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Estimadas y estimados estudiantes:

El Consejo Nacional de Fomento Educativo elaboró este material para apoyar el 

estudio que realizas de los temas referidos a los campos formativos, durante tu 

paso por la educación básica. 

Cada unidad está relacionada con un tema articulador. Con la realización de las 

actividades propuestas vas a adquirir los conocimientos, habilidades o destre-

zas referidas a dicho tema. Paulatinamente irás logrando un mayor dominio y un 

aprendizaje más profundo, para lo cual será fundamental el apoyo que te brinde 

el Líder para la Educación Comunitaria (LEC), así como la colaboración y el diá-

logo que establezcas con tus compañeros de grupo, tanto con aquellos que han 

adquirido con anticipación esos aprendizajes como con los que apenas empiezan 

el estudio del tema. Por esta razón le hemos llamado a este modelo Aprendizaje 

Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD).

Confiamos en que este material te será de mucha utilidad. Procura mantenerlo en 

buen estado, ya que es tu guía para toda la educación básica. Te deseamos que 

disfrutes mucho cada uno de los aprendizajes que obtengas y los compartas con 

los integrantes de tu familia y de tu comunidad.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Bienvenida



El Conafe pone en tus manos la colección de Unidades de Aprendizaje Autónomo, destinada a 

favorecer el aprendizaje de estudiantes, padres de familia y comunidad en general, así como de 

todos los que colaboramos en el Conafe.

Para que logres el aprendizaje deseado en los distintos temas es importante que atiendas los 

momentos y desafíos que se te proponen, de acuerdo con los siguientes apartados:

PARA INICIAR
Es la primera sesión de las unidades, su finalidad es la reflexión sobre tu interés y tus expectativas 

acerca del estudio del tema.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
En este apartado encontrarás una introducción al tema a partir de 

preguntas de reflexión que te ayudarán a relacionar los contenidos con 

tus experiencias de vida.

PROPÓSITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
En esta sesión se establecen las metas que se plantea alcanzar en el estudio de la unidad, cada 

propósito específico corresponde a un nivel de profundidad en el estudio.

ACEPTA EL DESAFÍO Y CONSTRUYE COMPRENSIONES
En cada unidad se proponen desafíos y enfrentar ciertos retos, como 

analizar textos literarios, científicos, históricos y matemáticos. Algunos 

textos están escritos en inglés, otros más en alguna lengua indígena, 

todos te serán de ayuda para que te ejercites en el proceso de aprender 

por cuenta propia.

ORGANIZA Y REGISTRA LO QUE COMPRENDISTE
Después de que trabajes cada desafío es importante que reflexiones y 

discutas con tu tutor los principales aprendizajes obtenidos. En todo 

momento, pero sobre todo en este, será muy importante que registres 

lo que has aprendido y lo que se te ha dificultado.

REVISA TU AVANCE
En este apartado, encontrarás el trayecto de aprendizajes que se espera 

lograr con el estudio, identifica tus avances y tus retos.

PARA SEGUIR APRENDIENDO
En esta sesión encontrarás la bibliografía de otros materiales donde puedes encontrar más 

información del tema. 

Esperamos que todas las Unidades de Aprendizaje Autónomo sean de tu agrado y te permitan 

aprender y compartir, haciendo así posible que ¨Donde está el Conafe todos aprendemos¨.

Presentación
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Higiene, desarrollo y salud 
sexual y reproductiva. Porque 
me quiero, ¿me cuido?

Alimentación y nutrición.  
¿Por qué comes lo que comes?

Cuido mi salud y la de mi 
comunidad.

Riesgos y cuidados del lugar 
donde vivo.
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en fenómenos 
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Procesos ecológicos.

Cambios de la materia.  
¿Un laboratorio en casa?

Energía. La electricidad, una  
de sus manifestaciones.

Fuerza y movimiento. ¿Por 
qué se mueven las cosas?

Universo.

Biodiversidad y 
protección del 

ambiente.

Biodiversidad.

Modificación de los 
ecosistemas por el ser 
humano.

Desarrollo y consumo 
sustentable. 

Conocimiento 
tecnológico.

Alcances y limitaciones  
de la tecnología.

MENÚ TEMÁTICO



CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN  

Y CAMBIOS

NOSOTROS 
LOS SERES VIVOS.
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¿Sabían que las aletas pectorales de 

una ballena, tienen la mayor parte 

de los huesos que tienen otros 

animales terrestres, pero más cortos 

y modificados?

¿O que las alas de los murciélagos 

se parecen al brazo humano?

PARA INICIAR
Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo  
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

En los murciélagos, los huesos de la mano se han alargado para sostener su 

ala y poder volar; en la mano humana los huesos y el brazo están preparados 

para sostener y manipular objetos, no para volar; sin embargo, ¿a qué se 

deberá que se parezcan?, ¿será que tenemos un pasado común los seres 

vivos?, ¿por qué nos parecemos a ciertos animales?

Es un hecho que animales y humanos tenemos mucho parecido; por lo 

que en esta Unidad de Aprendizaje podrás estudiar las características, 

clasificación y cambios propios de nosotros: los seres vivos.
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NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS

En esta unidad abordaremos dicho tema, tomando en cuenta lo siguiente:

PROPÓSITO GENERAL
Analizaremos las características, clasificación y cambios de los seres vivos 

para que apliquemos acciones informadas de reconocimiento, cuidado y 

preservación de los mismos.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Distinguiremos a los seres vivos de los no vivos, a partir de estudiar 

sus características y clasificación.

• Explicaremos las causas de los cambios anatómicos en los seres 

vivos, a través del tiempo y estableceremos la relación entre 

adaptación y sobrevivencia.

• Emplearemos acciones y actividades para conocer, reconocer, cuidar 

y preservar a los seres vivos del lugar y entidad donde vivimos.

Al estudiar sobre los seres vivos pongamos atención en que al igual que los 

animales y plantas, nosotros los humanos formamos parte de ellos; de allí 

que los estudiosos hayan propuesto una clasificación de nosotros, los seres 

vivos; conocer esta clasificación nos permitirá comprender y reconocer las 

diversas formas de vida que nos rodean.

Verán que existen varias formas de explicar los cambios de los seres vivos 

a través del tiempo, pero lo más importante es considerar que somos 

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

SERES VIVOS

Características Clasificación Cambios

Funciones vitales
Tipos de célula y 

organización celular
Reacciones al medio 

ambiente
Reinos Evolución
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resultado de una evolución que implica adaptación, herencia, sobrevivencia 

y mutaciones.

Lo fundamental es reconocer que somos parte de la naturaleza, por lo 

tanto es necesario cuidarnos y protegernos para no extinguirnos.

Para iniciar el estudio del tema de esta Unidad de Aprendizaje, te 

proponemos los siguientes desafíos y un texto base, para que inicies la 

observación, reflexión e investigación sobre las semejanzas y diferencias 

entre seres vivos; así como sus cambios a través del tiempo.

• Realiza una clasificación con tus propios criterios, de seres vivos y no 

vivos, del lugar donde vives.

• Formula explicaciones sobre cómo ocurren o han ocurrido los 

cambios en los seres vivos.

Observen y exploren el lugar donde viven e identifiquen lo que les rodea, 

cuáles son seres vivos y cuáles no; después clasifíquenlos de acuerdo con 

sus propios criterios.

Posteriormente, observen las siguientes imágenes para que reflexionen sobre 

los cambios en los seres vivos, a través de la historia.

El Megalodon (en color gris y rojo) es 

el antepasado del tiburón; el violeta es 

un tiburón ballena y el color verde es un 

tiburón actual. La persona en color azul, 

representa el tamaño de un ser humano.

¿Qué les ocurrió a los tiburones para 

que sufrieran esos cambios?, ¿qué otros 

animales que conoces han cambiado?, 

¿a qué crees que se deban esos 

cambios?, ¿tú has cambiado?, ¿a qué se 

debe que como personas cambiemos?

20 metros

Carcharodon megalodon (Máximo)
Carcharodon megalodon (Conservador)
Rhincodon typus
Carcharodon carchariusIlu
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Sharp teeth in jaws: afilados 

dientes en las mandíbulas.

Large eye: ojos grandes.

Light weight body: cuerpo ligero.

Long feathered tail: largas plumas 

en la cola.

Long legs: largas piernas.

Sharp claws: garras afiladas.

Sharp claws on wings: alas con 

garras afiladas.

Feathered wings: alas con plumas.

NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS

Large eye

Light weight body

Long feathered
tail

Long legs
Sharp claws

Sharp claws
on wings

Sharp teeth
in jaws

Feathered
wings

Observa al Archaeopteryx y ahora compáralo con las siguientes imágenes de 

aves y un reptil.

Fo
to

: ©
 T

ra
to

ng
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Fo
to

: ©
 E

ric
 Is

se
le

e 
/ S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Fo
to

: ©
 E

ric
 Is

se
le

e 
/ S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Ilu
st

ra
ci

ón
: ©

 W
ar

pa
in

t /
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



16

Este animal se llama Ornitorrinco,1 es 

un mamífero subacuático que pone 

huevos y parece una mezcla de otros 

animales como el pato (su pico), el 

castor (su cola) y la nutria (su cuerpo).

¿A qué se deberá que sea mamífero y 

ponga huevos como los pájaros?

Mira la siguiente imagen, ¿qué observas?, ¿qué piensas?, ¿qué te llama la 

atención?, ¿a qué se deberá que en un principio todos se parezcan?

1 En Internet podrás consultar la canción “El ornitorrinco” de los Hermanos Rincón, https://www.musixmatch.com/es/
artist/Los-Hermanos-Rincon
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Finalmente, observa la siguiente imagen y pregúntate: ¿Cómo cambiamos los 

humanos?
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CLASIFICACIÓN SERES VIVOS

Los que nacen  
de huevo.

De los animales que observaron:

• ¿En qué se parecen?

• ¿En qué son diferentes?

• ¿A qué se deberán sus semejanzas y diferencias? 

• ¿En qué son diferentes las aves de los reptiles?

• ¿A qué se deberá que se parezcan?, ¿qué tienen en común? Y tú, 

¿qué cambios has tenido a lo largo de tu vida?

Para organizar tu información puedes elaborar un cuadro de doble entrada 

donde muestres la clasificación que hiciste de los seres vivos del lugar 

donde vives.

Ejemplo:

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS

También elabora una línea de tiempo donde expliques los cambios que has 

tenido durante tu vida y realiza un esquema donde describas a qué se debe 

que los animales cambien y a qué se debe que se parezcan.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

Para seguir estudiando con mayor profundidad sobre los seres vivos te 

proponemos los siguientes materiales y desafíos.
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El siguiente texto trata sobre los aspectos que caracterizan a los seres vivos.

El desafío consiste en encontrar las diferencias entre los seres vivos y los no 

vivos a partir de sus características.

¿QUÉ ES LO QUE CARACTERIZA  
A LOS SERES VIVOS?2

En la actualidad existe consenso entre los biólogos y los filósofos sobre 

la naturaleza de los seres vivos. Se sostiene que los organismos están 

compuestos por los mismos elementos y presentan procesos comunes a 

todas las formas de vida. Se ha establecido que todos los seres vivos están 

compuestos por células y su funcionamiento está basado en una bioquímica 

común y que todas las funciones en el nivel molecular (y casi todas en el nivel 

celular) obedecen las leyes de la física y la química. Se rechaza totalmente 

el vitalismo, pero se considera que los organismos son fundamentalmente 

diferentes de la materia inorgánica.

Se acepta que los seres vivos conforman sistemas ordenados jerárquicamente, 

con un gran número de propiedades emergentes que no se observan nunca 

en la materia inanimada y, lo más importante, que sus actividades están 

gobernadas por programas genéticos que contienen información adquirida 

a lo largo del tiempo. De este modo, todos los seres vivos mantienen sus 

caracteres hereditarios a través del material genético formado por el DNA, 

que utiliza un código genético universal. Cada unidad biológica contiene 

material genético específico que la hace distinta a las demás.

Algunas de las características específicas de los seres vivos se señalan a 

continuación:

a. Son el producto de aproximadamente 3,500 millones de años de 

evolución y todas sus características reflejan esta historia, ya que la 

estructura, el funcionamiento, el desarrollo, el comportamiento y las 

actividades de los organismos están controladas por programas que 

2 Luis F. Jiménez, coord., “¿Qué es lo que caracteriza a los seres vivos?”, Conocimientos Fundamentales de Biología. 
Vol. 1 (Estado de México: Pearson Educación, 2006), 192.
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NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS

son el resultado de la información genética acumulada a lo largo de la 

historia de la vida en el planeta.

b. Los seres vivos presentan un dualismo que surge del hecho de que 

poseen un genotipo y un fenotipo. El genotipo constituye el total 

de la información genética de un individuo y, el fenotipo, la totalidad 

de las características de un individuo resultado de la interacción del 

genotipo con el ambiente. Para entender el genotipo se necesitan 

explicaciones evolutivas y para la comprensión del fenotipo se 

requieren explicaciones funcionales.

c. Están formados por los mismos átomos que la materia inanimada, 

pero las moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento 

de los organismos (ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos) son 

moléculas que no existen en la naturaleza no viva.

d. Son sistemas complejos y ordenados que se caracterizan por poseer 

muchos tipos de mecanismos de control y regulación que mantienen 

el estado estacionario del sistema.

e. Los organismos son sistemas adaptados como resultado del proceso 

de selección natural.

f. Son sistemas programados para realizar actividades dirigidas hacia 

un objetivo, desde el desarrollo embrionario hasta las actividades 

fisiológicas y de comportamiento.

g. Los organismos que se reproducen sexualmente, recorren un ciclo de 

vida muy concreto, el cual comienza con un óvulo fecundado, que pasa 

por varias etapas embrionarias o larvarias hasta llegar al estado adulto.

h. Obtienen constantemente energía y materiales del exterior y eliminan 

los productos de desecho de su metabolismo.

Estas características les confieren un conjunto de capacidades que no existen 

en los sistemas inanimados:

a. Capacidad de evolucionar. Los seres vivos tienen un ancestro común y 

se han transformado a través de un proceso denominando evolución 

biológica. Todos los biólogos sostienen que los seres vivos no 

permanecen estables, sino que por el contrario, se caracterizan por 

la aparición de variaciones que dan como resultado la formación de 

nuevas especies, a partir de antepasados comunes.
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hace aproximadamente 3,500 millones de años; por tanto, 

surgen de material genético común. Esta idea de que los seres 

vivos provienen de otro ser vivo y de que no son producto de la 

generación espontánea, es fundamental para entender la continuidad 

de la vida. Esta cualidad constituye una característica esencial 

en los seres vivos: la capacidad de reproducirse por sí mismos. 

 

Existe una gran diversidad de patrones de reproducción entre los 

distintos grupos de seres vivos. Por ejemplo, los organismos más 

primitivos como los procariontes, tienen un tipo de reproducción 

asexual, llamada fisión binaria, donde la célula madre duplica su material 

genético y celular, el cual se reparte equitativamente en dos células hijas, 

por lo que son genéticamente idénticas al original. La mayor parte de 

los organismos presentan reproducción sexual, que implica la unión de 

dos gametos para formar una nueva entidad genética, debido a que se 

produce intercambio de material genético de ambos progenitores. En 

las plantas y otros grupos taxonómicos se dan procesos muy diversos 

de reproducción, entre ellos la reproducción sexual.

c. Capacidad de crecer. El crecimiento biológico es el aumento en el 

tamaño de las células individuales de un organismo, del número de 

células o de ambos fenómenos.

d. Capacidad de metabolizar. Se refiere al conjunto de reacciones 

químicas y transformaciones de energía que involucran la síntesis y 

degradación de moléculas.

e. Capacidad de autorregularse, para mantener el complejo sistema en 

estado estacionario. Todos los organismos tienen la capacidad de 

regular su medio interno para mantener condiciones estables. Esto 

lo realizan mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico que 

b. Capacidad de autorreplicarse. En la actualidad se considera que 

todos los seres vivos tienen un antepasado común que apareció 

Humano

Chimpancé

Gorila

Orangután

Los seres vivos tienen capacidad 
de evolucionar. Las relaciones 
evolutivas se pueden expresar en 
esquemas como éste:
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son controlados por mecanismos de regulación que se encuentran 

interrelacionados. Estos procesos son muy complejos ya que implican 

la vigilancia y la regulación continua de diferentes factores. La célula, 

por ejemplo, presenta cambios constantemente, absorbe energía 

y materiales del entorno, sin embargo, permanece estable ya que 

cuenta con mecanismos que le permiten regular esta interacción con 

el ambiente.

f. Capacidad de responder a estímulos del ambiente.

g. Capacidad de cambiar en el nivel del fenotipo y del genotipo. La 

diversidad del mundo vivo es algo que ha maravillado a los seres 

humanos desde su aparición hace miles de años. Los seres vivos 

presentan muy diversos tipos de ciclos de vida y de características 

morfológicas y conductuales. En la actualidad existen un millón y 

medio de especies descritas y se piensa que esto solo representa el 

5% de las especies que hoy habitan en el planeta.

Reflexionemos sobre el uso de los fósiles como una evidencia de la historia 

pasada de los seres vivos.

Escribamos lo que comprendimos acerca de las características de los seres 

vivos y su relación con los no vivos.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS
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LOS ANCESTROS TERRESTRES  
DE LAS BALLENAS3

Los fósiles ofrecen pruebas cruciales para la evolución porque revelan las 

marcas y formas de los seres vivos ya desaparecidos de la faz de la Tierra. 

Algunos fósiles incluso documentan la evolución “en acción”, conservando 

a los seres petrificados en movimiento o en transición entre unos ambientes 

y otros.

Las ballenas, por ejemplo, están hermosamente adaptadas a vivir en el agua, 

y así ha sido durante millones de años. Pero como nosotros, son mamíferos. 

Respiran aire, paren y amamantan a sus crías. Existe buena evidencia de 

que los mamíferos originalmente evolucionaron en la Tierra. Si esto es así, 

entonces los ancestros de las ballenas emigraron al agua en algún momento.

Para el caso de las ballenas, existen numerosos fósiles de los primeros 10 

millones de años o más. Estos incluyen diversos fósiles de criaturas acuáticas 

como el Ambulocetus y el Pakicetus, que muestran características que hoy 

vemos solo en las ballenas —especialmente en la anatomía del oído- pero 

también cuentan con extremidades, como los mamíferos terrestres de 

donde claramente derivan.

Técnicamente, estas criaturas híbridas eran ballenas. Lo que nos perdimos es 

el principio de la historia: las criaturas terrestres de las cuales evolucionaron 

las ballenas.

Algunos trabajos publicados en 2007 podrían apuntar a ese grupo. Fósiles 

de los llamados Raoellidos, indican que estas criaturas podrían ser similares 

a pequeños perros, pero más cercanos a los animales pequeños de pie 

ungulado —el grupo que incluye a las vacas, ovejas, venados, cerdos e 

hipopótamos. La evidencia molecular también sugiere que las ballenas y los 

mamíferos ungulados comparten una antigua conexión evolutiva.

El estudio, dirigido por Hans Thewissen de los Colegios de Medicina y 

Farmacia de Rootstown de las Universidades del Noreste de Ohio, muestra 

que un Raoellido, Indohyus, es similar a las ballenas, pero muestra diferencia 

3 Henry Gee, Rory Howlett y Philip Campbell, “Quince joyas de la evolución”, en Revista de Bioética y Derecho, núm. 17 
(septiembre 2009), http://www.bioeticayderecho.ub.es. (Fecha de consulta: 29 de febrero de 2016).
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con los ungulados en la estructura de sus oídos, el espesor de sus huesos y 

la composición química de sus dientes. Estos indicadores sugieren que esta 

criatura, del tamaño de un mapache, pasaba mucho tiempo en el agua. El 

Raoellido típico, sin embargo, no tenía una dieta como la de las ballenas, lo 

que sugiere que el cambio de dieta podría haber sido un estímulo importante 

para cambiar el ambiente terrestre por el acuático.

Este estudio muestra la existencia del potencial de transición en los registros 

fósiles. Se podrían dar más ejemplos pero también sabemos que hay muchos 

casos más por descubrirse, especialmente en los animales que están bien 

representados por los registros fósiles.

El desafío del siguiente texto consiste en encontrar cómo evolucionan los 

seres vivos y que argumentes tu postura ante las teorías de la evolución.

Compara imágenes de fósiles con imágenes de seres vivos que conozcas. 

Escribe sobre la información que nos proporcionan los fósiles. Si te es 

posible, elabora un fósil y explica a otros compañeros, familiares o personas 

de la comunidad, qué son y para qué sirven.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS
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EVOLUCIÓN
El legado de Darwin4

Francisco Molina Freaner 
Instituto de Ecología, UNAM, Hermosillo, Sonora 

freaner@unam.mx

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una de las 

epidemias más devastadoras que ha experimentado la especie humana. 

Esta enfermedad es causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). Existen en la actualidad varias cepas o variantes del VIH que han 

infectado a millones de seres humanos. El VIH ataca a los componentes 

del sistema inmune de los seres humanos llamados macrófagos y células T. 

Durante el proceso de infección, el virus usa la maquinaria bioquímica y la 

energía de estas células huésped para hacer copias de sí mismo y termina 

matándolas; de esta manera debilita al sistema inmune disminuyendo la 

defensa ante patógenos que normalmente no son un problema en personas 

sanas. El colapso del sistema inmune conduce al síndrome conocido como 

SIDA y las personas con este generalmente mueren en pocos años debido 

a infecciones de bacterias y hongos que su organismo no pudo combatir.

Para combatir el SIDA se han empleado medicamentos que inhiben la actividad 

enzimática, es decir, la maquinaria bioquímica de este virus. El uso de este tipo 

de medicamentos en pacientes con SIDA tiene buenos resultados iniciales, 

pues se inhibe la multiplicación del virus. Sin embargo, con el tiempo, los 

pacientes que usan continuamente estos medicamentos dejan de responder 

positivamente. Ahora sabemos que el material genético de este virus cambia 

(muta) rápidamente y que la población de partículas virales se vuelve resistente 

a los medicamentos que se usan continuamente. ¿Qué mecanismo es el 

responsable de que el VIH se vuelva resistente a los medicamentos? ¿Pueden 

las poblaciones virales evolucionar rápidamente en respuesta a nuevos 

medicamentos? Hace 150 años, el gran naturalista inglés Charles Darwin (1809-

1882) concibió un mecanismo claro y sencillo para explicar la evolución de las 

especies. En 1859, Darwin publicó su obra más importante, El origen de las 
especies, donde propuso dos grandes hipótesis: 1) su tesis de la descendencia 

con modificación que postula que todos los seres vivos descienden de ancestros 

4 Francisco Molina Freaner, “Evolución. El legado de Darwin”, Nuestra Tierra, núm. 11 (junio 2009).
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Figura 1.- Esquema de la descendencia con modificación de acuerdo con Darwin, representado como un árbol filogenético. Los linajes 
(especies) descienden de ancestros comunes y se modifican a lo largo del tiempo.

Darwin argumentó que todas las especies, vivas o extintas, han descendido 

de una o más formas originales de vida. Las especies que divergen de 

ancestros comunes son inicialmente similares entre sí, pero con el paso del 

tiempo acumulan diferencias notables entre ellas (Figura 1). Darwin propuso 

que todas las especies divergen de ancestros comunes y que la historia 

de los seres vivos puede representarse como un árbol genealógico. Los 

seres humanos podemos entender claramente que los ancestros comunes 

que compartimos con nuestros hermanos son nuestros padres y que los 

antepasados comunes que compartimos con nuestros primos hermanos 

son nuestros abuelos, y visualizar así nuestra genealogía más cercana. Nos 

resulta un poco difícil visualizar los ancestros comunes que compartimos con 

NOSOTROS LOS SERES 
VIVOS. CARACTERÍSTICAS, 
CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS

comunes y 2) el mecanismo responsable de la evolución de las especies, al 

que llamó selección natural. La idea de que los seres vivos evolucionan no 

era nueva en el siglo XIX. Varios naturalistas anteriores a Darwin (por ejemplo 

Lamarck) habían sugerido que los seres vivos evolucionan. Sin embargo, los 

mecanismos propuestos para explicar la evolución no tuvieron aceptación. La 

gran aportación de Darwin consistió en proponer que todos los seres vivos 

están relacionados entre sí porque tienen antepasados comunes y proponer 

un mecanismo convincente de cómo ocurre el proceso de evolución y cómo 

se originan las especies.

Cada nodo donde ramifica el árbol 
representa un ancestro común de todas las 

especies que están por arriba.

Las marcas indican 
modificaciones evolutivas.

Ramificaciones que no llegan  a la parte 
alta representan linajes extintos.

T
IE

M
P

O

PRESENTE

Ancestro común a 
todas las especies 

en el árbol.
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otros seres humanos que no sean nuestros parientes cercanos porque no 

conocemos a los antepasados más antiguos. Sin embargo, toda la evidencia 

disponible indica que los miembros de la especie humana compartimos 

ancestros comunes. A pesar de la gran diversidad de organismos que existen 

en nuestro planeta, todos los seres vivos compartimos atributos básicos 

tales como las rutas bioquímicas que usamos para producir energía o el 

código de nuestro material genético. Esto nos indica que todos los seres 

vivos tenemos ancestros comunes que nos transmitieron estos atributos. 

Hoy en día se usa la similitud de secuencias del material genético (ácido 

desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico, ARN) para medir la cercanía 

entre las especies y así saber qué especies compartieron ancestros comunes 

más recientes. En el caso del VIH, los estudios que comparan el material 

genético de las cepas del virus que infecta humanos y el de los Virus de 

Inmunodeficiencia de Simios (VIS) han permitido identificar que las cepas 

del VIH comparten ancestros comunes muy recientes con cepas del virus 

que infecta a chimpancés y otros simios.

Figura 2.- Contraste entre el modelo transformacional y el modelo variacional de cambio evolutivo. En cada generación, los individuos se 
representan en etapas tempranas y tardías del ciclo de vida. Los individuos de la columna de la izquierda descienden de los individuos de 
la generación previa. En el modelo transformacional, los individuos se modifican a lo largo de su vida y su descendencia nace con esas 
modificaciones. En el modelo variacional, los variantes que nacen no cambian a lo largo de su vida; difieren en su capacidad para sobrevivir 
y reproducirse y por tanto sus proporciones cambian de generación en generación.

Generación 1
Nacimiento Reproducción Nacimiento Reproducción Nacimiento Reproducción

Generación 2 Generación 3

Generación 1
Nacimiento Reproducción Nacimiento Reproducción

Generación 2
Nacimiento Reproducción

Generación 3

tiempo

MODELO EVOLUTIVO TRANSFORMACIONAL

MODELO EVOLUTIVO VARIACIONAL
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De acuerdo con Richard Lewontin, existen dos modelos básicos de cambio 

evolutivo (Figura 2). En el modelo transformacional, el conjunto de individuos 

evoluciona porque cada elemento individual experimenta una transformación 

similar. La evolución estelar es un ejemplo de modelo transformacional porque 

cada estrella experimenta el mismo conjunto general de transformaciones de 

masa y temperatura durante su vida, desde que nace hasta su último centelleo. 

El modelo pre-darwiniano de Lamarck también es un ejemplo de modelo 

transformacional porque de acuerdo con Lamarck, las especies evolucionan 

porque cada uno de sus miembros individuales, a través del deseo y un impulso 

interior, cambia para responder a las exigencias del ambiente. En contraste, en 

el modelo concebido por Darwin existe variación en las propiedades de cada 

uno de los elementos integrados en el conjunto y el grupo evoluciona por 

un proceso en el que algunas variantes persisten y se reproducen mientras 

que otras se extinguen (Figura 2). Bajo este modelo variacional, la evolución 

se produce por el cambio de las frecuencias de los diferentes variantes y 

no por un conjunto de transformaciones de cada individuo. Así, la evolución 

se define como el cambio en la composición genética de las poblaciones a 

través del tiempo. En el modelo darwiniano variacional, la variación surge por 

causas independientes de cualquier efecto que pueda tener en el individuo 

que la posea. Es decir, las fuerzas internas que originan la variación son 

causalmente independientes de las fuerzas externas que las seleccionan. 

Estos componentes internos y externos ahora los interpretamos como el gen 

y el ambiente. La mutación genera variantes y el ambiente determina qué 

variantes desaparecen y cuáles persisten y se multiplican a través del tiempo; 

el gen propone y el ambiente dispone. En el caso del VIH, las mutaciones que 

producen cambios en el material genético viral son independientes del efecto 

que tienen en el desempeño de las partículas virales de pacientes con SIDA. En 

pacientes bajo tratamiento con medicamentos, algunas mutaciones podrán 

poner a las partículas virales en desventaja y se eliminarán rápidamente, 

otras mutaciones podrán ser neutrales y no proporcionarán ventaja alguna; 

y finalmente, algunas podrán proporcionar ventajas y se multiplicarán más 

rápido que los otros variantes. Esto último es lo que subyace a la evolución 

de la resistencia a medicamentos. Hoy en día sabemos que las condiciones 

necesarias y suficientes para que los organismos evolucionen por selección 

natural son: a) que exista variación en algún atributo o característica de 

los organismos, b) que esta variación tenga un efecto en el desempeño, 
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sobrevivencia o reproducción de los portadores y c) que los variantes sean 

heredables, es decir, que se transmitan a la descendencia. Sin estas tres 

condiciones no hay evolución por selección natural. Los organismos pueden 

exhibir variación que afecte algún aspecto de su desempeño o reproducción, 

pero si estos variantes no son heredables, no hay evolución por selección 

natural. De igual forma, los seres vivos pueden mostrar variación heredable 

pero si estos variantes no afectan algún aspecto del desempeño de los 

portadores, no habrá evolución por selección natural. Existen procesos que 

cambian la composición genética de las poblaciones sin la intervención de la 

selección natural. Por ejemplo, en poblaciones muy pequeñas puede cambiar 

la composición de los variantes que existen en la población por procesos 

aleatorios; de igual forma, la colonización de un nuevo hábitat a partir de 

pocos individuos fundadores puede modificar la composición genética 

a través de un mecanismo diferente a la selección natural. Sin embargo, el 

mecanismo responsable de la adaptación de los organismos a su ambiente es 

la selección natural. Antes de Darwin, las adaptaciones de los organismos a su 

ambiente se atribuían a un diseñador sobrenatural, a un dios que creó a todos 

los seres vivos; donde había un diseñador. Darwin reemplazó esta explicación 

sobrenatural por un mecanismo natural, removiendo del dominio de la religión 

la explicación del origen de las adaptaciones y los seres vivos. Para Darwin, 

el proceso de selección de variantes era el que producía la adaptación del 

organismo al ambiente. En el esquema darwiniano, el ambiente presenta 

“problemas” que cambian regular o esporádicamente y los organismos 

desarrollan “soluciones” para estos problemas. En la lucha por la existencia, 

la selección de los variantes más eficientes en el uso de los recursos o en 

el escape de depredadores produce una evolución adaptativa, es decir, una 

evolución que modifica la composición de las poblaciones para ajustarlas 

finamente al ambiente donde viven. Hoy en día llamamos adaptaciones 

solo a los atributos o variantes de un atributo de los organismos que fueron 

producidos por selección natural para su función actual. Es decir, solo 

aquéllos cuya génesis causal es la selección natural. La teoría de la evolución 

constituye un eje unificador de la biología actual. El genetista Theodosius 

Dobzhansky no exageró al afirmar que “nada en biología tiene sentido si no 

es a la luz de la evolución”. Las ideas de Darwin se consolidaron hasta las 

décadas de 1930 y 1940 cuando se forjó la síntesis moderna de la evolución. 

En esta síntesis moderna hubo contribuciones de la genética, sistemática, 



29

paleontología, botánica y otros campos de la biología al hacer compatibles 

las ideas de Darwin con los hechos de estos campos del conocimiento 

biológico. La teoría de la evolución actual se ocupa de varios campos que 

incluyen la historia y las causas de la evolución, entre otros. El estudio de la 

historia de la evolución pretende conocer los detalles de la genealogía de los 

seres vivos, tales como indagar si las aves comparten ancestros más recientes 

con los dinosaurios o con otro tipo de reptiles, o si los seres humanos están 

más estrechamente relacionados con los chimpancés o con los orangutanes. 

El estudio de la causas de la evolución pretende conocer los mecanismos o 

procesos que modulan la evolución de los seres vivos a través del tiempo. La 

evolución se considera actualmente como un hecho de certeza comparable 

con el que la Tierra sea redonda y que los planetas giren alrededor del Sol.

La publicación de El origen de las especies generó mucha polémica. En el 

siglo XIX la Iglesia ejercía una influencia dominante y muchas personas creían 

que todos los seres vivos habían sido creados por Dios. Los naturalistas 

contemporáneos de Darwin estudiaban la naturaleza con el objeto de entender 

los principios con los que Dios había creado a los seres vivos. Las ideas de 

Darwin provocaron un choque con esta concepción del origen de los seres 

vivos, sobre todo la idea de que los seres humanos compartimos ancestros 

comunes con los simios. Gran parte del rechazo a las ideas de Darwin se 

debió y se debe a la creencia de que aceptarlas implica negar la existencia 

de Dios. Sin embargo, la ciencia y la religión se ocupan de esferas diferentes 

de la actividad humana. La ciencia se ocupa de conocer y explicar las causas 

materiales que operan en el mundo mientras que la religión se ocupa de los 

fines, los significados últimos y los valores morales; como dice S. J. Gould: “la 

ciencia estudia los cielos y la religión cómo ir al cielo”. Nuestro conocimiento 

sobre la evolución de las especies es incompatible con una lectura literal de 

la Biblia y otros textos religiosos. Sin embargo, la ciencia no puede rechazar 

o comprobar la existencia del alma o de Dios por la sencilla razón de que son 

asuntos que están fuera de su dominio. Muchos biólogos que entienden los 

límites de la ciencia y de la religión no ven un conflicto entre la evolución y la 

religión. Darwin cambió nuestras concepciones sobre el origen e historia de la 

vida, así como nuestro origen y lugar en el planeta. El conocimiento de cómo 

evolucionan las especies nos puede transformar en muchos sentidos. Nos 

muestra nuestro lugar en la naturaleza, las conexiones que tenemos con cada 
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ACEPTA EL DESAFÍO  
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ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

Y entonces, ¿cuál es la relación entre la evolución y la selección natural? 

Escribe tus reflexiones.

El desafío del texto consiste en leer el texto en inglés y entender por qué se 

dice que las islas Galápagos son un laboratorio viviente.

ser vivo y explica nuestro origen. Algunas personas encuentran esto como 

aterrador y otras lo vemos como fascinante. Darwin describió la belleza de la 

evolución en el párrafo final de El origen de las especies:

“Hay grandiosidad en esta concepción de que la vida, con sus diferentes 

fuerzas, habiendo surgido originalmente de una o pocas formas, mientras este 

planeta ha girado de acuerdo con las leyes de la gravedad, de un comienzo 

tan sencillo ha evolucionado en tantas formas tan hermosas y maravillosas, y 

que siguen evolucionando”. Esta visión de los seres vivos constituye el gran 

legado de Darwin.
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CARACTERÍSTICAS, APORTES  
Y RAMAS DE LA CIENCIA5

DARWIN’S FINCHES
When Charles Darwin stepped ashore on the Galapagos Islands in September 

1835, it was the start of five weeks that would change the world of science, 

although he did not know it at the time. Among other finds, he observed and 

collected the variety of small birds that inhabited the islands, but he did not 

realize their significance, and failed to keep good records of his specimens 

and where they were collected. It was not until he was back in London, 

puzzling over the birds, that the realization that they were all different, but 

closely related, species of finch led him toward formulating the principle of 

natural selection.

Indeed, the Galapagos have been called a living laboratory where speciation 

can be seen at work. A few million years ago, one species of finch migrated 

to the rocky Galapagos from the mainland of Central or South America. From 

this one migrant species would come many —at least 13 species of finch 

evolving from the single ancestor.

This process in which one species gives rise to multiple species that exploit 

different niches is called adaptive radiation. The ecological niches exert the 

selection pressures that push the populations in various directions. On various 

islands, finch species have become adapted for different diets: seeds, insects, 

flowers, the blood of seabirds, and leaves.

The ancestral finch was a ground-dwelling, seed-eating finch. After the burst 

of speciation in the Galapagos, a total of 14 species would exist: three species 

of ground-dwelling seed-eaters; three others living on cactuses and eating 

seeds; one living in trees and eating seeds; and 7 species of tree-dwelling 

insect-eaters.
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5 “Adaptive Radiation: Darwin’s Finches”, PBS, junio 2001, http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/l_016_02.
html (Fecha de consulta: 22 de febrero de 2016).
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Si así lo decides puedes:

• Elaborar un mapa conceptual y un cuadro sinóptico sobre la 

Evolución.

• Escribir un ensayo de dos cuartillas sobre la evolución, donde también 

generes  explicaciones sobre la extinción de algunos seres vivos.

• Elabora un tríptico donde propongas acciones para el cuidado y 

preservación de los seres vivos. Gestiona junto con tus compañeros, 

apoyo con las autoridades comunitarias para la aplicación de dichas 

acciones.  Este puede ser un buen proyecto de desarrollo comunitario 

(Diseña el Cambio).

Hasta este momento, casi concluyes el estudio del tema Seres vivos, es 

necesario que registres lo que has realizado, cómo te ha apoyado tu tutor, 

cómo enfrentaste los desafíos y qué es lo que has aprendido.

REVISA TU AVANCE

Retoma lo que has registrado en tu cuaderno, así como tus evidencias 

de aprendizaje, y concluye el estudio de este tema mediante un ejercicio 

donde compares lo que has aprendido con los propósitos de esta unidad. 

Posteriormente, revisa el siguiente trayecto de aprendizajes y señala lo que 

has aprendido y lo que te falta aprender.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE
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En esta unidad abordaremos el tema de higiene, desarrollo humano y salud 

sexual y reproductiva tomando en cuenta: las partes que componen y 

cómo es el funcionamiento de nuestros aparatos sexuales, la forma en la 

que interactúan estos con los procesos hormonales que vivimos los seres 

humanos, y cómo entender que, a partir de la pubertad, nuestro cuerpo 

experimenta cambios profundos. De igual manera, los cuidados en la 

higiene, que desde la infancia debemos procurar, pues ello, nos permitirá 

lograr mantener nuestro cuerpo libre de infecciones y enfermedades. Esta 

responsabilidad sobre el cuidado de nuestro cuerpo puede generar en todas 

las etapas de nuestra vida pero, primordialmente a partir de la pubertad y 

la adolescencia, tomar decisiones de manera libre y responsable y gozar, en 

consecuencia de una salud integral como parte del derecho a la salud y a 

la información.

Los temas que conocerás en la unidad son los siguientes:

PARA INICIAR
Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo  
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

SALUD E HIGIENE

Desarrollo 
humano: infancia, 

adolescencia, 
edad adulta.

Órganos sexuales 
internos y 
externos.

Caracteres 
sexuales 

primarios y 
secundarios y su 
relación con la 
reproducción.

Aparatos 
sexuales 
y sistema 
glandular.

Higiene sexual.

Prevención de 
infecciones y 
enfermedades 
de transmisión 

sexual.

Sexualidad.
Derechos 
sexuales y 

reproducción.

Toma de decisión 
es libre y 

responsable.
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ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

PROPÓSITO GENERAL
Analizaremos la interrelación de los componentes de la sexualidad y 

el cuidado de la higiene y la salud sexual para evitar infecciones y/o 

enfermedades de transmisión sexual o embarazos adolescentes, además 

favoreceremos el ejercicio responsable e informado de los derechos sexuales 

y reproductivos como parte de los derechos humanos.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Describiremos las características sexuales incluyendo la forma 

en la que deben asearse, además de identificar la igualdad de 

oportunidades en niñas y niños.

• Identificaremos las características de los órganos sexuales primarios 

y secundarios y su relación con la reproducción, los cuidados en 

la higiene que deben mantenerse desde la pubertad y la toma de 

decisiones de manera libre y responsable.

• Analizaremos las partes de nuestro cuerpo y asumiremos actitudes 

sobre el cuidado de la higiene y la salud sexual, de los aparatos 

sexuales y su relación con el ejercicio de los derechos humanos 

como el derecho a la salud y el bienestar y los derechos sexuales y 

reproductivos así como el derecho a la información con la finalidad 

de fomentar una vida plena y saludable.

Mantener una correcta higiene sexual y evitar algún tipo de infección en 

las diferentes etapas de nuestra vida, debe iniciarse desde el conocimiento 

e identificación de aquellos factores que pueden poner en riesgo la salud 

y asumir, en consecuencia, estilos de vida saludables relacionados con la 

sexualidad. Conocer sobre la manera de cuidar y protegernos de infecciones 

de transmisión sexual o las consecuencias de un embarazo adolescente las 

cuales, pueden ser consideradas de alto riesgo para la joven madre y su 

bebé, una causa más, es la manera en la que se transforman los proyectos 

de vida individuales y de la pareja en donde, las mujeres adolescentes quizá 

deban abandonar la escuela para estar al cuidado de su hijo y en el caso 
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de los hombres, es probable que se incorporen a la vida económica dentro 

y fuera de su comunidad con empleos mal remunerados por su falta de 

preparación académica. Ambas situaciones pueden provocar condiciones 

de mayor pobreza en las nuevas familias. Por tanto, reflexionar a partir de 

la toma de decisiones informadas y en la medida de lo posible, retardar 

o postergar la edad para sostener relaciones sexuales, permite que en la 

adolescencia, mujeres y hombres se hagan responsables del autocuidado 

de su cuerpo además de poder obtener herramientas que permitan prevenir 

infecciones de transmisión sexual, y/o enfermedades como el cáncer cérvico 

uterino y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)-SIDA.

Analiza el siguiente texto con su respectiva imagen.

Los genitales, al estar tan  
próximos a los orificios  

de salida de la orina y las heces, 
requieren especial atención,  
por tal motivo el aseo debe  

hacerse a diario. Con ello no solo  
se evitan los malos olores, sino  
la adquisición de infecciones  

y enfermedades.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

¿De qué manera realizas el cuidado y las medidas de higiene para prevenir 

infecciones sexuales en la etapa de la vida en la que actualmente te 

encuentras?, ¿será lo mismo hablar de infecciones que de enfermedades?
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El siguiente texto nos ayuda a reflexionar en torno a nuestro desarrollo sexual 

en las diferentes etapas de la vida. El desafío consiste en ubicar la etapa que 

nos corresponde y valorar lo que dice el documento en comparación con 

nuestra propia experiencia.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES

¿CÓMO ES NUESTRO DESARROLLO?
Desde que nacemos, o antes si quizá, se realiza un ultrasonido obstétrico, 

nuestra familia sabe si somos niñas o niños al identificar nuestras características 

sexuales, es decir, nos dicen que somos niñas si tenemos vulva y vagina 

o bien si tienen testículos y pene, se reconoce que son niños. A partir del 

nacimiento, entre otras cosas, el cuidado de nuestra higiene sexual se realiza 

de manera diferenciada para evitar que se contraigan infecciones en nuestros 

órganos sexuales externos. Corresponde a la persona que se encarga nuestro 

cuidado, procurar en el caso de las niñas, en el cambio del pañal y durante 

el baño diario, asear partiendo de la zona de la vagina hacia el ano, es decir; 

de adelante hacia atrás. En tanto a los niños, en la zona del glande —si no 

se está circuncidado—, se retire hacia atrás el prepucio y limpie con agua 

abundante para evitar que se acumulen secreciones que pudieran provocar 

posteriormente infecciones. En esta etapa de la vida, se desarrollan lazos de 

afecto con las personas más cercanas, en los bebés se generan sentimientos de 

protección y es importante el contacto corporal pues con ello, se proporciona 

seguridad y favorece el autoestima.

A partir de los dos años, niñas y niños6 pueden identificarse como tales, 

reconocen emociones diferentes en su cuerpo como por ejemplo, el miedo 

o la sensación de abandono cuando no miran a su lado a quien los cuida. 

En esta etapa, existe una serie de cambios en el cuerpo, el desarrollo de los 

sentidos, la adquisición del habla, caminar, el control de esfínteres, etcétera. 

Es recomendable que se realicen con los niños ejercicios para la identificación 

y reconocimiento de las partes del cuerpo incluyendo los genitales y 

proporcionar reglas básicas para la convivencia con otros niños.

6 Conafe. Ciencias Naturales. Cuaderno de trabajo nivel III (México: Conafe 2014), 53.
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“Con el tiempo, los niños se vuelven más sociables. Cuando tienen cuatro o 

cinco años les gusta jugar y llevarse con otros niños. También les gusta jugar 

al papá y a la mamá. Son más independientes. Quieren que los respeten y 

entienden que los demás pueden pensar y sentir de forma distinta a ellos”.7

En esta etapa de la vida, se puede motivar la adquisición de hábitos de 

higiene diarios, como por ejemplo: lavarse la manos, los dientes y la forma en 

la que deben limpiarse los genitales después de ir al baño.

Entre los siete y los 10 años,8 los niños y las niñas se vuelven más autónomos, 

son capaces de reconocer su identidad sexual, les gusta jugar y convivir con 

niños de su mismo sexo y realizan preguntas relacionadas con la sexualidad. 

Es importante, proporcionar información acorde a su edad. Se pueden 

promover la adquisición de hábitos de aseo a través del baño diario y el 

cuidado en la higiene sexual además del cambio de ropa diario. En esta etapa, 

además se construyen los valores y comportamientos que se relacionan 

con la construcción de roles y estereotipos, por lo que es posible fomentar 

el respeto a la diversidad, a las opiniones y expresión de los sentimientos, 

rompiendo entonces las formas tradicionales de convivencia.

Al llegar a la pubertad y la adolescencia,9 hombres y mujeres adquieren la 

madurez sexual, es decir, se presenta el desarrollo endocrino y corporal, 

los cuerpos presentan crecimiento en talla y peso y se viven cambios 

importantes como por ejemplo: casi a todas las mujeres, el inicio de su 

período menstrual, crecimiento de los senos, aparece vello en el área del 

pubis y en las axilas y se ensanchan las caderas. Casi a todos los hombres, 

la voz, se hace más ronca, aumenta el tamaño de los testículos, sale vello 

alrededor del pene, en las axilas y les aparece barba y bigote, además, 

la primera emisión de esperma. Cabe aclarar que no todos los cuerpos 

son iguales ni se desarrollan de la misma forma. Esta etapa de la vida, se 

caracteriza porque da inicio a la capacidad física para la reproducción. Los 

adolescentes son más conscientes de sus sentimientos y de su erotismo 

pues se sienten atraídos por otras personas aunque en ocasiones les dé 

pena acercarse a los mismos.

7 Conafe. Ciencias Naturales, 54.
8 Conafe. Ciencias Naturales, 54.
9 Conafe. Ciencias Naturales, 55.
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“Las prácticas sexuales son un aspecto importante porque contribuyen a 

reafirmar la personalidad de los adolescentes. Es común que estas prácticas 

comiencen con la masturbación lo cual es normal y ayuda a conocer y ubicar 

las sensaciones de placer que son fundamentales para tener una vida sexual 

adulta sana, placentera, de respeto y amor por la pareja”.10

En esta etapa, los jóvenes pueden tomar decisiones responsables y conocer 

las consecuencias de iniciar su vida sexual:

“Sin embargo, existe un reto que se le presenta a las y los adolescentes: 

¿qué hacer con las sensaciones que recorren su cuerpo cuando están 

ante la persona por la cual se sienten atraídos sexualmente?, ¿qué son 

esas sensaciones que recorren su cuerpo y cómo enfrentarlas?, ¿cómo 

explicar esas sensaciones placenteras que llegan de manera inesperada 

y son agradables, a pesar de lo que dicen los demás?, ¿por qué se siente 

atracción por algunas personas que, de manera especial, están en sus 

pensamientos, fantasías, ensoñaciones y que en algunos momentos, su 

olor, el sonido de su voz, el roce de su piel genera placer? Quizás te hayas 

hecho estas preguntas y la confusión te haya invadido.

Más que cuestionarte y sentirte culpable, lo central es qué hacer con lo que 

estas vivenciando. De ahí, la importancia de comprender que esos sentires 

placenteros son expresiones de tu sexualidad. Saber qué hacer con esas 

sensaciones, es parte de tu Responsabilidad”.11

En cuanto a los hábitos de higiene que se adquieren a lo largo de la vida, 

en esta etapa, los cuidados son mayores pues además de las infecciones 

que pueden contraerse por falta de aseo, las adolescentes deben procurar 

durante su menstruación, el cambio de toalla sanitaria varias veces al día 

para evitar humedad e irritación de la vulva.

Por otra parte, en caso de sostener relaciones sexuales, se debe fomentar el 

uso del condón para con ello, evitar infecciones de transmisión sexual. Por 

10 Ibid., 56.
11 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 

Manual para la formación docente en educación integral de la sexualidad humana (Caracas, Venezuela, 2013), 55.
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tanto, la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra vida sexual, 

debe hacerse de manera responsable e informada.

La etapa de la edad adulta, se caracteriza por ser la etapa en la que nuestro 

desarrollo ha alcanzado un punto óptimo para la expresión de la sexualidad y 

para la reproducción sin riesgos. Los adultos pueden ser responsables de su 

manutención y el cuidado de la familia que eligió y participar en la toma de 

decisiones de su comunidad para las mejoras al interior de la misma. Además 

debe asumir el cuidado de su salud sexual y la de su pareja. En esta etapa, 

además se deben tener medidas de prevención para evitar el desarrollo de 

cáncer de mama o cérvico uterino en las mujeres.

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

¿El texto tiene relación con lo que experimentamos en nuestro propio 

desarrollo? ¿Hay algo que no contempla y que consideramos importante? 

Escribe tus apreciaciones.

A continuación, encontrarás un texto en idioma inglés, “Teen pregnancy 

rates in Mexico: one in three pregnant women in Mexico are under 20, 

new study finds”, este texto retoma las consecuencias en la salud de las 

madres y sus hijos cuando suceden embarazos adolescentes en nuestro 

país en la actualidad.

El embarazo adolescente constituye hoy en día uno más de los desafíos 

de salud pública que enfrenta México y el presente texto refiere cifras que 

dan cuenta no solo de la magnitud del problema, sino de las implicaciones 

y riesgos que tiene tanto para la madre adolescente como para los hijos 

de estas. Desde una mirada de la salud pública, el reporte alude a la 

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES
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TEEN PREGNANCY RATES IN MEXICO: ONE IN THREE PREGNANT 
WOMEN IN MEXICO ARE UNDER 20, NEW STUDY FINDS12

Susmita Baral 
July 21, 2014.

Amidst drug wars and an immigration-migration crisis, Mexico faces another 

significant public health epidemic: teen pregnancies. In fact, according to 

the 2012 National Health and Nutrition Survey, 51.9 percent of sexually active 

females aged 12 to 19 have become pregnant in their teens or younger. But 

now a new report has found that one in three pregnant women in Mexico are 

under the age of 20.

The report —”Maternity childhood” Population Fund United Nations— also 

reveals that Mexico is the leading nation in teen pregnancies with the alarming 

rate of 64.2 teen pregnancies per thousand births. Generally speaking, teen 

pregnancies are associated with poorer living conditions and the girls receiving 

lower levels of education. According to the World Health Organization, the 

risk of maternal death is four times higher among adolescents younger than 

16 years than women in their twenties in Latin America.

Fighting teen pregnancy is important, as there are many risks associated 

with both the mother and the newborn. Babies born to younger mothers are 

at higher risk and 60 percent more likely to die if their mother is under the 

age of 18. Other health conditions associated with teen pregnancies include: 

anemia, malaria, HIV and other sexually transmitted infections, postpartum 

hemorrhage and mental disorders, such as depression.

12 Susmita Baral, “Teen pregnancy rates in Mexico: one in three pregnant women in Mexico are under 20, New Study 
Finds”, Latin Times, (21 July 2014), http://www.latintimes.com/teen-pregnancy-rates-mexico-one-three-pregnant-
women-mexico-are-under-20-new-study-finds-193864. (Fecha de consulta: 12 de abril de 2016). Adaptación para 
fines educativos, Isabel García.

importancia de combatir el embarazo adolescente y disminuir los riesgos 

relativos asociados a esta condición como los son: anemia, malaria VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, además de hemorragias posparto, 

y desórdenes mentales como depresión.
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“There are biological factors, the body is not ready, it is a growing body,” 

explains Dr. Viviana Mangiaterra, from the WHO’s Department of Making 

Pregnancy Safer.”But social-economical aspects are extremely important as 

well as the lack of access to services. Children that are born from a teenager 

mother have 50% higher risk to die than newborns that are born from older 

mothers”.

Después de la lectura que realizaste en el idioma inglés, ¿qué cifras de 

embarazos adolescentes maneja la encuesta de la National Health and 

Nutrition? Según el reporte de la World Health Organization, ¿cuáles son 

los riesgos en la salud a causa de los embarazos adolescentes? Y tú, ¿qué 

opinas sobre el artículo de Susmita Baral?

ORGANIZA Y REGISTRA  
LO QUE COMPRENDISTE

REVISA TU AVANCE

Ha llegado el momento de conocer si pudiste resolver el desafío que te 

planteamos al iniciar la unidad, la manera con la cual te fuiste enfrentando a 

las lecturas y compartir con tus compañeros de escuela, tu familia o amigos 

de la comunidad la manera en la que fuiste conociendo y adentrándote en 

el tema de la higiene, el desarrollo y la salud sexual y reproductiva. Utiliza 

la forma que consideres más adecuada para realizar una producción que 

muestre y ponga en prueba lo que has aprendido hasta este momento.

Por último, compara lo que aprendiste con el trayecto de aprendizajes que 

te presentamos a continuación.
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HIGIENE, DESARROLLO Y SALUD SEXUAL  
Y REPRODUCTIVA

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Bibliografía consultada:

Conafe. Ciencias naturales. Cuaderno de trabajo nivel III. México, 2011.

SEP. Ciencias naturales Cuarto grado. Bloque I, tema 1. México, 2014.

SEP. Ciencias naturales Quinto grado, Bloque I, tema 3. México, 2014

SEP. Ciencias naturales Sexto grado, Bloque I, tema 2 y 3. México, 2014.

Conafe. Unidades de aprendizaje independiente. 1er grado, Asignatura Ciencias con 
énfasis en Biología Bloque 4, UAI 1, UAI 4 y UAI 5. México, 2015.
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Conafe. Unidades de aprendizaje independiente. 3er grado. Asignatura Formación 
Cívica y ética. México, 2015.

Recursos de apoyo sugeridos

Conafe. El cuerpo y su ubicación. Serie Acordeón. México: Conafe, 2012. 

Conafe. Hablemos de sexualidad. En Guía para Instructores Comunitarios y 
Promotoras de Educación Inicial. Temas: 1.- ¿Qué es la sexualidad? Nociones básicas. 

¿Cierto o falso? 2. Mitos y realidades de la sexualidad. 4. ¿Conoces las diferencias 

entre la sexualidad femenina y masculina? 5. ¿Qué son los anticonceptivos y 

cómo se usan? 6. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las y los adolescentes 

y jóvenes? 7. ¿Qué hacer ante los problemas más comunes, relacionados con la 

sexualidad? Anexo 4. Higiene de los genitales femeninos y masculinos. Glosario, 

México, 2012.

SEP. “Ciencias I énfasis en Biología”. En Libro para el maestro Vol II Telesecundaria. 
Primer grado. Secuencia 25 ¿Cómo ejerces tu sexualidad? Componentes o 
potencialidades de la sexualidad. Secuencia 26 ¿Se vive la sexualidad? Métodos 
anticonceptivos, prevención de ITS y embarazos. Pareja responsable. Secuencia 27 
¿Tal vez algún día serás mamá o papá…? Identificación de métodos anticonceptivos. 
Toma de decisiones sobre planeación familiar. México, 2013. 

Mexfam. Manual para trabajar el laminógrafo de: Derechos Sexuales y Reproductivos 
de las y los adolescentes y jóvenes. México: Fundación Mexicana para la Planeación 

Familiar A.C., Afluentes S.C., 2011. http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/

Laminografo-DSR-Adolescentes.pdf. (Fecha de consulta: 16 de mayo de 2016).

Conafe. Jacob, Esther y Reyes Haro, Juan. Mi cuerpo, Revista Colibrí, México: Conafe, 

1979. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=cuerpo

Asociación Mexicana para la salud sexual A.C. “Definiciones básicas”, http://www.amssac.

org/biblioteca/definiciones-basicas/ (Fecha de consulta: 16 de mayo de 2016).

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Universidad pedagógica 

experimental Libertador (UPEL). “Manual para la formación humana docente en 

educación integral de la sexualidad humana”. Colombia, 2013. http://venezuela.unfpa.

org/doumentos/Manual%20UPEL.pdf (Fecha de consulta: 16 de mayo de 2016).

Unesco. Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, 

Santiago de Chile, 2010. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281s.

pdf. (Fecha de consulta: 16 de mayo de 2016).
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Seguramente has notado que las personas tienen sus propias preferencias, 

rechazos y creencias respecto a los alimentos y bebidas. Esto depende, entre 

otras cosas, de su cultura, religión y el tipo de comunidad donde viven. No 

obstante, ¿nuestros hábitos alimenticios son benéficos para nuestra salud? 

Para que tu cuerpo pueda crecer, desarrollarse y funcionar adecuadamente, 

debes obtener de manera saludable los nutrientes y la energía al consumir 

plantas y animales. Es por ello que al estudiar el tema te darás cuenta de 

que para comprender la alimentación es necesario considerar lo biológico, 

lo cultural y lo social.

En esta unidad abordaremos el tema de la alimentación y nutrición tomando 

en cuenta lo siguiente:

PARA INICIAR
Inicia tu registro de proceso de aprendizaje reflexionando y describiendo  
por qué te interesa estudiar el tema y qué es lo que te gustaría aprender.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

PROPÓSITO GENERAL
Reconoceremos nuestros hábitos alimenticios para decidir en qué debemos 

mejorarlos, considerando nuestras necesidades nutrimentales, cultura y 

acceso a los alimentos.

NUTRICIÓN

Dieta variada y equilibrada.

Medidas
higiénicas

alimentarias.

Prevención de enfermedades
y trastornos alimenticios.

Alimentación de acuerdo a las características
culturales, sociales y del entorno.

Plato del bien
comer y Jarra del

buen beber.

Nutrientes
de los

alimentos.

Desórdenes y enfermedades
relacionadas con
la alimentación.
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
¿POR QUÉ COMES  
LO QUE COMES?

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
• Identificaremos los alimentos del entorno para proponer platos 

nutritivos y variados que ayudan a nuestra salud tomando en 

consideración medidas higiénicas para alimentarnos.

• Analizaremos los nutrientes que aportan a nuestro organismo cada 

uno de los grupos alimenticios del Plato del bien comer y el tipo de 

bebidas de la Jarra del buen beber para reflexionar sobre nuestra 

dieta personal, familiar y comunitaria.

• Reflexionaremos sobre las enfermedades relacionadas con la 

nutrición desde los factores biológicos, culturales y sociales, para 

conocer sus causas y consecuencias, y así poder prevenirlas.

Constantemente introducimos alimentos y bebidas a nuestro cuerpo 

ante la necesidad de que nuestros sistemas funcionen y podamos realizar 

actividades diarias; sin embargo, algunas personas podrían considerarla 

una práctica que no requiere meditarse. Te invitamos a reflexionar sobre los 

factores que influyen en nuestra alimentación.

Para comenzar, te sugerimos elaborar un texto libre donde plasmes tus 

ideas iniciales sobre la forma en que te alimentas, guíate de las siguientes 

preguntas: ¿Por qué comes lo que comes y bebes lo que bebes? ¿De qué 

manera lo que comes y bebes impacta en tu cuerpo? ¿Cómo te explicas las 

diferencias alimentarias que hay en la población?

El desafío central de la Unidad de Aprendizaje es que propongas mejoras 

en la alimentación familiar e individual argumentando: a) la relación que hay 

entre los tipos de alimentos y el buen funcionamiento del cuerpo humano; y 

b) la relación que hay entre el tipo de alimentación, el acceso a determinados 

alimentos y la influencia cultural y social.

A continuación encontrarás algunos recursos que te permiten lograr el 

desafío al acercarte al estudio de la relación que existe entre la salud, la 

alimentación y la cultura.

ACEPTA EL DESAFÍO  
Y CONSTRUYE COMPRENSIONES


