera-
tura del cuerpo 

constante

Mamíferos
Generalmente 
cubiertos de 

pelos, presen-
tan glándulas 

mamarias, 
dientes alojados 
en cavidades de 
las mandíbulas, 
tronco dividido 

por el diafragma 
en tórax y ab-

domen, circula-
ción completa, 

temperatura del 
cuerpo cons-

tante, sistema 
nervioso muy 
desarrollado y 
la mayoría son 

vivíparos

Unidad y diversidad

Importancia en la naturaleza y en la vida de los seres 
humanos, comparación y relaciones evolutivas

Fig. 10 Mapa conceptual que resume la organización del contenido de 

la unidad.

Conceptos básicos

Al igual que en las unidades anteriores, al impartir el conteni-
do se trabaja con un sistema de conceptos básicos, de los cuales 
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algunos son precedentes y otros son nuevos en la unidad. A con-
tinuación, se relaciona una parte de estos, según su tipo.

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Animal Tetrápodos

Simetría Bilateral Anfibios

Animales celomados Reptiles

Celoma Aves

Esqueleto Mamíferos

Circulación Circulación doble

Reproducción sexual Circulación incompleta

Cordón nervioso dorsal Pelos

Hendiduras faríngeas Plumas

Columna vertebral Glándulas mamarias

Cráneo que protege al encéfalo Diafragma

Intercambio de gases

Cordados

Vertebrados

Peces

Tetrápodos

Escamas

Endemismo

Notocordio

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

A partir del tiempo que se dispone, según el programa y las 
características del contenido de la unidad, se sugiere al docente la 
siguiente distribución del contenido por horas clases.

Forma de 
organización

Posible distribución del contenido por horas 
clases

Horas 
clases

Clase
7.1. La mayoría de los tetrápodos conquistaron 
el ambiente terrestre durante el proceso 
evolutivo

1
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Forma de 
organización

Posible distribución del contenido por horas 
clases

Horas 
clases

Clase

7.2. Los anfibios fueron los primeros 
vertebrados terrestres, pero no se pudieron 
independizar del agua 1

7.2.1. ¿Cómo podrías identificar a los anfibios 
dentro de la diversidad de animales?

Clase
7.2.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de 
anfibios y su distribución en el planeta Tierra?

1

Clase
7.3. Los reptiles son los primeros vertebrados 
que se independizaron totalmente del medio 
acuático

1

7.3.1. ¿Cómo podrías diferenciar a un reptil de 
otros grupos de animales?

Clase
7.3.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de 
reptiles y su distribución en el planeta?

1

Práctica de 
laboratorio

Observación de la morfología externa de 
anfibios y reptiles

1

Clase

7.4. Las aves son tetrápodos que han 
conquistado el medio aéreo 1

7.4.1. ¿Por qué pueden volar las aves?

Clase
7.4.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de las 
aves y su distribución en el planeta?

1

Clase

7.5. Los mamíferos han conquistado todos los 
ambientes de la superficie terrestre

1
7.5.1. ¿Cómo podemos identificar a los 
mamíferos dentro de un grupo de animales 
en la naturaleza?

Demostración: ¿Cómo el pelo y las plumas 
mantienen la temperatura corporal?

Clase
7.5.2. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de los 
mamíferos y su distribución en el planeta?

1

Práctica de 
laboratorio

Observación de la morfología externa de aves 
y mamíferos

1

Seminario
7.6. Los tetrápodos tienen una gran importancia 
en la naturaleza y en la vida de los seres humanos

1
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Forma de 
organización

Posible distribución del contenido por horas 
clases

Horas 
clases

Clase
7.7. Entre los peces y los tetrápodos existen 
semejanzas y diferencias

1

Clase
7.7.1. ¿Qué relaciones evolutivas se pueden 
establecer entre peces y tetrápodos?

1

Clase Consolidación de la unidad 1

Clase 1

En la primera hora clase se propone el estudio del epígrafe 7.1, 
“La mayoría de los tetrápodos conquistaron el ambiente terrestre 
durante el proceso evolutivo”. Para el desarrollo de este tema los 
docentes pueden utilizar la didáctica y metodología del procedi-
miento deductivo acerca del algoritmo de trabajo para la definición 
de conceptos. En la unidad anterior, en el estudio de las característi-
cas esenciales y generales de cordados, se propuso un plan de clases 
que puede servir de guía para la planificación de esta.

La clase puede iniciar con la situación problémica que se pre-
senta al inicio del epígrafe en el libro de texto, y el análisis de las 
figuras desde la 7.1 hasta la 7.7, acerca de la diversidad, el origen 
común de los tetrápodos y sus características esenciales. Esta ex-
plicación se debe reforzar con el análisis de las secciones “De la 
historia” y “Recuerda que”, mediante el método de elaboración 
conjunta o trabajo independiente. Se debe aplicar el algoritmo 
de trabajo (utilizar la figura 7.5 del libro de texto como mode-
lo de los tetrápodos) y recordar que no necesariamente hay que 
cumplir con cada uno de los pasos que este plantea. 

Es importante el análisis de la figura 7.7, en la que se represen-
tan las características de la circulación desde los peces hasta los 
mamíferos, para darle seguimiento a este sistema desde el punto 
de vista evolutivo, que ya se inició al estudiar los peces, e insistir 
que como característica esencial de todos los grupos de tetrápo-
dos la circulación es doble.

La sección “De la historia”, sobre Juan Cristóbal Gundlach, 
debe ser analizada detenidamente porque ofrece grandes po-
tencialidades para reforzar los valores de los educandos, a partir 



177

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

de esta relevante personalidad científica y de sus aportes al co-
nocimiento de nuestra fauna, a pesar de no ser cubano.

Al finalizar la clase los educandos deben definir a los tetrápo-
dos. Es importante resaltar que las adaptaciones que los distin-
guen de otros vertebrados fueron las que determinaron la mayor 
complejidad alcanzada por ellos, mejor adaptados al medioam-
biente donde viven y, por tanto, de un mayor éxito evolutivo.

Se deben utilizar las tareas que se proponen en la sección 
“Comprueba lo aprendido” u otras creadas por los docentes, que 
favorezcan el aprendizaje desarrollador.

Clase 2

En la segunda hora clase se estudian el epígrafe 7.2, “Los an-
fibios fueron los primeros vertebrados terrestres, pero no se pu-
dieron independizar del agua”, y el subepígrafe 7.2.1, “¿Cómo 
podrías identificar a los anfibios dentro de la diversidad de ani-
males?”. En esta clase se debe orientar la tarea extraclase: ¿Cómo 
ocurre la metamorfosis en la rana?

El objetivo fundamental de la clase, si se asume el algoritmo de 
trabajo para la definición de conceptos, puede ser definir a los anfi-
bios a partir del estudio de sus características esenciales, con la utili-
zación de un modelo, como reafirmación de la unidad y diversidad 
del mundo vivo y de una concepción científica y moral del mundo.

Se propone, como método a emplear en esta clase, el trabajo 
independiente, la elaboración conjunta o la conversación heurís-
tica, por las vivencias que tienen los educandos de este grupo de 
animales. No debe faltar, entre los principales procedimientos, el 
planteamiento de situaciones problémicas vinculadas a la vida.

Se sugiere comenzar con la situación que da inicio al epígrafe del 
libro de texto, preguntas relacionadas con la diversidad de los anfibios 
y lograr una motivación e interés por su estudio en los educandos.

Se deben utilizar las figuras de la 7.8 a la 7.11 y analizar las sec-
ciones “¿Sabías que…?”, para lograr una mejor apropiación de la 
definición de anfibios.

Debe tenerse en cuenta que las características esenciales y ge-
nerales constituyen adaptaciones de los anfibios al medioambien-
te terrestre.
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En la última parte de la clase se debe orientar la tarea extraclase: 
¿Cómo ocurre la metamorfosis en la rana? Es importante la correcta 
orientación de este trabajo, con el objetivo de que los educandos 
realicen de forma adecuada los procedimientos correspondientes 
y se sientan comprometidos y entusiastas; que además, colecten 
algunos renacuajos y monten el recipiente donde observarán su 
desarrollo hasta su transformación en ranas o sapos (esto puede 
ser en el laboratorio de Biología o en sus casas). Es importante que 
se les oriente cómo ir registrando los cambios propios del proceso 
de metamorfosis, que se auxilien de cuadros, esquemas, dibujos, 
entre otros. Se debe lograr que los educandos se mantengan moti-
vados, para lo cual es preciso chequear constantemente su trabajo. 
Los resultados de esta tarea extraclase pueden revisarse al finalizar 
el estudio de este primer grupo de tetrápodos. Se podría elaborar 
un cuadro como el que se muestra a continuación.

Tiempo de 

cada fase 

(número de 

días)

Fases del desarrollo

Fase 1 

(larvas 

sin patas)

Fase 2 

(larvas 

con patas 

posterio-

res y cola)

Fase 3 

(larvas 

con patas 

anterio-

res y cola)

Fase 4 

(larvas 

perdien-

do la cola)

Fase 5 

(juvenil)

Se sugiere evaluar esta tarea extraclases por equipos, como 
una de las vías de la evaluación sistemática. Los equipos pue-
den exponer sus resultados en diferentes espacios: en una par-
te de una clase, en el horario de actividades complementarias 
del currículo institucional, pero siempre garantizando la parti-
cipación individual y colectiva de todos los miembros de cada 
equipo de trabajo.

Al finalizar la clase los docentes pueden utilizar las tareas pro-
puestas en el libro de texto, en la sección “Comprueba lo apren-
dido”, para sistematizar la definición de anfibios.
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Clase 3

En la tercera clase se estudia el subepígrafe 7.2.2, “¿Cómo se mani-
fiesta la diversidad de anfibios y su distribución en el planeta Tierra? El 
objetivo fundamental de esta clase debe estar dirigido a caracterizar 
la diversidad y la distribución de los anfibios, a partir de la compleji-
dad gradual que han alcanzado como resultado del proceso evoluti-
vo, para evidenciar su concepción científica y moral del mundo.

Se propone, como método a emplear en esta clase, la elabora-
ción conjunta o la conversación heurística; y entre sus principales 
procedimientos: planteamiento de situaciones problémicas, res-
puestas a preguntas orales y escritas, utilización del libro de texto 
y actividad individual o por equipos.

Se sugiere iniciar la clase con preguntas relacionadas con las 
características esenciales de los anfibios y situaciones problémicas 
relacionadas con su diversidad y distribución. 

En el desarrollo de la clase se deben utilizar y analizar las seccio-
nes “¿Sabías que…?” y “Saber más”, para continuar resumiendo 
las adaptaciones que presentan los anfibios al medioambiente terres-
tre, como primeros vertebrados en invadirlo. El docente se apoyará 
también en la observación de las figuras 7.8 y 7.12; además, se re-
comienda debatir en clase la tercera pregunta de la sección “Com-
prueba lo aprendido” u otras que el educador considere.

Clase 4

La cuarta clase se dedica al epígrafe 7.3, “Los reptiles son los 
primeros vertebrados que se independizaron totalmente del me-
dio acuático”, y al subepígrafe 7.3.1, “¿Cómo podrías diferenciar 
a un reptil de otros grupos de animales?”. En esta clase, al igual 
que en la relacionada con los anfibios, a partir de la observación 
del modelo que se propone en la figura 7.14 del libro de texto, 
se debe definir a los reptiles sobre la base de sus características 
esenciales. 

Para ello se sugiere, a partir de las vivencias que tienen los 
educandos de este grupo de animales, utilizar métodos como el 
trabajo independiente, la elaboración conjunta o la conversación 
heurística, siguiendo lo indicado en la vía deductiva asumida. 
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En este caso, se deben observar y analizar las figuras 7.7, 7.13 
y 7.14, y debatir las secciones “De la historia”, “¿Sabías que…?” 
y “Sentirse cubano” del libro de texto, en esta última se debe 
destacar el trabajo realizado por la zoóloga cubana María Elena 
Ibarra Martín, como una de las mujeres consagradas a este campo 
de las ciencias biológicas.

Debe tenerse en cuenta que las características esenciales y ge-
nerales constituyen adaptaciones de los reptiles al medioambien-
te terrestre, y que, a diferencia de los anfibios, se adaptan por 
completo a los diversos ecosistemas terrestres.

Clase 5

En la quinta clase se trata el subepígrafe 7.3.2, “¿Cómo se ma-
nifiesta la diversidad de reptiles y su distribución en el planeta?”. 
Al caracterizar a estos animales se debe partir de la amplia dis-
tribución que han alcanzado en el medioambiente terrestre y su 
extraordinaria diversidad a partir de la complejidad gradual que 
han alcanzado como resultado del proceso evolutivo.

Se sugiere que en el desarrollo de la clase se utilicen las seccio-
nes “¿Sabías que…?”, “Saber más” y “Sentirse cubano”, que des-
taca el trabajo realizado en nuestro país para la conservación del 
cocodrilo cubano. También se recomienda el apoyo en las figuras 
de la 7.15 a la 7.17 del libro de texto.

En esta clase se deben resumir las adaptaciones que presentan 
los reptiles al medioambiente terrestre, como primeros vertebra-
dos en conquistar, es decir, que se adaptan por completo a este. En 
el desarrollo de la clase se pueden utilizar las tareas propuestas en 
la sección “Comprueba lo aprendido” del libro de texto; también 
de ahí se pueden seleccionar como tarea para la casa.

Práctica de laboratorio “Observación de la morfología 
externa de anfibios y reptiles”

En la sexta hora clase se sugiere la realización de la práctica de 
laboratorio en la que se realice la observación de la morfología 
externa de anfibios y reptiles. 

Si los docentes lo consideran, al proponer su dosificación, 
pueden realizar esta práctica antes de impartir la clase sobre las 
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características esenciales de los reptiles y las adaptaciones que 
presentan al medioambiente terrestre, como motivación de este 
subsistema de clases, u otra variante que consideren. 

El objetivo principal de esta práctica de laboratorio es observar 
la morfología externa de los representantes de anfibios y reptiles, 
con responsabilidad, laboriosidad, colaboración en el trabajo en 
el laboratorio de Biología y una cultura medioambiental sosteni-
ble. Es importante que se respeten los principios bioéticos para 
conservar estos animales. Se sugiere el trabajo por equipos y que 
cada uno cuente con todos los materiales, incluyendo ejemplares 
naturales de anfibios y reptiles, para lo cual, durante el desarrollo 
de la actividad, los docentes deben exigir y velar por la correcta 
disciplina de sus educandos, apoyados por el técnico del labora-
torio y los monitores de la asignatura. 

Debe tenerse en cuenta la técnica operatoria que aparece en el 
libro de texto al finalizar este capítulo. Los docentes pueden elaborar 
otras preguntas a modo de conclusiones, si lo considera necesario.

Esta actividad debe ser evaluada mediante observación del 
desempeño o como actividad práctica. 

Clases 7 y 9

La séptima y novena clases se dedicarán a los epígrafes 7.4, 
“Las aves son tetrápodos que han conquistado el medio aéreo”, 
y 7.5, “Los mamíferos han conquistado todos los ambientes de la 
superficie terrestre”, respectivamente.

En estas clases se definen a las aves y a los mamíferos, a partir 
de sus características esenciales y generales. Para ambos casos se 
recomiendan las mismas orientaciones metodológicas que para 
los grupos de tetrápodos anteriores.

En la segunda parte de la novena hora clase se debe realizar la 
demostración: ¿Cómo el pelo y las plumas mantienen la tempera-
tura corporal? Para ello se plantea la siguiente situación.

En un laboratorio se tomaron tres tubos de ensayo. A uno se 
le cubrió de pelos, a otro de plumas, y al tercero no se le cubrió. 
Los tres se llenaron de agua hirviente y se taparon con un tapón 
monohoradado (con un orificio) por donde se introdujo en cada 
uno un termómetro. Al transcurrir el tiempo, se observó que en 
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el agua del tubo de ensayo no cubierto la temperatura descendió 
más rápido que en la de los otros tubos. Analiza los resultados de 
este experimento y llega a conclusiones sobre qué importancia 
tienen los pelos y las plumas en el mantenimiento de la tempera-
tura del cuerpo de las aves y los mamíferos.

Este experimento está dirigido a demostrar cómo los pelos y 
las plumas constituyen aislantes que contribuyen a mantener la 
temperatura de los cuerpos. En lugar de pelos se puede utilizar 
algodón, y en vez de tubos de ensayo, se pueden utilizar matraces 
(de 100 y 250 mL).

Debe registrase la temperatura de los tubos cada 2 min, y pue-
de elaborarse el siguiente cuadro.

Tiempo en 

minutos

Temperatura del agua

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

0

2

4

6

8

Posteriormente, se puede elaborar un gráfico de barras en el que 
la temperatura de cada tubo se represente por medio de un color 
diferente u orientar su elaboración como tarea para la casa.

Clases 8 y 10

En la octava y décima clases se estudian los subepígrafes 7.4.2, 
“¿Cómo se manifiesta la diversidad de las aves y su distribución 
en el planeta?”, y 7.5.2, “¿Cómo se manifiesta la diversidad de 
los mamíferos y su distribución en el planeta?”, respectivamente. 
Desde el punto de vista metodológico, se debe proceder de for-
ma similar a como se desarrollaron las clases de esta temática en 
anfibios y reptiles, utilizando las figuras, las secciones y las tareas 
correspondientes para estos contenidos en la sección “Comprue-
ba lo aprendido” del libro de texto. 

En la segunda parte de la octava clase se debe orientar el se-
minario acerca de la importancia y protección de los tetrápodos, 
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para que los educandos se preparen con suficiente tiempo para 
desarrollarlo con la calidad requerida.

Práctica de laboratorio “Observación de la morfología 
externa de aves y mamíferos”

Para la clase 11 se sugiere la realización de la práctica de la-
boratorio relacionada con la observación de la morfología ex-
terna de aves y mamíferos. Se recomienda tener en cuenta las 
orientaciones metodológicas que se ofrecieron para su desarrollo 
en anfibios y reptiles. 

Seminario “Los tetrápodos tienen una gran importancia 
en la naturaleza y en la vida de los seres humanos”

En la clase 12 se propone la realización del seminario sobre 
la importancia y la protección de los tetrápodos. Se sugiere que 
los docentes consulten las recomendaciones metodológicas ge-
nerales que aparecen en el acápite “Formas de organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología en Secundaria Bá-
sica”, de estas orientaciones metodológicas, y anexo 3, “Los semi-
narios y su metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de Biología”.

Durante el desarrollo del seminario los educandos deben evi-
denciar dominio de las características esenciales e importancia 
de los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, y referirse 
a ejemplos de la diversidad de tetrápodos, destacando las espe-
cies endémicas. Los educandos pueden emplear sus tabletas, el 
televisor, computadoras, DVD, la enciclopedia Ecured, Paquete-
duques, materiales de CINESOFT, y cualquier otro recurso de que 
dispongan.

Es importante que los educandos y el docente, en el desarrollo 
del seminario, hagan referencia a especies endémicas de Cuba y 
pongan ejemplos de especies en peligro de extinción. También, 
dedicar tiempo a la bioética animal, en particular, al uso de los 
animales con fines experimentales. En el libro de texto se presen-
tan dos secciones relacionadas con este tema, las cuales se deben 
analizar y debatir en clases.
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Quizás hayas escuchado hablar en Bioética, con respecto al uso 
de los animales de laboratorio, de los principios de “las 3R”: Reem-
plazo, Reducción y Refinamiento (Russel y Burch, 1959).

En la sección “Saberse cubano” aparecen en inglés el nombre 
del comité cubano ICLAS (International Council for Laboratory 
Animal Science), en este momento se puede trabajar su traduc-
ción para lograr el desarrollo de habilidades de los educandos en 
este idioma. 

A partir de esta clase es fundamental la aplicación de la evalua-
ción sistemática con todos los requerimientos planteados, pues 
los contenidos que se estudian no forman parte de la evaluación 
parcial sino de la evaluación sistemática hasta la evaluación final 
de la asignatura, por lo que requieren atención priorizada.

Clase 13

Para la clase 13 se sugiere el estudio del epígrafe 7.7, “Entre los 
peces y los tetrápodos existen semejanzas y diferencias”. 

El objetivo fundamental de esta clase debe estar dirigido a la 
comparación de peces y tetrápodos, teniendo en cuenta sus carac-
terísticas esenciales y generales, y que los educandos puedan lle-
gar a conclusiones acerca de la complejidad alcanzada por estos 
grupos de animales mediante la evolución y la actuación de las 
fuerzas evolutivas.

En el epígrafe 7.7 los docentes pueden centrar su atención en 
criterios de comparación como hábitats, simetría, celoma, carac-
terísticas de las extremidades, esqueleto, tegumento, anexos te-
gumentarios, adaptaciones para el intercambio de gases, sistema 
circulatorio, reproducción, características de los ojos y demás ór-
ganos de los sentidos, entre otras.

Se deben utilizar métodos que propicien la activa participación 
de los educandos. En la primera parte de la clase pueden con-
feccionar, de forma independiente, un cuadro comparativo, pues 
tienen dominio de los criterios a comparar después de estudiarlos 
en esta unidad y en la anterior. Además, se puede usar el método 
de trabajo independiente por el libro de texto, donde se realiza 
un resumen del tema. 
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Es importante que los educandos establezcan semejanzas y di-
ferencias a partir de los criterios antes planteados, si esto se logra, 
se estarán sentando las bases para después establecer las relacio-
nes evolutivas entre estos dos grupos de vertebrados.

Al terminar la comparación, guiados por el docente y sobre la 
base de los antecedentes que ya dominan de la evolución (fuer-
zas evolutivas), los educandos estarán en condiciones de iniciar el 
recuento evolutivo entre peces y tetrápodos.

Clase 14

En la clase 14 se estudia el subepígrafe 7.7.1, “¿Qué relaciones 
evolutivas se pueden establecer entre peces y tetrápodos?”. El 
objetivo de esta clase debe estar dirigido a explicar la ubicación y 
relaciones evolutivas entre los peces y tetrápodos, y evidenciar la 
concepción científica y moral del mundo.

Es importante que para que los educandos establezcan la ubi-
cación y las relaciones evolutivas entre peces y tetrápodos re-
tornen al origen de los vertebrados, en la Unidad 6, donde se 
establecen las bases para la comprensión del origen de los peces 
y a partir de estos, el origen de los tetrápodos.

Se recomienda iniciar este estudio con la presentación del ár-
bol evolutivo que se ha venido confeccionando desde el inicio del 
estudio de la asignatura y que se ha utilizado en momentos an-
teriores, con esto será posible que los educandos, al ubicar repre-
sentantes de cada taxón en dicho árbol, comprendan la posición 
evolutiva. Pueden ser de apoyo las figuras 7.36, 7.37, 7.38 y 7.39 
y la sección “Saber más”, sobre los dinosaurios, que aparecen en 
el libro de texto.

Se debe resaltar a los anfibios como los tetrápodos que no se 
han adaptado totalmente al ambiente terrestre, así como los rep-
tiles que sí están adaptados totalmente y señalar por qué.

Clase 15

Para la clase 15 se propone una consolidación de la unidad, 
teniendo en cuenta las recomendaciones metodológicas que se 
ofrecieron para este tipo de clase en la unidad anterior.
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En cuanto a la evaluación sistemática, es necesario que sean 
evaluados todos los objetivos de la unidad que aparecen en el pro-
grama mediante la aplicación de variadas vías evaluativas según 
resolución. El docente planificará los métodos evaluativos desde 
el tratamiento metodológico de la unidad, teniendo en cuenta su 
diagnóstico, la estrategia de evaluación y las particularidades de 
cada contenido, como se planteó en la unidad anterior. 

Al finalizar el capítulo del libro de texto aparecen las conclu-
siones donde se realiza un resumen de los contenidos principales 
que deben dominar los educandos sobre este tema.

Aparecen, además, los desafíos que pueden utilizar los docentes 
como tareas extraclases o en actividades complementarias (progra-
mas complementarios), en la atención a educandos concursantes, 
aspirantes al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exac-
tas o a escuelas pedagógicas como docente de Secundaria Básica 
en la especialidad de Biología. Los docentes pueden crear otras ac-
tividades complejas, generalizadoras, que impliquen la integración 
de contenidos dentro de la disciplina y con otras del currículo. A 
continuación, se expone un ejemplo de tarea integradora.

Tarea integradora para esta unidad

1. Los geólogos dividen la historia del planeta en eras. En cada 
una de ellas han ocurrido acontecimientos de carácter geoló-
gico, geomorfológico, climático y biológico significativos que 
las distinguen entre sí.

a) Demuestra que en la era Mesozoica están integrados los prin-
cipales acontecimientos que la distinguen. Debes referirte a 
la ubicación geográfica de los principales accidentes que se 
formaron en esta era.

Los docentes pueden ofrecer ayuda para que los educandos 
realicen esta tarea, les pueden plantear que en ella se integran 
contenidos de las asignaturas Geografía y Biología. Primero de-
ben sistematizar los contenidos adquiridos sobre las eras geoló-
gicas en séptimo grado, en particular la Mesozoica, Mesozoico o 
Era Secundaria, conocida zoológicamente como la era de los di-
nosaurios o botánicamente como la era de las cícadas; se le llama 
también la era de los reptiles.
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Se debe consolidar, además, los conocimientos adquiridos en este 
capítulo sobre las relaciones evolutivas entre peces y tetrápodos, 
y profundizar en otras bibliografías y con el empleo de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC). Es importante 
dirigir la atención a los principales acontecimientos que distinguen 
a la era Mesozoica y relacionarlos con la sección “Saber más” que 
aparece en el libro de texto, acerca de los dinosaurios.

Se pueden tener en cuenta muchas de las sugerencias meto-
dológicas dadas en Orientaciones metodológicas de Biología 2 
(1990) del perfeccionamiento anterior, ya que mantienen gran vi-
gencia, principalmente en aquellos aspectos relacionados con las 
características esenciales de cada grupo, en los cuales los docentes 
deben profundizar a la hora de realizar el análisis metodológico 
de la unidad, en su autopreparación y al planificar sus clases. A 
continuación, se exponen algunos de esos aspectos.

En relación con la temperatura, se debe tener en cuenta que la 
aclimatización a las bajas temperaturas es mucho más pronunciada 
en los animales homeotermos que en los poiquilotermos. Por otro 
lado, mientras que en los animales que tienen plumas y pelos el ais-
lamiento térmico depende de fundamentalmente de estas estruc-
turas, en los que carecen de estos la grasa subcutánea desempeña 
una función muy importante. Las especies de aves y mamíferos que 
habitan en zonas de temperaturas elevadas necesitan de la eva-
poración del agua para perder calor. Los mamíferos que carecen de 
glándulas sudoríparas tienen que lamerse la piel y humedecerla, lo-
grando así el enfriamiento del cuerpo al evaporarse el agua.

Los anfibios terrestres tienen regulación conductual, pues en el 
día, cuando las temperaturas son muy altas, procuran los lugares 
frescos; también existen especies que soportan temperaturas muy 
bajas mediante el mecanismo de hibernación.

Los reptiles, en general, son considerados poiquilotermos, y 
presentan mecanismos de termorregulación y conductuales, los 
cuales pueden considerarse de importancia evolutiva, porque 
pueden indicar que en ellos comienza la homeotermia en los 
tetrápodos.

Para profundizar en estas cuestiones el docente puede consul-
tar la bibliografía especializada, tales como: Zoología General, de 
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Storer-Usinger; Principios de Zoología, de P. H. Cleveland; Zoolo-
gía de los Cordados, Parte 2, de Carlos Arredondo; La Ciencia de 
la Zoología, de B. P. Weisz, entre otros.

Se recomienda orientar, además, la lectura del libro de tex-
to y la bibliografía dada anteriormente como: Aves de Cuba, de 
Florentino García Montaña; Catálogo de las aves de Cuba, de Or-
lando Garrido y Florentino García Montaña; Los murciélagos de 
Cuba, de G. Silva Taboada; Anfibios y reptiles de Cuba, de Lourdes 
Rodríguez Schettino; Mamíferos de Cuba, de Luís Sánchez-Varona 
Calvo; Protejamos nuestra fauna, de Vicente Berovides Álvarez; 
Reptiles de Cuba, de Mario Buide; y Anfibios de Cuba, de Fernan-
do N. Ruíz García. 

Los libros antes mencionados les servirán a los educandos para 
relacionarse con los tetrápodos de Cuba. Se deben consultar ma-
teriales en soporte digital, para lo cual el docente debe estar 
preparado para rectificar o actualizar alguna información que in-
cluyan los educandos en clases.

UNIDAD 8 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
EN LA TIERRA
Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

La Unidad 8 del programa de la asignatura, con 4 horas cla-
ses, antecede a las conclusiones y está ubicada a continuación del 
estudio del último grupo de animales, los tetrápodos, los cuales 
alcanzaron el nivel de complejidad más alto del reino.

Esta unidad es importante porque contribuye de forma espe-
cial a la formación de una conciencia medioambiental y para el 
desarrollo sostenible, dándole salida al componente ocho de la 
formación integral declarado en el Plan de Estudios del nivel: 
Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Demostrar una 
actitud responsable ante el establecimiento de una relación diná-
mica con los componentes y procesos del medioambiente, desde 
una perspectiva de desarrollo sostenible.

La unidad tiene dos direcciones: la primera dirigida a la necesi-
dad de la conservación de la biodiversidad del planeta y de Cuba, 
y la segunda dirigida a las acciones que podemos realizar para la 
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protección y la conservación de la biodiversidad, con énfasis en el 
papel de los seres humanos como parte integrante de la natura-
leza en este sentido (fig. 11).

Conceptos básicos

Al igual que en las unidades anteriores, al impartir el conteni-
do se trabaja con un sistema de conceptos básicos, de los cuales 
algunos son precedentes y otros son nuevos en la unidad. A con-
tinuación, se relaciona una parte de estos según su tipo.

Conceptos precedentes Conceptos nuevos

Animal Sostenibilidad

Biodiversidad Ecosistemas frágiles

Endémico Vulnerabilidad

Autóctono Categorías de conservación

Especies exóticas invasoras

Medioambiente

Ecosistema

Hábitat

Cordados

Vertebrados

No cordados

LA VIDA EN LA TIERRA

Conservación

Biodiversidad en Cuba Biodiversidad mundial

Especies en peligro de extinción

Acciones para la protección y conservación de la biodiversidad

Los seres humanos como parte de la naturaleza

Fig. 11 Mapa conceptual que resume la organización de los contenidos  
de la unidad.



190

BIOLOGÍA 2

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

A partir del tiempo que se dispone, según el programa y las 
características del contenido de la unidad, se sugiere al docente la 
siguiente distribución del contenido por horas clases.

Forma de 

organización

Posible distribución del contenido por horas 

clases

Horas 

clases

Clase
8.1. Es imprescindible la conservación de la 

biodiversidad del planeta
1

Clase
8.2. La biodiversidad de Cuba y del mundo está 

en peligro
1

Clase
8.3. Acciones que podemos realizar para 

conservar la biodiversidad
1

Excursión

Observación de la biodiversidad en un área 

natural próxima a la escuela. Relaciones de los 

organismos con el medioambiente

1

Clase 1

Para la primera hora clase se propone el desarrollo del epí-
grafe 8.1, “Es imprescindible la conservación de la biodiversidad 
del planeta”.

Se propone comenzar la unidad teniendo como punto de par-
tida los saberes de los educandos relacionados con la biodiversi-
dad, para lo cual se recomienda realizar una lluvia de ideas hasta 
llegar a la definición del término, y comprobar el resultado me-
diante el empleo del libro de texto, en el que aparece la defini-
ción que deben dominar los educandos.

Otra alternativa es iniciar la clase analizando la situación que 
aparece en el libro de texto y luego realizar el estudio de las 
razones por las cuales se hace necesario la conservación de la 
biodiversidad, destacando su definición, la cual se profundiza 
con respecto a la que se imparte en Biología 1, en séptimo gra-
do; los niveles que incluye, con la consiguiente observación de 
las figura 8.1 a 8.3 del libro de texto; así como los servicios que 
presta a los seres humanos, a los restantes organismos y a la na-
turaleza en general.
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Al terminar de estudiar el contenido del epígrafe 8.1 del pro-
grama, los educandos pueden redactar textos en los que valoren 
la importancia del cuidado de la biodiversidad, se puede promo-
ver la construcción de diferentes tipos de textos como esquemas, 
dibujos u otros que motiven la creatividad (se pudiera desarrollar 
a modo de concurso).

El docente puede emplear, durante el desarrollo de este tema, 
algún material audiovisual que lo aborde; por ejemplo, del pro-
yecto Acualina: ¿Qué es la biodiversidad?

Al final de esta primera clase los educadores deben orientar 
la tarea extraclase sobre la presencia en Cuba, en su provincia o 
municipio, de un área o zona protegida, sus características princi-
pales y su manejo. Esta tarea se debatirá al finalizar esta unidad, 
así como el desafío, si el docente lo considera pertinente.

Clase 2

En la segunda clase se estudia el epígrafe 8.2, “La biodiversidad 
de Cuba y del mundo está en peligro”. Se deben tener en cuenta 
las causas del deterioro y de la pérdida de la biodiversidad en Cuba 
y en el mundo, que después serán contextualizados a las comuni-
dades donde residen lo educandos y donde está enclavada la es-
cuela. Además, se debe remitir a los educandos a la observación de 
la figura 8.5, referida al pangolín africano; al análisis de las seccio-
nes “¿Sabías que…?”, sobre el decrecimiento de la biodiversidad 
en la Tierra, y “Reflexiona”, que trata acerca de la velocidad con 
que se desaparecen las especies en nuestro planeta.

También se debe remitir a los educandos a la tabla 8.1 del libro 
de texto, relacionada con los valores estimados de la biodiversi-
dad mundial, para que comprendan cómo esta se pierde; y ob-
servar la figura 8.6, donde se presentan algunas especies cubanas 
en peligro de extinción. El análisis de datos relacionados con el 
número de especies que habitan en el planeta y en Cuba per-
mitirá ejemplificar cuán diversa es la vida. Se sugiere seleccionar 
fragmentos del libro de texto, donde aparezca esta información, 
para que los educandos la comenten de forma oral.

Otra alternativa es comenzar la clase con un mensaje relacio-
nado con el tema y que constituya una alerta, a la vez que sirva 
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de motivación. Se recomienda el empleo de un fragmento del 
discurso de Fidel en la Cumbre de Río de Janeiro.

Apoyados en el libro de texto, los estudiantes podrán identi-
ficar el número de especies que a nivel mundial se encuentran 
amenazadas, así como las cubanas que se encuentran en las di-
ferentes clasificaciones de amenaza. Debe destacarse la relación 
entre las características de la diversidad biológica en el planeta 
y en nuestro país, y en este último hacer referencia a su nivel de 
endemismo. Es preciso que los educandos empleen sus conoci-
mientos de estadística para la mayor comprensión de los datos; 
el docente tendrá la oportunidad de establecer interdisciplinarie-
dad. A continuación, se muestran ejemplos de datos que deberán 
ser analizados e interpretados por los educandos:

Diversidad de invertebrados y estado de conservación en Cuba. 
Existen 11 954 especies de invertebrados, donde los moluscos cons-
tituyen el grupo más amenazado, con 34 especies vulnerables, 31 
en peligro crítico y nueve en peligro; los insectos con 7 vulnerables, 
10 en peligro crítico y cuatro en peligro; y los arácnidos con tres 
especies vulnerables, cinco en peligro crítico y una en peligro.

Al trabajar el ejemplo anterior se podrán retomar las definicio-
nes de invertebrados, moluscos, insectos y arácnidos, a partir de 
las características de cada grupo, y los educandos podrán ejempli-
ficarlos. ¿Qué significa que en Cuba habiten 11 954 especies de 
invertebrados? ¿Cuántas especies de moluscos cubanos sufren de 
algún nivel de amenaza?

Diversidad fúngica y estado de conservación en Cuba. De las 
201 especies de hongos, existen 108 especies categorizadas: 20 en 
peligro crítico, 20 en peligro, 34 vulnerables, 13 casi amenazado y 
21 datos insuficientes.

Se presentan datos sobre el reino hongos y de igual manera 
debe trabajarse con las plantas. En este caso, será importante 
analizar las zonas boscosas.

Para trabajar el tema se pueden distribuir los datos por equi-
pos para su análisis e interpretación, debe resaltarse que existen 
diferentes grados de amenaza, por lo cual se emplean diferentes 
términos; reforzar la idea de que todos los organismos vivos pue-
den encontrarse amenazados y que todos son importantes.
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No deben obviarse los conocimientos que los educandos tie-
nen sobre el tema, obtenidos a partir de las informaciones de la 
prensa, otras bibliografías o materiales audiovisuales, en los que se 
aborda información sobre las especies amenazadas y las diferentes 
acciones para su cuidado y conservación, así como otros términos 
relacionados, como destrucción de hábitat, especies invasoras y so-
breexplotación. Se debe convocar a los educandos para que pre-
senten las informaciones obtenidas de esas fuentes.

En el estudio de la temática acerca de las principales amenazas 
a la biodiversidad, como la destrucción de hábitat, la sobreex-
plotación, las especies invasoras, la caza, la contaminación y el 
calentamiento global, se sugiere plantear la siguiente afirmación: 
La pérdida de la diversidad biológica constituye uno de los pro-
blemas ambientales que enfrenta la humanidad. A partir de aquí 
se establece un diálogo productivo, conducido por las siguientes 
preguntas y otras que pudieran elaborarse desde la preparación 
de la asignatura: ¿Por qué?, ¿cuáles son las principales causas de 
la pérdida de la diversidad biológica en el planeta y en Cuba? 
Estas y otras interrogantes deben debatirse con los educandos a 
modo de motivación.

Los educandos deben tomar notas de las principales causas de 
pérdida de diversidad y cómo repercute cada una: la destrucción 
del hábitat, la sobreexplotación, las especies invasoras, la caza, la 
contaminación y el calentamiento global. Para esto pueden apo-
yarse en el libro de texto. Es importante que analicen la presencia 
de alguna de estas causas en su comunidad y cómo influye en la 
biodiversidad local.

Clase 3

En la tercera clase se estudia el epígrafe 8.3, “Acciones que po-
demos realizar para conservar la biodiversidad”. Es esencial abordar 
las medidas que se deben tomar para preservar la diversidad bioló-
gica en el planeta. En el libro de texto aparecen medidas de carácter 
global y nacional, se mencionan los principales acuerdos internacio-
nales y en los que Cuba ha jugado un papel destacado, así como el 
sistema de áreas protegidas que existe en el país; pero es importan-
te que los docentes puedan tratar los elementos locales a partir de 
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la identificación de las especies de la comunidad, los peligros que 
enfrentan y sus causas, hasta proponer soluciones de carácter local. 
Deben referirse a las acciones de responsabilidad individual.

Excursión “Observación de la biodiversidad en un área  
natural próxima a la escuela. Relaciones de los organismos 
con el medioambiente”

En la cuarta clase se desarrolla la excursión para observar la 
biodiversidad en un área natural próxima a la escuela y las rela-
ciones de los organismos con el medioambiente. Para su realiza-
ción se sugiere que los docentes consulten las recomendaciones 
metodológicas generales que aparecen en el acápite “Formas de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología 
en Secundaria Básica”, de estas orientaciones metodológicas, que 
se refieren al desarrollo de las excursiones. 

Las orientaciones de la excursión aparecen al final del capítu-
lo 8 del libro de texto. Se recomienda garantizar las condiciones 
para su desarrollo, en el Consejo de Grado, con la participación 
de todos los docentes del grado, por tratarse de una actividad 
compleja e interdisciplinaria. Pudiera desarrollarse en el horario 
de las actividades complementarias como parte del currículo ins-
titucional. Esta actividad se puede evaluar mediante diferentes 
vías de la evaluación sistemática, como observación del desempe-
ño, actividad práctica, tarea extraclase, revisión de libretas, entre 
otras que el docente considere.

Se debe garantizar el debate de la tarea extraclase orientada 
en la primera clase de la unidad, sobre la presencia en Cuba, en 
la provincia, o municipio, de un área o zona protegida, sus carac-
terísticas principales y su manejo. Los educandos tendrán suficiente 
tiempo para investigar sobre esta tarea en las diferentes fuentes 
de información, tanto impresas como en soporte digital, o me-
diante el uso de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC). Los docentes, durante el desarrollo de la actividad, 
deben utilizar un mapa físico de Cuba para localizar las principa-
les áreas protegidas de nuestro país. 

Estrechamente relacionado con la tarea extraclase se puede revisar 
el desafío orientado en la primera clase. Si los docentes consideran, 
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esta actividad se puede desarrollar como actividad complementaria 
en el horario del currículo institucional. Ambas actividades pueden 
formar parte de la evaluación sistemática de esta unidad.

Debe destacarse el 22 de mayo como fecha declarada “Día de la 
Biodiversidad”. El docente puede promover otras actividades com-
plementarias en las que se aborde el tema; puede establecerse un 
estrecho vínculo con otros programas complementarios o círculos 
de interés que traten la temática ambiental, los que deben aprove-
charse para lograr el protagonismo de los educandos.

En esta unidad se sugiere la utilización de materiales elabora-
dos por CINESOFT, que aborden de manera global y nacional los 
problemas ambientales, con imágenes in situ de archivos y entre-
vistas a especialistas; también, materiales que traten sobre la edu-
cación ambiental. Para ello, además, se recomienda aprovechar el 
trabajo en red, así como la asistencia y consulta en los centros de 
recursos de cada consejo popular o municipio.

Se debe realizar un análisis sobre el lugar del hombre en el 
medioambiente y cuáles son los principales problemas ambienta-
les globales. Se introduce la concepción de desarrollo sostenible y 
la necesidad de una nueva ética en las relaciones del hombre con 
la naturaleza: la bioética. Además, debe referirse al patrimonio 
natural, las especies y los ecosistemas, para lo que se realiza un 
análisis de la biodiversidad como patrimonio natural y la necesi-
dad de su protección.

Se deben ejemplificar los diferentes niveles de la biodiversi-
dad, fundamentalmente, de los ecosistemas y especies cubanas; 
y se entrevista a una especialista sobre las labores en Cuba para 
la conservación in sito y ex sito, así como la importancia de la res-
ponsabilidad individual con la biodiversidad.

UNIDAD 9 CONCLUSIONES

Consideraciones esenciales sobre el contenido de la unidad

Con las conclusiones se finaliza el estudio de los animales y, ade-
más, del dominio Eukarya. Esta unidad se desarrolla en 1 hora clase 
y cierra el programa de Biología 2. En esta no se introducen nuevos 
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contenidos, sino que se realizan generalizaciones relacionadas con 
la unidad y la diversidad del mundo vivo, por lo que se sistematizan 
contenidos tanto de Biología 1 como de Biología 2.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

En la clase se desarrolla el epígrafe 9.1, “La unidad y diversidad 
que se manifiesta entre los seres vivos es resultado de la evolu-
ción natural de la vida en la Tierra”. En esta clase, se analizan 
importantes conclusiones que contribuyen a la formación de la 
concepción científica y moral del mundo en los educandos y a su 
preparación para la vida; pues se trata de conclusiones finales, so-
bre la base de las conclusiones parciales vistas en el estudio de los 
diferentes grupos zoológicos estudiados por separado; algunas 
de estas son:

• Que el mundo vivo es único.
• Que en la diversidad del mundo vivo se manifiesta su unidad, y 

viceversa.
• Que en la naturaleza biótica y abiótica todo se encuentra en 

movimiento continuo.
• Que todo hecho o fenómeno de la naturaleza biótica y abióti-

ca tiene sus causas naturales, y que los seres humanos pueden 
llegar a conocerlas.

• Que la diversidad del mundo vivo es causal, resultado de la 
interacción de las fuerzas evolutivas.

Se recomienda desarrollar el contenido en 1 hora clase, para 
explicar la unidad y diversidad del mundo vivo, como resultado 
del proceso evolutivo. En esta clase se sistematizarán los cono-
cimientos y habilidades que los educandos han asimilado con el 
estudio del reino Animalia y del dominio Eukarya, en general.

La clase se puede desarrollar mediante un diálogo, con el apo-
yo de láminas, representaciones y figuras del libro de texto, utili-
zadas en las diferentes clases de las unidades.

Como parte de la orientación del estudio individual, los docen-
tes deben orientar a los educandos, con antelación, las activida-
des a desarrollar en las conclusiones. 
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Anexos

ANEXO 1. LOS OBJETIVOS DEL PROCESO  
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA.  
SU DERIVACIÓN, DETERMINACIÓN Y FORMULACIÓN

Fragmentos tomados de informe de investigación: Jardinot, M. 
L. R.: Metodología para la planificación de objetivos formativos 
en unidades y clases, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank 
País García”, 2004.

El proceso creador de planificación del sistema de objetivos 
formativos de una unidad, subunidad o sistema de clases, consta 
de diferentes momentos, los cuales han sido sistematizados como 
resultado de la investigación científica del diseño curricular. A 
continuación, se presentan estos momentos o etapas que, aunque 
aparecen enumeradas no constituyen un algoritmo rígido, sino 
que al ser un proceso creador es heurístico.

I. Determinar las potencialidades educativas de los  
conocimientos esenciales de la subunidad o las clases

Para ello, el docente deberá analizar el sistema de objetivos for-
mativos del nivel inmediato superior, así como de los contenidos de 
los diferentes componentes de la formación integral del educando, 
del cual selecciona los contenidos educativos (sentimientos, valores 
o actitudes, convicciones, entre otros) que estén vinculados, de for-
ma más directa y coherente, con el núcleo del conocimiento de las 
subunidades, clases o actividades de que se trate.

Al analizar cada uno de estos elementos antes citados, el do-
cente deberá reflexionar en torno a las necesidades que arrojó el 
diagnóstico integral de los educandos, y como resultado de esto, 
jerarquizarlos por orden de prioridad, según sus necesidades, para 
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determinar cuáles deben ser objeto de estudio en la subunidad o 
clases en cuestión.

A cada núcleo de conocimiento debe vincularse, al menos, uno 
de los elementos educativos (determinado elemento formativo, 
un valor, un sentimiento o una actitud, o convicción), pero no 
necesariamente con todos; pues debe depender exclusivamente 
de la potencialidad que ofrezca el núcleo del conocimiento en 
relación con las necesidades grupales diagnosticadas.

II. Precisión de los conocimientos principales de la  
ciencia que forma parte de la subunidad o clase  
(fenómenos, hechos, conceptos, leyes, teorías, etc.)

Estos conocimientos pueden aparecer de manera explícita 
o implícita en el objetivo del nivel superior, del cual se debe 
derivar. Para ello, es útil el análisis de las ideas rectoras de la 
disciplina.

Vinculado al núcleo del conocimiento, debe precisarse el nivel 
de profundidad al que debe ser asimilado, para lo cual se tendrá 
en cuenta los resultados del diagnóstico.

III. Habilidad intelectual de más alto orden y nivel  
de asimilación

Una vez precisado el núcleo del conocimiento, se debe anali-
zar, en el sistema de habilidades intelectuales generales, cuál es 
la habilidad intelectual de más alto orden que se vincula más co-
herentemente con dicho conocimiento esencial, así como el nivel 
de asimilación (reproductivo, productivo o creativo) al que debe 
ser apropiada por los educandos. Para ello se debe consultar el 
sistema de habilidades de la disciplina que aparece más adelante. 
Al mismo tiempo, el docente debe reflexionar sobre cuál es el es-
tado de desarrollo alcanzado por sus educandos en esa habilidad, 
a partir de los resultados del diagnóstico.

En el caso de la planificación de los objetivos de un sistema 
de clases correspondiente a una unidad o parte de esta, se debe 
proceder de la forma antes descrita con cada una de las temáticas 
dosificadas para cada clase del sistema, antes de proceder a la 
redacción final de los objetivos de cada clase.
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IV. Formulación de los objetivos de cada clase

Una vez determinados los componentes de los objetivos del 
sistema de clases completo, se procede a la formulación de los ob-
jetivos de cada clase, aplicando las normas de redacción, la lógica 
y con un estilo flexible.

En su formulación, estos objetivos deben incluir, esencialmen-
te, los siguientes componentes:

• La intencionalidad formativa: elementos de carácter educativo a 
formar, como sentimientos, valores, actitudes, convicciones.

• La operacionalidad de esa intención a través de los elementos 
instructivos: conocimientos y habilidades generalizadas o más 
esenciales, nivel de asimilación y profundidad, condiciones.

• Un elemento de enlace que integre, de forma coherente, los ele-
mentos instructivos y los educativos presentes en el objetivo.

Durante la construcción lingüística del párrafo correspondien-
te al objetivo, consideramos que no se deben imponer normas 
rígidas en cuanto a formatos; más bien se debe redactar de la 
forma que mejor exprese la aspiración que se desea alcanzar en 
los educandos y que resulte más comprensible, tanto para estos 
como para el docente; ya sea comenzando por la habilidad inte-
lectual, ya sea por los elementos educativos: los sentimientos, los 
valores o las actitudes a que se necesita formar.

Durante la construcción del párrafo es importante tener en 
cuenta el uso de las conjunciones y otros elementos de relación: 
palabras que expresen la integración de todos los elementos com-
ponentes del objetivo, de una forma lógica y coherente, y que no 
aparezca como una unión forzada. Entre otros, se pudieran utilizar 
los siguientes elementos: mediante, basado en, a fin de, sobre la 
base de, manifestado en, evidenciado en, entre otras.

Por ejemplo, en una de las clases de la Unidad 2 de séptimo 
grado se puede derivar el siguiente objetivo a partir de uno de 
la unidad: Manifestar una concepción científica y moral del mun-
do acerca de la célula, mediante la argumentación de que esta 
constituye la unidad de estructura y función de los organismos, 
teniendo en cuenta los postulados de la teoría celular.
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En este caso el componente educativo se incluyó al inicio del pá-
rrafo (demostrar una concepción científica y moral del mundo); el 
elemento de enlace es la palabra “mediante”; y el resto del objeti-
vo constituye el elemento instructivo: la habilidad es argumentar, la 
cual apunta hacia un trabajo productivo como nivel de asimilación 
implícito, aunque el docente lo pudiera explicitar en el objetivo y los 
conocimientos que le servirán de base a todo lo anterior.

Este mismo objetivo de una de las clases de esta unidad pu-
diera redactarse al revés, comenzando por los elementos instruc-
tivos, a saber: Argumentar que la célula constituye la unidad de 
estructura y función de los organismos, teniendo en cuenta los 
postulados de la teoría celular, y manifestar una concepción cien-
tífica y moral del mundo.

ANEXO 2. LAS HABILIDADES INTELECTUALES  
EN LA ASIGNATURA BIOLOGÍA 1

Adaptado de: Jardinot, M. L. R. y otros: CD Pedagogía a tu al-
cance. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”, 
Santiago de Cuba, 2004.

Los contenidos, los métodos y procedimientos productivos de 
la disciplina Biología propician el desarrollo de numerosas habili-
dades intelectuales, las cuales constituyen un sistema. Por eso es 
necesario conocer las relaciones jerárquicas que se establecen en-
tre estas, de modo que el docente pueda decidir, a la hora de de-
terminar y formular los objetivos de una clase, la selección de los 
contenidos y el diseño de las evaluaciones.

En la figura 12 se muestra un esquema lógico que representa 
una propuesta aproximada de cómo puede darse ese sistema de 
relaciones. En este se han identificado cuatro niveles jerárquicos, 
atendiendo al criterio de la complejidad en los procesos psíquicos 
incluidos y el nivel de exigencia que implica para los educandos.

En el más alto nivel (IV) están las acciones de valorar y resolver 
problemas, que constituyen la más alta aspiración a lograr en los 
educandos, en cuanto al desarrollo de un pensamiento crítico, 
creativo y vinculado con la vida. Para alcanzar este máximo nivel 
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de apropiación, se debe haber transitado en el currículo por los 
demás niveles de menor orden (I, II, III), en los diferentes grados, 
asignaturas, unidades curriculares o formas organizativas.

Argumentar

Demostrar / refutar

Explicar

Definir Modelar

Ordenar

Identificar

Clasificar

EjemplificarDeterminar lo esencial

Comparar

Describir

Observar

Fig. 12 Sistema de habilidades intelectuales que se pueden desarrollar en 
la disciplina Biología.

Las acciones de los niveles I y II generalmente son las que posi-
bilitan la apropiación, en un primer momento, de los conocimien-
tos principales, secundarios o terciarios, en dependencia del nivel 
educativo. Por tanto, son las acciones que pueden quizás predo-
minar en las formas organizativas concretas de desarrollo de nuevos 
conocimientos y habilidades. En el nivel I se desarrolla un conjunto 
de habilidades que posibilitan la apropiación de lo esencial del con-
tenido en su esencia definitoria que distingue al objeto del resto 

I II

III

IV
Plantear / resolver problemas Valorar
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similar. Estas habilidades son: observar, describir, comparar y de-
terminar lo esencial.

En el nivel de Secundaria Básica se continúan utilizando ha-
bilidades desarrolladas en los niveles precedentes, como son la 
observación, la descripción, la comparación y la determinación 
de las características esenciales; todas estas correspondientes al 
primer nivel, así como las correspondientes al segundo nivel del 
sistema modelado. Las habilidades del tercero y cuarto nivel no 
son nuevas aquí, pero constituyen habilidades muy importantes a 
desarrollar en Secundaria Básica, dadas las exigencias del apren-
dizaje desarrollador, y que tengan una actuación creadora.

Tener claro este sistema permite derivar las acciones a lograr 
en cada uno de estos niveles, de manera que al final se logre 
gradualmente la más alta aspiración planteada en los objetivos, y 
con ello, la apropiación creadora de cada una de las ideas rectoras 
establecidas en la disciplina.

A continuación, se presenta una aproximación al contenido de 
cada una de estas habilidades y su ejemplificación con contenidos 
de la disciplina.

Nota de los autores: En este texto se han seleccionado solo las 
habilidades que se han declarado en los objetivos del programa 
de Biología 2.

Ejemplificar es hallar y presentar situaciones concretas en las 
que se manifiesten y apliquen las generalizaciones expresadas en 
conceptos, leyes o teorías anteriormente asimiladas.

Estructura probable de la habilidad:

• Determinar con claridad el concepto, ley o teoría objeto de 
ejemplificación.

• Concretar, en objetos de la realidad, la generalización expresa-
da en un concepto, en una teoría o ley.

En Biología 2 se ejemplifican:

• La influencia de los factores abióticos y adaptaciones al medioam-
biente de los diferentes grupos de animales.

• Representantes de los diferentes grupos de animales.
• Importancia de los grupos de animales estudiados.
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Caracterizar es establecer las propiedades o atributos peculiares 
de objetos, procesos y fenómenos, que los distinguen claramente 
de los demás.

Una caracterización puede incluir características esenciales o 
no del objeto, lo que la diferencia de la definición, y puede incluir 
sus componentes o partes, relaciones (estructura), propiedades, 
procesos. Esta habilidad está en la base de otras más importantes 
para la formación de generalizaciones esenciales.

En Biología 2 se caracterizan:

• Los grupos sistemáticos (dominio, reino).
• Unidad y diversidad del reino Animalia y de los diferentes gru-

pos de animales estudiados.

Explicar es establecer relaciones, nexos, revelar las contradiccio-
nes, las causas, las consecuencias, de la estructura de los sistemas 
vivientes, objetos, fenómenos y procesos bióticos, hechos históricos 
de las ciencias.

Estructura probable de la habilidad:

• Analizar el objeto, proceso o fenómeno en sus componentes.
• Abstraer lo esencial de estos.
• Establecer los nexos o relaciones internas esenciales que se dan 

entre ellos.

En Biología 2 se explican:

• El origen de los animales y su evolución.
• La importancia evolutiva de la simetría bilateral y el celoma en 

los animales.
• La ubicación y las relaciones evolutivas de los animales y de los 

diferentes grupos que se estudian.
• La relación estructura-propiedad-función-funcionamiento de 

las células, tejidos, órganos y del organismo como un todo.
• La influencia de los factores abióticos sobre los organismos y la 

dinámica de las relaciones entre estos y el medioambiente.
• Las interrelaciones entre los tejidos, órganos y sistemas en el 

organismo animal, durante su funcionamiento dinámico como 
un todo en interacción con el medioambiente.
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• La acción de las fuerzas evolutivas durante el proceso de evo-
lución biológica de las especies de animales.

Esta es una de las más importantes habilidades en el ciclo de 
profundización para el área de ciencias naturales, pues es la que 
más fuertemente conduce a la formación de convicciones científi-
co-materialistas, al explicar las causas objetivas de los fenómenos, 
que permiten desterrar cualquier indicio de oscurantismo e idea-
lismo en las ideas previas de los educandos.

Argumentar es exponer el juicio o sistema de juicios por el cual 
se fundamenta la conformidad o veracidad de una tesis o conclu-
sión dada.

Estructura de la habilidad:

• Analizar la tesis o conclusión dada y distinguir lo esencial:

– De quién se habla.
– Qué es lo que se afirma o se niega.
– Qué es lo esencial de ello.

• Buscar un juicio o sistema de juicios generales, verídicos o con-
firmados (premisa mayor), acerca de la esencia de la tesis.

• Buscar un juicio o sistema de juicios particulares acerca de la 
tesis (premisa menor), que lo relaciona con la premisa mayor.

• Construir los argumentos o premisas de forma tal que permi-
tan corroborar la veracidad de la tesis a argumentar.

Se argumentan tesis, conclusiones, planteamientos, beneficios, 
importancia o significación, acciones, concepciones, etc., median-
te razones (juicios) que permitan reafirmar su veracidad.

Esta habilidad tiende a confundirse con explicar, pues son se-
mejantes y están al mismo nivel de complejidad. La diferencia 
está en que se argumentan tesis o planteamientos emitidos por 
el hombre, mientras que se explican (causas, relaciones, conse-
cuencias) los fenómenos naturales y los hechos sociales.

En Biología 2 se argumentan, por ejemplo:

• La importancia de los diferentes grupos de animales.
• La necesidad de protección y conservación de los animales y 

del medioambiente.
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• Los efectos negativos que ocasionan los animales perjudiciales.
• Las medidas higiénicas para controlar los animales perjudiciales 

y preservar la salud individual y colectiva de la población.

Valorar consiste en emitir juicios acerca de un hecho o fenóme-
no sobre la base de la comparación con otro que le sirve de pa-
trón. Quiere decir, que para poder valorar hay que tener formada 
una concepción acerca del objeto o proceso objeto de valoración, 
y el educando asume un criterio personal en el cual pone en jue-
go su criterio.

Estructura probable de la habilidad:

• Determinar los aspectos esenciales del objeto a valorar.
• Analizar el objeto en su desarrollo.
• Comparar las etapas de desarrollo del objeto con otros obje-

tos, con criterios teóricos.
• Expresar una conclusión crítica.

Se valoran hechos, acontecimientos, concepciones teóricas, fi-
guras, teorías y personalidades históricas, etc., emitiendo juicios 
críticos sobre estos, como resultado de confrontarlos con un crite-
rio teórico o sistema de valores propios.

¿Cuál es la importancia de valorar en la enseñanza de la biología?

Esta es una habilidad propia del pensamiento creador, si no 
se concibe como una repetición mecánica de una valoración ya 
construida por el docente u otro educando. No se debe confundir 
con la explicación o la argumentación, aunque las incluya, pues 
va más allá, a la toma de partido ante un hecho, una opinión, una 
concepción, un suceso en el cual estén involucrados conocimien-
tos que debe poseer sobre el objeto o fenómeno. Debe plantear 
lo positivo y lo negativo del hecho, argumentando y exponiendo 
sus puntos de vista personales.

En Biología 2 se valoran, por ejemplo:

• La importancia de la conservación de la biodiversidad.
• La acción transformadora del hombre sobre el medioambiente.
• Las hazañas laborales de científicos dedicados al estudio de los 

animales.
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• El comportamiento moral de los ciudadanos ante la biodi-
versidad, la utilización de la biotecnología y las medidas de 
bioseguridad.

Resolver problemas es obtener una respuesta que satisfaga las 
exigencias planteadas en un problema.

En la enseñanza de las ciencias naturales se resuelven proble-
mas cualitativos, cuantitativos y experimentales, sobre la base de 
la aplicación de la teoría a situaciones concretas cuya solución es 
desconocida aún por el educando.

Estructura probable de la habilidad:

• Analizar, interpretar y comprender el problema.
• Determinar las vías de solución y elegir una alternativa.
• Realizar los procedimientos de solución, según la alternativa 

elegida.
• Controlar el resultado obtenido.

¿Qué considerar problemas y cuál es su importancia?

 Cualquier ejercicio no es un problema. Los problemas reflejan 
contradicciones internas de contenido que generan la motivación 
para su solución. Pueden existir en estos datos que se ofrecen a los 
educandos, útiles o no (distractores), mientras que sea necesario 
descubrir otros elementos, buscarlos o modelarlos, dándose la con-
tradicción entre lo dado y lo buscado. 

La solución de los problemas deberá estar al alcance de los educan-
dos, aplicando de manera creadora y no reproductiva los contenidos 
teóricos estudiados (conceptos, modelos, leyes, teorías). Un problema 
puede dejar de serlo si el educando ya conoce la vía de solución y solo 
debe ejercitarla, sistematizarla o aplicarla en una situación parecida, 
por lo que no genera alguna situación problémica. También puede 
no generar una situación problémica por no estar a su alcance los ele-
mentos teóricos necesarios para la formulación de hipótesis o la bús-
queda de alternativas de solución; pudieran faltarle conocimientos o 
habilidades que no corresponden a su grado o nivel.

Esta es una de las habilidades más importantes en la formación 
del pensamiento científico creador, aunque, desafortunadamen-
te, no se potencia su utilización con el mismo énfasis en todas 
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las asignaturas del área; y en ocasiones, se confunden como si 
fueran problemas simples ejercicios de cálculo o ejercitación de 
algoritmos o procedimientos ya conocidos por los educandos, en 
los cuales no se alcanza el nivel creador.

Ejemplo de un problema:
Seguramente has observado películas de ciencia-ficción donde 

el escape de bacterias contaminantes mortales de los laboratorios 
ha destruido toda la población en poco tiempo. ¿Realmente esto 
puede ser posible en la realidad? ¿Cómo, siendo tan pequeños, 
estos organismos pueden ocasionar estragos mayores?

Aquí la contradicción radica en que siendo tan pequeños estos 
organismos pueden ocasionar estragos mayores. El educando de-
berá indagar el pequeño tamaño de las bacterias, que son micros-
cópicas, y sus afectaciones que pueden ocasionar la muerte de los 
organismos y destruir un área completa.

Los problemas están en la base de la enseñanza problémica; sin 
ellos no hay métodos problémicos (exposición problémica, con-
versación heurística, búsqueda parcial, investigativa), y es a través 
de estos métodos que se logra, de forma sistemática, las habilida-
des para formular y resolver problemas, por lo que es necesario ir 
implementando estas habilidades paulatinamente en las clases de 
Biología en Secundaria Básica.

El más alto nivel de desarrollo de la habilidad deberá estar 
cuando los educandos sean capaces de plantear o formular sus 
propios problemas, lo que significa descubrir contradicciones de 
contenido que no han sido dadas por los docentes, ni reproduci-
das de textos; esto se puede alcanzar mediante el enfrentamiento 
sistemático a estos tipos de tareas docentes.

Formular problemas es establecer la existencia de alguna con-
tradicción en un objeto o fenómeno, que genere en los educandos 
la necesidad de resolverlo.

Estructura probable de la habilidad:

• Analizar el objeto o fenómeno de estudio.
• Precisar los elementos fundamentales que lo caracterizan.
• Detectar contradicciones existentes entre sus componentes 

principales.
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• Seleccionar aquella contradicción que se relaciona directamen-
te con la situación percibida en el objeto o fenómeno.

En Biología 2 se resuelven, por ejemplo:

• Problemas relacionados con la conservación de la biodiversidad.
• Problemas relacionados con los sistemas de clasificación de 

los organismos y de las características esenciales y generales 
de los diferentes grupos de animales.

• Problemas ecológicos, medioambientales y relacionados con la 
evolución, a partir de la interpretación de graficas o tablas con 
datos que reflejen contradicciones aparentes entre relaciones 
entre los animales y los factores abióticos, las adaptaciones, las 
fuerzas evolutivas, y otros.

ANEXO 3. LOS SEMINARIOS Y SU METODOLOGÍA  
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
DE BIOLOGÍA

Tomado de: Hernández, Pedro A.: Metodología para el trabajo 
en Seminario, Editorial Academia, La Habana, 2003.

Las características esenciales del seminario son la profunda 
preparación individual y colectiva de los educandos, la participa-
ción protagónica de estos a partir de los resultados de su autopre-
paración, y la orientación y facilitación del docente, antes y durante 
su desarrollo.

El seminario es siempre el resultado de la preparación individual 
y la organización previa del colectivo. Supone el trabajo extraclase 
de los educandos, donde realiza investigaciones, prepara y aplica 
proyectos, redacta informes, ponencias, etc.

Para Klingberg, el seminario tiene las tareas esenciales que se 
muestran a continuación:

• Completar, profundizar, repasar, reafirmar, aplicar y controlar la 
materia tratada, y elaborar nuevos conocimientos y nociones.

• Cooperar, fundamentalmente, con el desarrollo o reafirmación 
de convicciones, actitudes y formas de conducta socialistas.
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• Formar la conciencia de responsabilidad, la actitud partidista y 
clasista.

• Desarrollar la actividad creadora, la iniciativa.
• Cooperar con la formación de puntos de vista y opiniones co-

lectivas e individuales.
• Ejercitar las operaciones mentales, como el análisis, la síntesis, 

la comparación, la generalización, la sistematización, la abs-
tracción y la concreción.

• Capacitar para que se tenga visión de los problemas, para hallar 
hipótesis, para solucionar, buscar y argumentar con un funda-
mento teórico, y discutir constructivamente.

• Educar para la argumentación crítica y lógica.
• Estimular para plantear preguntas calificadas.
• Desarrollar capacidades de autocontrol y evaluación de los ren-

dimientos colectivos y propios.
• Cooperar para el desarrollo de capacidades y habilidades de 

extractar y resumir, de trabajar con bibliografías, tablas esta-
dísticas y otros medios.

Preparación del seminario

El educando se prepara para el seminario con ayuda de sus 
anotaciones de la clase pasada, la bibliografía obligatoria y la 
complementaria, y otros medios auxiliares a su disposición.

El docente dirige esta preparación mediante la guía de estudio. 
En esta se señalan los capítulos e incisos que se deben estudiar en 
la bibliografía obligatoria, indica la bibliografía complementaria 
y plantea tareas eventuales de preparación.

Con la ayuda de la guía de estudio se estimula a los educandos 
a adentrarse en la problemática sometida a discusión, orientados 
en el objetivo y la tarea.

Formas de organizarse el seminario

• Un mismo tema para todos los equipos.
• Un tema distinto para cada equipo.
• Con el contenido tratado ya en clases.
• De algo nuevo preparado por el(los) equipo(s).
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En el seminario el docente debe promover la discusión o debate 
de las ponencias o informes, así como realizar el resumen final, el cual 
también podrá ser tarea de un educando destacado o monitor.

Para la selección del tipo de seminario se tendrá en cuenta los 
objetivos y su contenido, los medios de que se dispone, así como 
el grado de independencia que debe tener el trabajo de los edu-
candos, de acuerdo con el grado que cursen.

Los seminarios se pueden concebir de diferentes maneras: 
preguntas-respuestas, conversación, ponencias, paneles, mesas 
redondas, fórum, conferencia de prensa, video o cine-debate, u 
otras que propicien la actividad protagónica de los educandos, la 
comunicación oral abierta, en un espacio en el que puedan plan-
tear sus ideas, conceptualizaciones, inquietudes, dudas, propues-
tas, ante un tema o problema sugerido por el docente. 

El seminario se orienta con tiempo suficiente para garantizar 
la búsqueda, el procesamiento de la información y la exposición 
ante el grupo. Se puede organizar de varias maneras:

• Preguntas y respuestas: Previamente se entrega un cuestionario, 
y durante su desarrollo los educandos responden las preguntas.

• Conversación: No se dan previamente las preguntas, se indica 
el estudio del tema. El docente dirige la conversación mediante 
preguntas, impulsos, correcciones de las respuestas y opiniones 
de los educandos, así como con resúmenes parciales.

• Mesa redonda o panel: Informa cada miembro, con un coordi-
nador, y después interviene el auditorio.

• Fórum: Se presentan informes y se abre el análisis para el 
auditorio.

• Discusión de ponencias (evento científico): Un tribunal escucha 
y evalúa las ponencias preparadas por los educandos.

• Conferencia de prensa: Uno o varios educandos exponen un 
asunto sistemáticamente, y el público, a modo de periodistas, 
hace preguntas. Los primeros profundizan con las respuestas.

• Cine o video-debate: Esta forma consiste en que los educandos 
visualizan un filme o documental, con contenidos didácticos 
adecuados a un tema de la asignatura, sobre la base de una 
guía previamente orientada. Luego, se realiza la discusión a 
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partir de los aspectos propuestos en la guía, u otros aportados 
por los propios educandos.

Sobre cómo organizar un video o cine-debate

El material audiovisual se puede ver en el local de la escuela 
adecuado para proyectar videos, según la programación ofertada 
en diferentes frecuencias; o dirigida para el grupo en un horario 
determinado, en su aula. También, se puede entregar la copia 
digitalizada a los educandos para que lo vean en sus casas o en 
las computadoras. El debate se realiza una vez que hayan visto el 
audiovisual, inmediatamente o en otro horario. Esta última varian-
te permite que los educandos dispongan de mayor tiempo para la 
reflexión individual y el intercambio entre pequeños grupos, antes 
de la valoración colectiva con el docente.

Para estas actividades se pueden utilizar documentales científi-
cos, históricos, artísticos, filmes de ficción, adaptaciones literarias, 
biografías, programas de televisión grabados o de la programación 
cotidiana, etc. La exigencia fundamental de la selección es el portar 
un mensaje formativo e instructivo coherente con los objetivos de 
los programas.

Este tipo de actividad puede formar parte del currículo escolar, 
como una continuidad del currículo básico. Es decir, se puede pla-
nificar en el proyecto educativo de un grupo como necesidad de la 
asignatura, ante una temática de interés en la cual existe un filme 
o documental que es posible estudiar, y que en el tiempo limitado 
de clase no es posible visualizar y debatir de manera extensiva.

Requiere que el docente haya visto, analizado profundamente 
y debatido, en el colectivo pedagógico, el material audiovisual 
seleccionado, concluyendo con la elaboración de la guía, la cual 
puede contener básicamente los aspectos que se relacionan a 
continuación.

Guía para la visualización y debate de un material audiovisual

Elementos integrantes de una ficha técnica:

• Título
• Director
• País
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• Tiempo de duración
• Género
• Protagónicos
• Año de realización
• Sinopsis
• Premios recibidos

Componentes de las orientaciones metodológicas:

• Objetivos del cine-debate.
• Orientaciones para la observación.
• Preguntas para el debate.

El debate es la actividad reflexiva grupal que se desarrolla a 
partir de la recepción de un mensaje, para elaborar de forma 
conjunta criterios sobre estos temas. Implica siempre interacción, 
diálogo, esclarecimiento mutuo y aprendizaje grupal sobre un 
contenido determinado.5

Si se trata del debate de un tema expresado en un medio audio-
visual, su mensaje nos llega mediante las imágenes y sonidos en su 
relación coherente. El debate se considera un método pedagógico.

Para desarrollar un debate de un tema expresado en un pro-
ducto audiovisual se necesita un grupo, un contenido a debatir 
y un coordinador o moderador. En el contexto pedagógico estos 
elementos se relacionan mediante los educandos, el contenido 
de la clase expresado en el material audiovisual y el docente, que 
funciona como moderador.

¿Cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta para lo-
grar un buen debate pedagógico?

• Respetar el criterio ajeno.
• Expresar con claridad nuestro criterio y fundamentarlo.
• Interpretar lo que se dice.
• Intervenir disciplinadamente, sin interrumpir ni interponer nues-

tro criterio.
• Persuadir para convencer cuando sea necesario.

5 García, Gilberto: Temas de Introducción a la formación pedagógica, Ed. 
Pueblo y Educación, La Habana, 2020.
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ANEXO 4. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Tomado de: Rabelo Vázquez, Odalys: La softarea (documento 
digital), 2002. 

Sobre cómo organizar las softareas

El trabajo con softareas se debe organizar en diferentes fases 
que a continuación se analizan.

Fase de orientación. El docente puede presentar la softarea 
mediante diversas vías, según sus posibilidades (de forma oral, 
impresa como una hoja de trabajo, a través de un documento 
Word o página web colocada en la carpeta perteneciente a su 
grupo de educandos en las computadoras del laboratorio de la 
escuela):

• Introducción: Motivación y planteamiento de los objetivos de 
la tarea.

• Formulación de la tarea: Planteamiento de los ejercicios o pre-
guntas a solucionar.

• Orientaciones generales: Expresa cómo proceder para darle so-
lución a la tarea en sentido general, los recursos informáticos 
que puede utilizar, la forma de organización (individual o gru-
pal) y el tiempo de ejecución, según la complejidad de la tarea 
(corto, mediano o largo plazo). Además, se debe precisar si los 
educandos harán una exposición oral de la tarea o si colocarán 
sus trabajos en la carpeta que le pertenece a su grupo en las 
computadoras.

• Explicación de la forma de evaluación: Se comunica, de for-
ma breve, los indicadores que se tendrán en cuenta en la 
calificación.

• Orientación sobre los recursos de información necesarios: 
Se debe precisar el software que se va a utilizar y si pueden 
hacer uso de alguna fuente bibliográfica de la biblioteca 
de la escuela o que esté al alcance de los educandos, como 
el libro de texto.
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Fase de ejecución. En la formulación de la tarea y la orienta-
ción se deben precisar las acciones a realizar por el educando para 
poder darle solución:

• Búsqueda de la información: A través de los mecanismos de loca-
lización y búsqueda de la información que ofrece el software.

• Selección de la información: Una vez que el educando ha estu-
diado el tema que se le orientó, debe seleccionar la parte que 
necesita para dar solución a la tarea y extraerla hacia la aplica-
ción informática donde la va a procesar.

• Extracción de la información: Se refiere a la extracción de la in-
formación seleccionada hacia la aplicación informática donde 
se va a procesar.

• Creación de información: El educando es el que aporta los con-
tenidos a través de su imaginación y creatividad.

• Conservación de la información: Almacenar o preservar la in-
formación seleccionada hacia los diferentes dispositivos de al-
macenamiento (CD, DVD, memoria flash, disco duro, etc.).

• Procesamiento de la información: El educando determina los 
aspectos esenciales del contenido estudiado y elabora una 
nueva información a partir de las ya existentes.

• Ejercitación: Se refiere a la realización, de forma interactiva, de 
los ejercicios que el educador indique en la tarea.

• Entretenimiento instructivo: Se refiere a la interacción con los 
juegos que se incluyan en el software.

Nota: La presencia de cada una de las acciones a realizar por el 
educando estará en dependencia del tipo de tarea y el objetivo 
que se persigue.

Fase de control. La evaluación de las soluciones a las tareas 
planteadas.

Recomendaciones al docente para la preparación de la tarea 
con el software educativo (softarea):

• Decidir el objetivo y el contenido según el diagnóstico.
• Determinar la existencia de los softwares educativos a utilizar para 

solucionar el problema detectado: guía de software educativos, ta-
bloide, recomendaciones metodológicas de los softwares, etc.
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• Seleccionar e interactuar con el o los softwares educativos para 
precisar las actividades a realizar, en correspondencia con los 
objetivos definidos en el paso 1.

• Coordinar con la instancia de dirección metodológica que 
corresponda (docente guía, jefe de grado en la reunión del 
claustrillo, Consejo de Grado, etc.).

• Diseñar la actividad docente (softarea).

La softarea debe presentarse mediante una guía de acciones 
cuya estructura será la siguiente:

• Título o identificador (Softarea n.o)
• Asignatura(s)
• Grado o nivel
• Introducción
• Recursos
• Secuencia: Tareas-Sugerencias
• Orientación para la elaboración de conclusiones:

– Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución.
– Definir la forma de control de la actividad.

ANEXO 5. FECHAS DECLARADAS POR LA UNESCO 
RELACIONADAS CON LOS ANIMALES

Se refiere a los días internacionales observados actualmente 
por las Naciones Unidas relacionados con los animales. Nuevos 
días internacionales se establecen regularmente, los cuales se 
pueden actualizar en internet, en el sitio de la Unesco.

3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre 

El Día Mundial de la Vida Silvestre brinda la ocasión de cele-
brar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, y de 
crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conser-
vación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad 
urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales 
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acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, 
medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes con-
tribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económi-
cos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del 
desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por 
estas razones, se invita a los Estados Miembros, a la ONU y a los 
organismos internacionales, a las organizaciones no guberna-
mentales, a la sociedad civil y todas las personas, a observar y a 
participar en este día de celebración mundial de la naturaleza. 
Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo 
en ayudar a frenar el comercio ilegal de vida silvestre.

La pérdida del hábitat, el cambio climático y la caza furtiva 
forman parte de los desafíos más alarmantes que enfrentan las 
especies silvestres hoy en día. La caza furtiva y el tráfico de es-
pecies silvestres son actualmente las amenazas más inmediatas 
para muchas especies, ya sean carismáticas o no. La suerte de las 
especies silvestres del mundo estará muy pronto en las manos de 
la siguiente generación. La necesidad apremiante de mejorar las 
medidas para garantizar la supervivencia de las especies silvestres en 
sus hábitats naturales debe impartirse de generación en generación, 
y la juventud debe tener la oportunidad de comunicar los objetivos 
de conservación a una sociedad más amplia.

20 de marzo, Día Mundial del Gorrión

Las poblaciones de gorriones se siguen reduciendo en todas las ciu-
dades día a día, lo cual debe ser motivo de reflexión sobre las causas 
de la desaparición de las especies que conviven con nosotros.

Se estima que se han perdido casi 9 millones de gorriones en 
los últimos 20 años, según datos de SEO/BirdLife. 

En Europa, el número de gorriones ha descendido un 63 % en 
las últimas tres décadas. En ciudades como Londres ha desapare-
cido completamente.

22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra

Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recor-
dar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. 
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Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como 
nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la armo-
nía con la naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el equilibrio 
justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambienta-
les de las generaciones presentes y futuras.

Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los ha-
bitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra 
y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.

La educación constituye los cimientos del progreso. Necesita-
mos que la ciudadanía mundial conozca los conceptos sobre el 
cambio climático y sea consciente de la amenaza sin precedentes 
para el planeta. El conocimiento nos empoderará a todos y nos 
llevará a tomar medidas para defender el medioambiente.

Segundo sábado de mayo y de octubre, Día Mundial  
de las Aves Migratorias

El Día Mundial de las Aves Migratorias es un día Internacional 
dedicado a la celebración de las aves migratorias y a la concien-
cia de conservación ambiental. Se celebra anualmente el segundo 
sábado de mayo. Esta campaña está organizada por dos acuerdos 
internacionales sobre vida silvestre, administrados por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
el Convenio de Bonn y el Acuerdo para la Conservación de Aves 
Acuáticas Migratorias Africanas-Eurasiáticas (AEWA).

Es una campaña anual de sensibilización mundial que destaca 
la necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábi-
tats. Es un instrumento eficaz para ayudar a aumentar la concien-
ciación mundial de las amenazas a las que se enfrentan las aves 
migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de coopera-
ción internacional para conservarlas.

Estas actividades pueden realizarse en cualquier otro momento 
del año, debido a la gran de diversidad de migraciones, pero el día 
principal para las celebraciones internacionales es el 10 de mayo.

20 de mayo, Día Mundial de las Abejas

Para crear conciencia sobre la importancia de los poliniza-
dores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al 
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desarrollo sostenible, la ONU declaró el 20 de mayo como Día 
Mundial de las Abejas. Las abejas y otros polinizadores –como 
las mariposas, los murciélagos y los colibríes–, permiten que 
se reproduzcan muchas plantas, entre ellas numerosos cultivos 
alimentarios.

El 20 de mayo ha sido elegido para el día anual, pues coincide 
con la fecha del nacimiento de Anton Janša, quien en el siglo xviii 
fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país na-
tal, Eslovenia –país que ha impulsado la celebración–, y reconoció 
a estos insectos por su habilidad para trabajar arduamente y sin 
requirir mucha atención.

La importancia de las abejas en nuestro ecosistema

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los mur-
ciélagos y los colibríes, se ven cada vez más amenazados por acti-
vidades humanas.

Los polinizadores permiten que muchas plantas, incluidos cul-
tivos alimentarios, se reproduzcan. Los polinizadores no solo con-
tribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que son 
indispensables a la hora de conservar la biodiversidad, un pilar 
fundamental para el desarrollo sostenible. También sirven para 
avisarnos de los riesgos ambientales emergentes, indicando la sa-
lud de los ecosistemas locales.

Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios en el uso de 
la tierra y los monocultivos, pueden reducir los nutrientes dispo-
nibles y suponer una amenaza para las colonias de abejas.

Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, 
las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo 
sostenible, la ONU declaró el 20 de mayo como Día Mundial de 
las Abejas.

22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica

¿Por qué un Día Internacional para la Diversidad Biológica? Si 
bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad bio-
lógica en un bien mundial de gran valor para las generaciones 
presentes y futuras, el número de especies disminuye a un gran 
ritmo debido a la actividad humana.
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento in-
ternacional para su conservación, para la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y equitativa en los bene-
ficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, y 
ha sido ratificado por 196 países.

Dada la importancia de la educación y la conciencia públicas, 
para la aplicación del Convenio a todos los niveles, la Asamblea 
General proclamó el 22 de mayo, fecha de la aprobación del tex-
to, Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso sosteni-
ble de los ecosistemas terrestres y de agua dulce, están incluidos 
en el Objetivo de Desarrollo n.o 15.

La diversidad de especies, ecosistemas y paisajes atrae al turismo 
y fomenta el crecimiento económico. A su vez, un sector turístico 
bien gestionado contribuye de manera significativa a proteger la 
flora y la fauna, incluso a aumentar las poblaciones de determina-
das especies claves, además de concienciar acerca del valor de la 
biodiversidad a través de los ingresos que genera el turismo. 

La celebración del Día Internacional para la Diversidad Bioló-
gica nos brinda la oportunidad de resaltar los beneficios que el 
turismo sostenible tiene para el crecimiento económico, así como 
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el 
cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de de-
sarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga 
y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha 
llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de trans-
formar, de innumerables maneras y en una escala sin preceden-
tes, cuanto lo rodea. 

Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el me-
joramiento del medio humano es una cuestión fundamental que 
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del 
mundo entero, designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente. La celebración de este día nos brinda la oportunidad 
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de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de 
una conducta de los individuos, de las empresas y de las colecti-
vidades inspirada en el sentido de su responsabilidad, en cuanto 
a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando 
relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974, y ahora es 
una plataforma mundial de divulgación pública con amplia reper-
cusión en todo el mundo.

Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el pla-
neta pasan su jornada diaria “en conexión con la naturaleza” y son 
plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua 
natural y de que la naturaleza les provea de su modo de subsistencia 
gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren 
primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la 
contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.

Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los do-
nes de la naturaleza. Como ocurre con el aire limpio, no solemos 
apreciarlos hasta que pasan a ser un bien escaso. No obstante, los 
economistas están desarrollando maneras de medir el valor mul-
timillonario de los denominados “servicios de los ecosistemas”, 
que abarcan desde la actividad de los insectos cuando polinizan 
los árboles frutales, hasta los beneficios espirituales, para la salud 
o recreativos, que aporta practicar senderismo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara nuestra 
determinación para garantizar una protección duradera del pla-
neta y de sus recursos naturales. En concreto, los objetivos 14 y 15 
se centran en la conservación de los ecosistemas marinos y terres-
tres, así como en el uso sostenible de estos recursos.

5 de junio, Día Internacional de la Lucha contra la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada

El 22 de noviembre de 2017 la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la Resolución A/72/L.121, proclamó el 5 de junio Día 
Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada, a fin de destacar las amenazas que plantea este 
tipo de pesca para el uso sostenible de los recursos pesqueros. 

En función de las medidas en curso para combatir esas acti-
vidades, invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Alimentación y la Agricultura, a que actúe como organismo coor-
dinador de este día, en colaboración con otras organizaciones y 
órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, y destacó 
que los costos de todas las actividades que puedan derivarse de 
la aplicación del presente párrafo, que sean distintas de las que 
se incluyen actualmente en el mandato del organismo coordina-
dor, deberán sufragarse mediante contribuciones voluntarias. La 
fecha elegida recae en el día en que el acuerdo sobre medidas 
del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés) entró 
oficialmente en vigor como tratado internacional. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones 
de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor eco-
nómico estimado de 10 a 23 miles de millones de dólares. Para 
reducir este impacto, la Meta 4 del Objetivo 14 de la Agenda del 
Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Asamblea General 
de la ONU, apremia a la comunidad internacional a regular efi-
cazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 
ilegal, no declarada y no regulada, y a las prácticas pesqueras des-
tructivas, para el 2020.

8 de junio, Día Mundial de los Océanos

Los océanos cubren alrededor de dos tercios de la superficie de 
la Tierra y son el verdadero pilar de la vida. Generan la mayor parte 
del oxígeno que respiramos, absorben una gran cantidad de las emi-
siones de carbono, ofrecen comida y nutrientes, regulan el clima y 
son económicamente importantes para los países que confían en el 
turismo, la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos. 

Además, los océanos son la espina dorsal del comercio. Desa-
fortunadamente, la presión humana, que incluye la sobreexplo-
tación pesquera y la pesca ilegal, desconocida o sin regular, así 
como las insostenibles prácticas de acuicultura, la polución mari-
na, la destrucción del hábitat, las especies invasivas, el cambio 
climático y la acidificación, están causando un grave daño a los 
océanos y los mares. La paz y la seguridad son también críticas 
para el pleno disfrute de los beneficios que pueden derivarse de 
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los océanos y el desarrollo sostenible. Como ha señalado el Secre-
tario General de la ONU, “no habrá desarrollo sin seguridad ni 
seguridad sin desarrollo”.6

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?

• Para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos 
juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta 
y generan la mayoría del oxígeno que respiramos.

• Para informar a la opinión pública de las consecuencias que la 
actividad humana tiene para los océanos.

• Para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano en 
favor de los océanos.

• Para movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo 
de la gestión sostenible de los océanos. Son una fuente importan-
te de alimentos y medicinas, y una parte esencial de la biosfera.

• Para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los 
océanos.

28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia

La rabia es una enfermedad prevenible mediante vacunación, 
que afecta a más de 150 países y territorios. En la gran mayoría 
de las muertes por rabia en el ser humano, el perro es la fuente 
de infección. En el 99 % de los casos de transmisión a los huma-
nos, la enfermedad es contagiada por estos animales.

Es posible eliminar esta enfermedad vacunando a los perros y 
evitando sus mordeduras.

La rabia causa decenas de miles de muertes cada año, princi-
palmente en Asia y África. El 40 % de las personas mordidas por 
un animal del que se sospecha que padece rabia son niños meno-
res de 15 años. El lavado inmediato y a fondo de la herida, con 
agua y jabón, después del contacto con un animal sospechoso es 
fundamental y puede salvar vidas.

6 Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, intervención en la Conferencia 
Oceánica de las Naciones Unidas, en Nueva York del 5 al 9 de junio de 2017. 
Primera conferencia internacional dedicada a la implementación del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible n.o 14, sobre la conservación y el uso sostenible de los 
océanos, los mares y los recursos marítimos para el desarrollo sostenible.
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La OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia (GARC), 
han establecido la colaboración mundial “Unidos contra la Rabia”, 
para elaborar una estrategia común destinada a lograr que, para 
2030, no haya alguna muerte humana por rabia.

La rabia es una enfermedad vírica infecciosa que acaba siendo 
mortal en casi todos los casos, una vez que han aparecido los sínto-
mas clínicos. En hasta el 99 % de los casos humanos, el virus es trans-
mitido por perros domésticos. No obstante, la enfermedad afecta a 
animales, tanto domésticos como salvajes, y se propaga a las personas 
normalmente por la saliva, a través de mordeduras o arañazos.

Se trata de una enfermedad presente en todos los continentes, 
excepto en la Antártida, pero más del 95 % de las muertes huma-
nas se registran en Asia o en África.

La rabia es una de las enfermedades desatendidas que afecta 
principalmente a poblaciones pobres y vulnerables que viven en 
zonas rurales remotas. Aunque hay inmunoglobulinas y vacunas 
para el ser humano que son eficaces, las personas que las necesi-
tan no tienen fácil acceso a ellas. En general, las muertes causadas 
por la rabia raramente se notifican, y los niños de 5 a 14 años son 
víctimas frecuentes. 

El costo medio de la profilaxis tras la exposición, que es de alre-
dedor de 40 dólares en África y 49 dólares en Asia, regiones donde 
el ingreso diario medio es de 1 a 2 dólares por persona, resulta 
extremadamente elevado para las poblaciones pobres.

Cada año se administran vacunas tras una mordedura a más 
de 15 millones de personas en todo el mundo; de este modo, se 
previenen cientos de miles de muertes anuales por rabia.

4 de octubre, Día Mundial de los Animales

El Día del Animal o Día Mundial de los Animales se celebra 
cada año, el 4 de octubre. En esta fecha se celebra la vida animal 
en cualquiera de sus formas, y se planean eventos especiales alre-
dedor de todo el mundo. Bendiciones a animales son realizadas 
en iglesias, sinagogas y capellanes de los animales independien-
tes, en parques y campos. Refugios de animales realizan eventos 
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para recaudar fondos, grupos de vida salvaje organizan exposi-
ciones de información, escuelas toman proyectos de trabajo re-
lacionados con los animales e individuos, y grupos de amigos o 
compañeros de trabajo donan a beneficencias de animales o se 
comprometen a patrocinar a un refugio animal. 

A partir del 4 de octubre de 2003, organizaciones inglesas de-
fensoras de los animales decidieron organizar un evento anual 
y desde entonces, el número de eventos para conmemorar esta 
fecha ha ido abarcando varios países del mundo. 

El Día Mundial del Animal se instituyó en conmemoración a San 
Francisco de Asís, considerado como el primer humano que se con-
cibió a sí mismo en relación con todas las cosas creadas, y que consi-
deraba, sin importar la diferencia, que todos somos criaturas de Dios, 
incluyendo en esto toda la realidad animada e inanimada. 

El propósito central de esta fecha es recordar la importan-
cia de todas las especies animales con las que compartimos el 
planeta, que muchas veces son víctimas de nuestro egoísmo, 
sadismo y crueldad. Sin embargo, a través de la educación y la 
difusión de las actividades de los defensores de los animales se 
intenta crear una nueva cultura del respeto y sensibilidad, en 
la cual, afortunadamente, cada vez más gente intenta, en la 
medida de sus posibilidades, hacer de este mundo un sitio más 
justo para todos. 

En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de 
los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protec-
ción Animal, en congreso celebrado en Viena. En 1980, el papa 
Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los ani-
males y de los ecologistas; a partir de este momento esta cele-
bración tomó más auge a nivel mundial, y se celebró en muchos 
países con la bendición de las mascotas. 

ANEXO 6. DECLARACIÓN UNIVERSAL  
DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL

Preámbulo

Considerando que todo animal posee derechos.
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Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos 
derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a come-
ter crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie 
humana de los derechos a la existencia de las otras especies de 
animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las es-
pecies en el mundo.

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la 
amenaza de que siga cometiéndolo.

Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre 
está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos.

Considerando que la educación debe enseñar, desde la infan-
cia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.

Se proclama lo siguiente:

Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tie-
nen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, en tanto especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos 
violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conoci-
mientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados 
y a la protección del hombre.

Artículo 3.

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantá-

nea, indolora y no generadora de angustia.

Artículo 4.

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho 
a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 
acuático, y a reproducirse.
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b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 
educativos, es contraria a este derecho.

Artículo 5.

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicio-
nalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y 
crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que 
sean propias de su especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que 
fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es con-
traria a dicho derecho.

Artículo 6.

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tie-
ne derecho a que la duración de su vida sea conforme a su 
longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limita-
ción razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimen-
tación reparadora y al reposo.

Artículo 8.

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico 
o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tan-
to si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, 
como toda otra forma de experimentación.

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.

Artículo 9. Cuando un animal es criado para la alimentación 
debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, 
sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor.

Artículo 10.

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del 
hombre.
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b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan 
de animales son incompatibles con la dignidad del animal.

Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin 
necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.

Artículo 12.

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de ani-
males salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la 
especie.

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural condu-
cen al genocidio.

Artículo 13.

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.
b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son vícti-

mas, deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si 
ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra 
los derechos del animal.

Artículo 14.

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales 
deben ser representados a nivel gubernamental.

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como 
lo son los derechos del hombre.
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