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Cuando se habla de biodiversidad se hace referencia a la variedad de formas
de vida que coexisten en un lugar determinado.

En la naturaleza se mantiene una estabilidad que permite la convivencia
de distintas especies de plantas y animales.

Sin embargo, el equilibrio de la biodiversidad puede ser afectado por múltiples 
situaciones, como la sobrepoblación y la pérdida de especies.

El impacto de este fenómeno es complejo, pero en este proyecto aprenderán 
conceptos que les permitirán comprenderlo y saber de qué manera afecta el resto 
de formas de vida con las que compartimos el espacio.
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Estudiantes 2030
¿Cómo comunicarse  
con las computadoras? 

El pensamiento computacional nos ayuda a solucionar 
problemas, por eso es tan importante desarrollarlo día a día. 
La creación de algoritmos útiles en nuestra vida cotidiana 
nos permite comprender la importancia de ordenar nuestro 
pensamiento, pero: ¿Cómo podemos usar los algoritmos
para comunicarnos con las computadoras? 

¿Qué son los lenguajes
de programación?

A pesar de ser muy distintas, las computadoras y las personas 
compartimos la capacidad de procesar información. Nosotros 
obtenemos información de nuestro medio mediante los sentidos 
(vista, oído, gusto, olfato y las sensaciones corporales). 

La entrada de información de las computadoras se da a través  
de sus componentes periféricos como son el mouse, el teclado, 
los micrófonos y los gestos en pantallas táctiles

2.  El profesor dibujará tres figuras 
geométricas superpuestas

 en el pizarrón. En cuanto el profesor 
termine el dibujo, los programadores 
tendrán 30 segundos para darles 
instrucciones a sus computadoras 
para realizar una imagen exactamente 
igual a la que está en el pizarrón 

3.  Al finalizar el tiempo, 
observen sus dibujos

 y compárenlos
 con la muestra
 del pizarrón

4.  Realicen nuevamente la actividad pero cambien de papeles. 
El profesor deberá dibujar una nueva imagen en el pizarrón 

 • ¿Todos los dibujos fueron iguales? 
 • ¿Por qué? 
 • ¿Qué papel fue más difícil? ¿Por qué? 
 • ¿Cómo podrían resolver esta actividad sin errores?  

5.  Al final, analicen sus resultados con base en las siguientes  
preguntas 

Es probable que algunas de sus imágenes hayan resultado 
muy precisas pero otras no. Esto se debe a que en ocasiones 
las personas pueden resolver problemas complejos 
con instrucciones simples, pero las computadoras necesitan 
que las instrucciones sean muy precisas  para poder actuar 
de manera eficiente. 

Hagamos un ejercicio

1.  Formen parejas. Uno de los integrantes 
dará instrucciones (programador)

 y el otro las realizará dibujando
 en una hoja
 de papel (computadora). Quienes 

dibujarán, deberán ubicarse
 de espaldas al pizarrón, mientras
 que los programadores estarán de frente
 al pizarrón
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Diseñen un algoritmo 

1. Dibujen tres figuras 
geométricas superpuestas 
en una hoja de papel

2. Abran el programa de presentaciones y hagan un diagrama 
de flujo con las instrucciones para realizar su dibujo.  
Usen el siguiente ejemplo como modelo

3. Pongan a prueba su diagrama, pidan a un compañero 
que siga las instrucciones y observen si la figura  
es igual a la que ustedes hicieron. Si no fuese el caso, 
modifiquen su diagrama e inténtenlo de nuevo 

Ubicación

¿Dónde se encuentra  
el dibujo en la hoja?

Primera figura 

¿Qué figura es?  
¿Qué medidas tiene?  

¿Cuál es su orientación? 

Tercera figura

¿Qué figura es? ¿Qué medidas 
tiene? ¿Cuál es su orientación? 

¿Cómo se ajusta a las anteriores?

Segunda figura

¿Qué figura es? ¿Qué medidas 
tiene? ¿Cuál es su orientación? 

¿Cómo se ajusta  
a la figura anterior?

Para que una persona se pueda comunicar con una computadora 
es necesario establecer un sistema de comunicación compartido 
por ambas partes, a este sistema se le denomina  lenguaje  
de programación, que consiste en una serie de símbolos y reglas 
que permiten comunicar claramente instrucciones
para que la computadora pueda llevarlas a cabo.

Una de las características principales de este tipo de lenguajes  
es que deben ser precisos ya que, a diferencia de las personas, 
las computadoras no pueden diferenciar entre instrucciones 
correctas o incorrectas.

Para hacer instrucciones más precisas es fundamental 
descomponer la tarea a realizar.

3
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Programación por bloques 

La precisión de las instrucciones y el lenguaje  
que se usa para comunicarse con las computadoras 
es fundamental. Los lenguajes de programación 
hacen más simple esta tarea, sin embargo aprender 
a escribirlos (o codificar, que es como se llama 
técnicamente) puede llevar un tiempo.
Pero eso no significa que no podamos iniciarnos  
en la programación. 

Ahora conocerán una de las herramientas
más útiles para este propósito, es la programación  
por bloques. 

La programación por bloques permite generar 
programas sin necesidad de escribir código,  
pues las instrucciones para ello ya se encuentran 
definidas previamente, la interfaz se manipula  
a través de bloques de instrucciones   
que se van apilando para generar un algoritmo. 

Los bloques regularmente están clasificados  
por categorías y colores, para su fácil comprensión 
y uso. Una de las herramientas de programación 
echa por bloques, con interfaz sencilla e intuitiva  
es Scratch, a la que se puede acceder a través  
de su Raspberry Pi.

Exploren el entorno Scratch

1. Ingresen a Scratch  
a través del menú principal  
de la Raspberry Pi

¿Qué necesitan?
• Raspberry Pi
• Monitor
• Teclado
• Scratch
• Mouse
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El entorno de trabajo de Scratch está dividido en tres grandes áreas:

Herramientas: se encuentran los objetos agrupados por paneles.

Programación: se colocan las instrucciones del programa.

Escenario: se visualiza lo que se va creando.

2. Luego, exploren los bloques de cada panel

 • Descubran cómo poder mover al felino  
de Scratch que se encuentra en el área  
del escenario

 • Coloquen y organicen los bloques 
para que el gato realice las siguientes 
acciones:

 –Diga “Hola”
 –Gire a la derecha

Cambiar idioma

Área de 
escenario

Área de programaciónÁrea de 
herramientas

Crear, cargar, guardar

3. En grupo, respondan:

 • ¿Qué les parece Scratch?
 • ¿Qué hicieron para que el felino  

de Scratch realizara las acciones 
solicitadas?

 • ¿Qué otras cosas que se pueden realizar 
descubrieron?
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¿Por qué hay pérdida de ajolotes 
en nuestra ciudad?

Hacia la desaparición  
del ajolote

En la Ciudad de México existen especies  
que sólo habitan en esta región. Sin embargo, 
muchas de éstas han disminuido su población 
o desaparecido por los cambios en la ciudad, 
como el aumento de la población humana,  
la desaparición de áreas verdes y el incremento 
de la contaminación, lo cual afecta  
la supervivencia de las especies.  
Una de estas es el ajolote.

El ajolote o Ambystoma mexicanum  
es un anfibio que pertenece al grupo  
de las salamandras. Se caracteriza  
porque a lo largo de su desarrollo  
biológico no cambia su apariencia.

Tiene la piel lisa y húmeda y posee branquias  
y pulmones, que le permiten vivir en el agua.  
Es capaz de regenerar sus tejidos y órganos. 

Es endémico de los lagos de Xochimilco
y Chalco-Tláhuac. Forma parte
de la biodiversidad de la Ciudad de México  
y regula las poblaciones de insectos. 

El ajolote (Ambystoma mexicanum) es una especie 
endémica del Valle de México. Los pueblos 
prehispánicos lo llamaban axólotl (del náhuatl, 
“monstruo de agua”). Se alimenta principalmente 
de peces pequeños, de moluscos, gusanos, larvas 
y crustáceos

¿Por qué creen
que es importante

que no desaparezca? 

¿Alguna vez han escuchado hablar del ajolote? 
¿Saben qué es una especie en peligro de extinción? 
¿Cómo nos afecta la pérdida de especies, tanto  
de plantas como de animales? 

¿Por qué el ajolote 
está en peligro  
de extinción?

¿Qué significa  
que el ajolote

es una especie 
endémica? 
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En los últimos años ha disminuido 
notablemente su población, debido
a la contaminación de los lagos donde 
habita y a la introducción, por el ser 
humano, del pez tilapia que, en ocasiones, 
se alimenta de los huevos y larvas
del ajolote. 

Su desaparición nos privaría de una especie  
única y generaría un desequilibrio  
en el ecosistema donde vive.

Alebrije de ajolote en un desfile 

Canal de Xochimilco, hábitat 
natural del ajolote

Ajolotes en su hábitat, grabado del libro 
Industrial encyclopedia E-O, Lami, 1875

¿Conocen
otro ejemplo

de cómo afectamos
la biodiversidad  

de la Ciudad  
de México? 

¿Por qué creen  
que hay pocos  

animales silvestres  
en algunas zonas 

de la ciudad? 

¿Cómo afectan
las actividades humanas

a la diversidad
de especies
de la Ciudad
de México?

¿Cómo rescatar al ajolote  
de Xochimilco?

Referencias
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
 de la Biodiversidad / Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México (2016). La biodiversidad
 en la Ciudad de México, México: conabio/sedema
Fundación unam (16 de noviembre de 2022). unam investiga 

propiedades medicinales de los ajolotes.
   www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/

unam-investiga-propiedades-medicinales-de-los-
ajolotes/#:~:text=Cient%C3%ADficos%20del%20
Centro%20Regional%20de,medicinales%20y%20
alimentarias%20del%20ajolote.

Molina, A. (2010), El ajolote de Xochimilco, Ciencias,  
unam, 98, 54-59.

Zapata, M. C. y Solís, L. G. (2013). Axolotl: el auténtico 
monstruo del lago de Xochimilco,  Kuxulkab’,  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 19(36), 41-46.  
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• Hojas de papel
• Tijeras
• Lápices de colores
• Raspberry Pi

¿Qué necesitan?
¿Qué es un reporte de investigación?

Son escritos que sirven a los estudiantes y profesionistas   
para compartir con los demás algún tema o investigación. 
Ustedes pueden escribir uno para dar a conocer lo que 
aprendan en este proyecto sobre la biodiversidad.   
Antes, analicen el reporte “Hacia la desaparición del ajolote”.

1.  Observen el video 
“Características

 y función de un informe 
de investigación”

4.  Coloquen las banderitas 
sobre la parte del texto

 que le corresponda. 
Identifiquen las partes 
faltantes del texto 

5.  Lean  nuevamente el texto 
e identifiquen las ideas 
principales de cada párrafo

Características y función
de un informe de investigación.

2. Verifiquen si el reporte tiene 
todas las partes de un reporte 
de investigación, tomando 
como base la última estructura 
señalada en el video

3. Recorten banderitas de papel 
y escriban en ellas el nombre 
de cada parte del reporte

6.  En su Raspberry Pi ingresen 
al procesador de textos  
y escriban las ideas 
principales que identificaron

7.  Organicen las ideas       
para que sea claro       
lo que quieren comunicar 

8.  Escriban un resumen  
del texto “Hacia

 la desaparición
 del ajolote”  

(páginas 6 y 7)

9.  Ajusten su resumen para que tenga una extensión 
de dos párrafos con cinco renglones cada uno
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Para la siguiente sesión...

Discutan con sus compañeros los siguientes puntos. 

 • ¿Para qué sirve un reporte de investigación? 
 • ¿Cuáles son las partes del reporte de investigación? 
 • ¿Creen que es importante difundir información 

acerca de las especies que viven en la Ciudad 
de México?

 • ¿Por qué los reportes de investigación son una 
buena forma de compartir conocimientos? 

 • ¿Por qué creen que la disminución y pérdida  
de especies es un problema?

¿Qué se entiende por biodiversidad?

En términos amplios, la biodiversidad se refiere al conjunto 
de seres vivos que habitan o han habitado en nuestro planeta, 
que son resultado del proceso evolutivo. Se puede hablar
de biodiversidad a nivel genético o bien de manera
más específica, al hacer referencia a la variedad de especies  
que están presentes en una región. También a nivel  
de ecosistemas, lo cual está representada por el conjunto  
de organismos que interactúan entre sí y con los factores 
físicos y químicos del ambiente en el que habitan. 

La biodiversidad en los ecosistemas constituye un proceso 
dinámico que se ve afectado por distintos factores,  
uno de ellos, es la sobrepoblación de alguna especie,  
ya que puede causar desequilibrios que ocasionen
la disminución en la población de otra especie, incluso  
su extinción.

Lleven el material que utilizarán  
en la actividad de las páginas 12 y 13

Este es un buen momento para preparar el experimento  
de la ficha 4 “¿Cuántos organismos viven
en una gota de agua?”

Pongan a remojar un manojo de cilantro en un recipiente  
con agua y déjenlo reposar sin tapa hasta el día del experimento. 
El cultivo requiere varios días, por lo que deben hacerlo  
con anticipación.
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¿Qué pasa cuando
se pierde una especie? 1.  Algunas moscas son atraídas  

por las flores de cacao 

2.  Al caminar por la flor  
a la mosca se le pegan 
los granos de polen 

4.  El gameto masculino, 
transportado en el polen, 
fecunda al gameto 
femenino (óvulo)

Cada elemento que participa  
en una cadena o red trófica 
cumple un papel para mantener  
el equilibrio en un ecosistema. 

Analicen el diagrama  
y respondan las preguntas.

3.  La mosca puede 
transportar el polen 
a la misma flor  
y a otras plantas 

10
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Comenten en equipo. 

 • ¿Creen que son diferentes las especies que habitan en el área 
urbana a las que se encuentran en el área de conservación?

 • ¿Qué sucedería si todas las moscas se perdieran? 
 Escriban cinco repercusiones.

 • ¿Cómo creen que sería el hábitat de los canales de Xochimilco 
sin ajolotes? 

Realicen un diagrama similar al de estas páginas para representar 
esta situación. 

Con base en su diagrama, imaginen qué otras especies podrían  
ser afectadas con la extinción de una de ellas.

5.  Las semillas dan origen a nuevas 
plantas; la fecundación permite  
que se forme la semilla (embrión) 
y broten los frutos 

6.  Las personas 
comen los frutos, 
las semillas  
o productos  
de éstos, como  
el chocolate

8.  Las moscas  
son alimento  
de arácnidos  
y otros insectos

41% área 
urbana

59% área de 
conservación

Superficie: 1 485 km2

7.   Los desechos  
de los frutos y la materia 
en descomposición,  
son el alimento favorito 
de otros tipos de moscas

Ecosistemas de la Ciudad de México
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¿Qué factores ponen en riesgo la biodiversidad
de la Ciudad de México? El caso del ajolote

En Xochimilco hay dos tipos de ecosistemas: el acuático y el bosque templado. Una de las especies 
características de los canales acuíferos es el ajolote, mismo que ha sido afectado por diversas causas.

Primera parte

1.  Corten la media hoja  
en 5 pedazos de diferente 
tamaño y enumérenlos  
del 1 al 5, del más grande  
al más pequeño 

¿Cómo lo harán? 

Causas de la desaparición del ajolote

¿Qué necesitan?
• ½  hoja tamaño carta 
• Frijoles 
• Libreta y lápices
• 2 dados Pérdida de hábitat

El crecimiento demográfico
y la mancha urbana han destruido 
canales de Xochimilco para 
utilizarlos como tierra de cultivo, 
viviendas y oficinas para turismo

Cambio climático
El cambio en el clima altera  
la composición de la atmósfera
y el patrón climático del planeta,
afectando las condiciones 
propicias para el desarrollo
y crecimiento de los ajolotes

Sobre explotación
La captura clandestina de especímenes 
adultos de ajolote, que se hace con fines
de alimentación, ornato o investigación, 
ha disminuido sus apareamientos,
lo que ha mermado su descendencia

Contaminación de hábitat
Los altos niveles de contaminantes
en aguas residuales generados 
por actividades humanas, como
nitrógeno amoniacal, envenenan
el entorno del ajolote aumentando
su mortalidad

Introducción de especies exóticas invasoras
Las especies no nativas de los canales   
de Xochimilco como la carpa y la tilapia,   
son depredadores de los huevecillos   
y las crías; aunado a eso el exceso  de lirio
acuático disminuye  los nutrientes en el agua

A continuación crearán  
un juego. 
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4.  Vacíen los frijoles  
del papel 1 al 2

Pedazo
Número de frijoles

Dentro de 
la hoja

Fuera de  
la hoja

1 0
2
3
4
5

Lanzamiento  
de dados

Número de frijoles
Antes Después

0 50
1
2
3
4
5

Con base en sus resultados, respondan.

 • ¿Cómo se relaciona lo que observaron en esta actividad        
con los factores que ponen en riesgo la existencia     
de una especie? 

 • ¿Qué representan los cinco pedazos de hoja de la parte 1  
y los frijoles en las partes 1 y 2?

 • ¿Notan cómo la disminución del hábitat o la pérdida   
de organismos puede afectar el tamaño de la población    
de una especie?

Tabla 1

Tabla 2

Segunda parte 2.  Tiren los dos dados y retiren 
la cantidad de frijoles según 
el número que obtuvieron 

3.  Repitan el paso anterior hasta completar la tabla 2

2.  Cubran el pedazo 1  
con los frijoles,  
sin empalmarlos,  
y cuéntenlos

3.  Copien en su cuaderno 
la tabla 1 y registren  
el número de frijoles  
que contaron

5.  Anoten cuántos frijoles 
cubrieron el papel 2

 y cuántos quedaron  
fuera del mismo 

6.  Repitan el paso anterior hasta completar la tabla 1

1.  Cuenten 50 frijoles

13



¿Cómo se representan los cambios
en una población?
Cuando se estudian poblaciones de cualquier organismo por lo general  
se elaboran tablas para registrar datos relevantes, como en la actividad anterior.  
Las gráficas representan de manera visual los datos asentados en las tablas. 

Si al aumentar los valores del eje X 
disminuyen los valores del eje Y,  
se dice que la gráfica es decreciente.

Año Población de ajolotes por  
kilómetro cuadrado (km2)

1998 6 000
2004 1 000
2008    100
2014      35

1996       1998       2000      2002      2004      2006       2008      2010      2012       2014      2016
Año

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Y
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bl
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jo

lo
te

s p
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2

El lirio acuático del lago de Xochimilco 
puede retener metales pesados  
y otros elementos

Vista aérea de la zona urbana  
en el lago de Xochimilco

El turismo es una importante fuente 
de ingresos para los habitantes 
de Xochimilco 
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Si al aumentar los valores del eje X aumentan los valores 
del eje Y, se dice que la gráfica es creciente.

La tabla y la gráfica ilustran cómo ha cambiado la población 
en la alcaldía de Xochimilco en los últimos 80 años. 
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1930       1940       1959        1960      1970       1980       1990      2000       2010      2020

Año Población (miles)
1940 20.3

1950 53.0

1960 96.3

1970 116.5

1980 197.9

1990 271.1

2000 327.2

2010 372.5

2020 415.6

Parte de los habitantes 
de Xochimilco se dedica  
a la agricultura

Vista aérea de las chinampas  
de Xochimilco

Vista de una sección no turística 
del lago de Xochimilco

Muestra de cómo los habitantes  
han hecho del lago una fuente  
de ingresos
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Por medio de gráficas se puede observar más fácilmente  
el comportamiento de las poblaciones, esto también 
ocurre con algunos fenómenos que afectan
la biodiversidad, por ejemplo, la contaminación. 

1. Ordenen cronológicamente los datos de la tabla 
¿Cómo han cambiado las emisiones
de dióxido de azufre? 

Año Emisiones de so2  
(millones de toneladas)

1940   50.87
1980 151.51
1950   63.03
1970 140.48
1960   96.63

2. Tracen la gráfica de contaminación en un plano cartesiano
 como el de abajo. En el eje X escribirán los años y en el eje Y  

las emisiones de dióxido de azufre (millones de toneladas)

Vistas aéreas de la Ciudad de México en días con diferente grado  
de contaminación. Es fácil imaginar cuáles efectos provoca

Em
is

ió
n 

de
 S

O
2

Años

Y

X

Respondan.

 • ¿Qué información pueden obtener con esta gráfica? 
 • ¿Podrían conocer el año en el que se alcanzaron  

125 millones de toneladas de co2? 
 • ¿Se podría saber si en algún año se alcanzarán  

500 millones de toneladas? Expliquen su respuesta
 • ¿Cómo calcularían el cambio de las emisiones conforme 

transcurre el tiempo?

Grafiquen lo siguiente:
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Razón de cambio

La razón de cambio expresa la relación que se presenta cuando 
una variable se modifica en relación con otra. Este concepto 
matemático permite analizar qué tanto cambia una población 
de ajolotes en cierto periodo. Esto puede ayudar a determinar 
si dicha especie está o no en peligro de extinción. 

Con base en los datos de la tabla, respondan en su cuaderno. 

Con los datos proporcionados, calculen la razón de cambio  
de la población de personas y con ello podrán responder  
las preguntas. 

 • ¿Por qué se resta el año más reciente al menos reciente?  
¿Qué significa el número obtenido?

 • ¿Por qué el cálculo de la diferencia de población de ajolotes 
por km2 da resultados negativos?

 • ¿Qué datos se dividen para calcular la razón de cambio? 
 • ¿Qué significa que la razón de cambio sea negativa? 
 • ¿En qué años la población de ajolotes disminuyó  

más rápido?

 • ¿En qué periodo cambió más la población de personas  
en Xochimilco? 

 • ¿Qué información se puede inferir a partir de estos datos? 
 • ¿Por qué la razón de cambio es negativa entre 1995 y 2000? 
 • ¿Qué datos podrían informar que una población está 

disminuyendo drásticamente y si esto constituye  
un problema?

Periodo Diferencia de población  
de ajolotes por km2 Razón de cambio

2004 – 1998 = 6 1 000 – 6 000 = –5 000                 = –833.3

2008 – 2004 = 4 100 – 1 000 = –900             = –225

2014 – 2008 = 6 35 – 100 = –65             = –10.8

–5 000 
6

–9 00 
4

–65 
6

Años Periodo Diferencia
de las poblaciones

Razón
de cambio

1940  
a 1950

 1950 – 1940 = 10 53.0 – 20.3 = 32.7             = 3.27

1950  
a 1960

 1960 – 1950 = 10 96.3 – 53.0 = 43.3    = 

1990  
a 2000

 2000 – 1990 =      327.2 – 271.1 = 

2000  
a 2010

 2010 – 2000 =       372.5 – 327.2 =

2010  
a 2020

 2020 – 2010 =       415.6 – 372.5 =

32.7_____
10

43.3_____
10

Esta herramienta también puede ser usada para estudiar  
la población del ajolote y su supervivencia.  
Pero ¿cómo pueden saber los científicos cuando  
la disminución de una población es un problema?

Para la siguiente sesión...
Lleven el material que utilizarán  
en el experimento de la página 21
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Para clasificar el nivel de riesgo que afronta una especie  
para su supervivencia se estudia el tamaño de la población, 
su composición y las amenazas que enfrenta.  
Así, a cada especie se le asigna una categoría de riesgo,  
como se muestra a continuación.

¿Cómo se sabe si una especie
está en peligro de extinción?

Extinto: Cuando no hay individuos  
de una especie

En peligro crítico: Si su población
se reduce de 80% al 90% en los últimos 10 años

En peligro: Cuando su población
se reduce de 50% al 70% en los últimos 10 años

Preocupación menor:
Cuando su población es abundante
y está ampliamente distribuida

Estatus de población de una especie Tasa de natalidad

Tasa de supervivencia

Tasa de mortalidadPara entender qué es una población analicen el diagrama
de la derecha en el que se presentan las propiedades
de las poblaciones.

Es el estudio estadístico  
de las poblaciones según  
su composición y su variación 
en el tiempo 

Número de individuos  
que alcanzan cierta edad 
en un rango de tiempo

Frecuencia con que ocurren 
los fallecimientos en una población

Conjunto de individuos 
de una especie
que habitan una región 
y tiempo determinado

Cantidad de individuos  
de una especie que habitan  
en determinada región

Cantidad de individuos  
que nacen en una población 
en un tiempo determinado

Ecología 
de población

Densidad
poblacional

Población

18
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Número de individuos en la edad de interés     × 100
Número de individuos en la edad anterior

Edad
Número  

de 
organismos

Porcentaje  
de 

supervivencia

    0 660 100%

  50 332

100 179

150 108

200   74

250   59

300   52

350   48

400   47

450   46

500   45

550   45

600   45

650   45

700   45

750   45

800   45

850   45

900   45

950   45

1 000   45

Agregada

Uniforme

Aleatoria

Patrón de distribución 
de los individuos  
de una población  
en su hábitat 

Aglomerados
en determinadas regiones

Distribuidos por igual 
en todo el espacio

Distribuidos al azar

Dispersión

Porcentaje de 
supervivencia

¿Qué es el porcentaje de supervivencia?

La supervivencia es la cantidad de individuos que alcanzan  
una edad determinada. 

1.  Completen en su cuaderno la tabla de supervivencia de la derecha

 En la tabla, los 660 individuos de la edad cero son el total  
de individuos que se van a seguir a través del tiempo. 

2.  Calculen el porcentaje de supervivencia para cada una  
de las edades, el cual se obtiene de la siguiente manera: 

Respondan en equipo.

 • ¿En qué edades se pierde la mayor cantidad de individuos?
 • ¿Qué pueden concluir acerca de la supervivencia del ajolote  

en los primeros tres años de vida? 
 • ¿Por qué es importante conocer la supervivencia de una especie?

Para llegar a esta conclusión fue necesario conocer el número de organismos. 
En el agua viven miles de seres vivos. ¿Se imaginan cómo podrían obtener  
el tamaño de estas poblaciones?

3.  Después, elaboren una gráfica que represente cómo 
cambia el porcentaje de supervivencia respecto

 de la edad de los ajolotes

 =
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Métodos para determinar la presencia de organismos en un área

Técnicas para monitorear individuos

 • ¿Qué método utilizarían para estimar el tamaño  
de una población? Por ejemplo, la de ajolotes

20



¿Cuántos organismos viven en una gota de agua?

En este experimento probarán una técnica sencilla para determinar  
el número de organismos en una gota de agua. 

1.  Tomen una gota de agua  
de la muestra que recolectaron 
y colóquenla en el portaobjetos 
y cúbranlo con el cubreobjetos

¿Cuánta vida hay
en una gota de agua?

Tipos de organismos Cantidad de individuos

2.  Pongan el portaobjetos  
en el microscopio, y observen 
Es importante que manejen  
adecuadamente el microscopio

3.  Registren cuántos tipos diferentes de organismos 
observan y la cantidad de cada uno de ellos

 en una tabla como la de abajo  

 • El número de organismos diferentes que observaron  
representa la biodiversidad que hay en la gota de agua  
de su muestra

 • La cantidad de individuos con formas semejantes  
constituye el tamaño de la población en la gota de agua

 • Los métodos que se utilizan para determinar el tamaño  
de una población varían dependiendo de las características  
de la especie

Lávense las manos con agua y jabón antes y después  
del experimento.

Entreguen a su profesor el agua muestra que no usaron.

• 1 recipiente con 10 ml de agua  
de cilantro 

• Microscopio 
• Portaobjetos y cubreobjetos 
• Gotero 
• Cuaderno y lápices de colores 

¿Qué necesitan?

Tipo de muestra _________________
Lugar de la colecta _______________

4.  Comparen sus resultados con los de sus compañeros  
y determinen si en todas las muestras encontraron  
el mismo tipo de organismos. En caso contrario, expliquen  
a qué se deben las diferencias entre las poblaciones
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Si en cierto año, por ejemplo 2023, se observa que hay 35 
ajolotes por km2 y se proyecta un incremento de 2 ajolotes  
por km2 cada año, la población de ajolotes se podría describir 
con el siguiente modelo lineal:  

y = 2x + 35

La variable y es la población de ajolotes por km2 y la variable  
x es la cantidad de años transcurridos desde el año inicial,  
en este caso 2023.  
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Año
              1998     2000      2002      2004      2006     2008      2010    2012      2014     2016      2018     2020
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Los cambios observados en la población de ajolotes en las últimas 
dos décadas indican que se encuentra en peligro crítico.  
Usando los datos de la disminución que ha tenido su población,  
¿se podría conocer la población de ajolotes del año 2020?

Por medio de las matemáticas es posible predecir  
el comportamiento de distintos fenómenos del mundo  
real, esto se hace a través de modelos. 

Un modelo matemático es una descripción del fenómeno  
de interés por medio de una o varias ecuaciones. 

Los modelos más sencillos que existen se obtienen suponiendo  
que la variable de interés, por ejemplo la población de ajolotes  
tiene una razón de cambio constante.

¿Cómo se predice el tamaño 
de una población?

Donde:

y = Población de ajolotes por km2

x = Tiempo transcurrido
m = Razón de cambio
b = Población inicial

Dichos modelos se conocen como modelos lineales 
y se describen por la ecuación de una línea recta:

y = mx + b



2.  De acuerdo con el modelo, ¿en qué año se espera  
que la población de ajolotes rebase su valor de 2008,  
es decir 100 ajolotes por km2? 

3.  ¿Cuántos ajolotes se podrían pronosticar para 2080? 

Los modelos matemáticos son utilizados para una inmensa 
variedad de fenómenos. 
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1.  Calculen la población 
de ajolotes que habrá 
dentro de 2 años. 
usando el modelo lineal 
propuesto. Consideren 
los datos de la gráfica

En los ecosistemas habitan animales, plantas, bacterias y otras especies  
que comparten el mismo entorno físico y establecen múltiples relaciones  
e interacciones que muchas veces pasan inadvertidas a los seres humanos.
Éstos con sus acciones pueden afectar la vida de las especies y su hábitat 
alterando la dinámica de los ecosistemas. Por ello, es importante 
que las personas sean conscientes de estas relaciones e identifiquen  
el papel que tienen dentro de los ecosistemas. De manera que actúen 
responsablemente con el entorno del que forman parte y con las especies  
con las que interactúan 

Observen el video “La magia de los polinizadores” del código qr de esta sección 
y luego realicen las actividades.

2. Lean en el esquema        
     las consecuencias
     que puede generar
     en un ecosistema
     la muerte de abejas

1. Lean la siguiente situación

¿Qué saben? ¿Qué sienten? ¿Qué pueden hacer?

4. Compartan ante el grupo su listado y escriban una breve carta  
     dirigida a sus compañeros de primero en la que recuperen los aspectos  
     más relevantes para generar conciencia sobre sus acciones

5. Discutan las siguientes preguntas

• ¿Por qué las acciones individuales tienen  
   un impacto en el ecosistema? 
• ¿Qué accion de las que realizan pueden afectar  
   al ecosistema? ¿Cómo podrían modificarlas?

Disminución  
de la población  

de abejas

Diálogo con-ciencia

La magia de los 
polinizadores.

     “En una escuela de Milpa Alta hay un enjambre de abejas en el techo
     de uno de los salones. Los compañeros de primer grado quieren tirarlo
     con piedras para alejar a las abejas y evitar que les piquen.”

3. Realicen una lluvia de ideas acerca de lo que saben
     que sucedería si mueren las abejas; lo que sienten                     
     al escuchar lo que harían los alumnos de primero 
     con el enjambre y lo que podrían hacer para evitar 
     que lo hagan. Hagan una tabla, como la de abajo,
     con sus comentarios

Pérdida 
de biodiversidad

Decremento
en la reproducción 

por polinización
Disminución  

de la polinización

Algunas aves  
e insectos 

pierden
su alimento
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¿Cómo construir un modelo que haga 
buenas predicciones?

En cualquier fenómeno hay algunos factores que tienen cierta influencia  
pero resultan no ser los más importantes, por lo que solemos ignorarlos. 

Decimos entonces que un modelo matemático es una simplificación del fenómeno. 

Un buen modelo matemático incorpora sólo los factores que más influencia tienen 
sobre el fenómeno y descarta otros factores que complicarían demasiado  
los cálculos matemáticos. 

1.  Formulación del modelo: 
se identifican los factores 
que tienen influencia sobre 
el fenómeno. Se hacen 
suposiciones para simplificarlo 
y se formula una ecuación  
que relacione las variables 

2.  Se resuelve la ecuación 
planteada utilizando 
los datos disponibles 

3.  Se interpretan los resultados 
matemáticos: se explica  
el fenómeno o se predice  
su futuro comportamiento

Nota: Si las predicciones no van de acuerdo con lo observado, se deben repetir 
los pasos anteriores, rectificando el modelo o proponiendo uno nuevo.

Para construir un buen modelo matemático se siguen los pasos:
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4.  Verificación: se comparan  
los resultados y las predicciones 
hechas con el comportamiento 
observado del fenómeno

La secuencia de pasos para construir un buen modelo matemático  
se puede representar por un diagrama de flujo, en donde cada  
instrucción se representa mediante un recuadro. El diagrama central  
muestra el diagrama de flujo para elaborar un buen modelo matemático.

A la secuencia de instrucciones para resolver un problema se le conoce  
como algoritmo. Un algoritmo puede ser utilizado aunque se sepa poco  
del problema a resolver, de manera similar a quien sigue una receta de cocina  
sin saber cocinar. 

Dibujar un diagrama de flujo 

Utilicen como base el diagrama de flujo del proceso de modelación 
matemática.

1.  Elaboren un diagrama de flujo de un algoritmo que tome los valores  
de la tabla de la página 15 

2.  Realicen el cálculo del porcentaje de supervivencia de una especie

Piensen en las instrucciones que deberían de darle a alguien que no conozca 
de porcentajes de supervivencia, sino que sólo sepa leer números y hacer 
operaciones con ellos. 

Consideren también cuántas veces debería de repetirse cierta operación.

Al hacer su diagrama, evalúen si ayuda usar colores que identifiquen los iconos.  
Así será más fácil detectar si algo está mal acomodado o si algún paso no funciona. 

¿Qué es un diagrama 
de flujo?

Para la siguiente sesión...
Lleven el material que utilizarán
en la actividad de las páginas 26-27
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Hasta el momento han definido y estudiado  
algunas herramientas matemáticas  
que permiten “simular” el comportamiento
de un fenómeno en un determinado tiempo.

Reto
Imaginar y diseñar un juego o actividad  
que simule el comportamiento de la población
de ajolotes utilizando frijoles,  
ya sea que aumente o disminuya.

Consideraciones
Tengan en cuenta que la población de ajolotes 
disminuirá o aumentará dependiendo
de factores externos, como el incremento 
de la población humana, el deterioro 
del ecosistema al que pertenece esta especie
o a la introducción de especies exóticas 
invasoras.  

Plan
De acuerdo con el material disponible, 
comenten cómo puede ser el juego
o actividad de simulación
del comportamiento de la población
de ajolotes. Redacten las reglas
del juego o actividad que describa
cómo ocurre el aumento o disminución
de la población de ajolotes, los factores
que alteran la población de ajolotes
 y otras que consideren pertinentes. 

Pista
Hagan una lista de los factores
que favorecen el crecimiento de la población
y los que propician el decrecimiento.

Prueba
Dado que existen varias soluciones,
se sugiere una forma general para probar   
que la simulación funcione como se espera.

1. Intercambien su propuesta de juego  
con sus compañeros para que jueguen  
o lleven a cabo la actividad

¿Cómo jugar un juego de 
simulación de selección natural?

¿Qué necesitan?

• Hojas de papel
• Lápices
• Frijoles

2.  Durante el juego o actividad verifiquen  
si los resultados obtenidos se acercan  
a los propósitos esperados. Por ejemplo,  
si aumentan los factores que propician  
el decrecimiento, ¿disminuye el número  
de ajolotes? Si aumentan los factores  
que favorecen el crecimiento,

 ¿aumenta el número de ajolotes? 

3.  Si su simulación sigue estas tendencias, 
entonces la simulación es adecuada.  
Pero ¿qué pasará si su simulador   
 no se comporta como se espera?   
Durante la prueba de los simuladores  
 

 de sus compañeros, anoten    
sus observaciones 

4.  Regresen el juego o actividad  
y sus comentarios a sus compañeros

5.  Analicen las observaciones  
de sus compañeros y replanteen su diseño.

 Como constataron en la ficha 5,   
este proceso se puede repetir

 hasta que se aproxime a una tendencia  
más similar a lo que ocurre en la realidad 
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Cuando el modelo siga las tendencias esperadas, habrán 
conseguido un buen simulador. Para saber si el simulador 
es suficientemente bueno, se realizan comparaciones
entre los valores que se obtienen con el modelo 
que proponen y los valores observados en la realidad.  
Pueden utilizar la siguiente ecuación para obtener  
la diferencia entre ellos. 

Error = valor real − valor de mi simulador

Los valores reales pueden medirse directamente 
a partir del fenómeno que se estudia o tomarse 
de estudios y tablas publicados por otros investigadores. 

Respondan las preguntas.

 • ¿Cuál de los valores sería el más indicado   
para calcular el error, mayor que cero, menor  
que cero o igual que cero? Argumenten su respuesta

 • ¿Qué pasaría si no es posible medir la población 
total de ajolotes o de cualquier otra población  
que estén estudiando? 

 • ¿Cómo pueden hacer una herramienta   
que dé muchos resultados para conocer el aumento  
o disminución de la población de una especie?

Para la siguiente sesión...

Los científicos han identificado que la pérdida de poblaciones  
de abejas es un fenómeno complejo causado por varios factores,  
como el uso de pesticidas, el cambio climático, la deforestación,  
entre otros. Muchas de estas afirmaciones inicialmente fueron hipótesis, 
es decir, explicaciones provisionales que establecen relaciones lógicas 
entre dos variables. Las hipótesis refieren a situaciones reales.  
Deben ser observables y medibles para comprobarlas o refutarlas. 

1. Revisen el esquema sobre las hipótesis

Lleven el material que utilizarán  
en la actividad de las páginas 28-33

   • Construcción de edificios
   • Migración de abejas

• Disminución de polinización
• Cultivos transgénicos

2. A partir de las siguientes variables, elaboren una hipótesis  
    que explique los cambios en el comportamiento de las abejas 

3. Compartan sus hipótesis y expliquen cómo podrían comprobarse

4. Discutan sobre las siguientes preguntas 

    • ¿Cómo hacen los científicos para formular hipótesis que guíen  
       sus investigaciones? 
    • ¿Por qué las hipótesis son un paso fundamental  
       en la investigación científica? 

HIPÓTESIS
El uso de pesticidas disminuye la reproducción de las abejas 

Variable dependiente (vd): 
es la que se puede medir  
y se ve alterada por la VI

Son los efectos

Variable independiente (vi): 
es aquella que el investigador 

puede manipular 

Son las supuestas causas

Se establece una relación causal
entre las variables

Diálogo con-ciencia
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Simulen los cambios  
en una población
de ajolotes

En esta ficha harán una simulación para predecir  
el comportamiento de una población de ajolotes,  
utilizando una computadora y el programa Scratch.

Deberán predecir el número de ajolotes que nacerán  
por unidad de tiempo.

¿Qué necesitan?
• Raspberry Pi
•  Teclado
•  Mouse
•  Monitor
•  Software Scratch
•  Archivo con simulación parcial
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Variables
Tasa de crecimiento: Cuántos ajolotes nacen por unidad de tiempo.

Tasa de mortalidad: Cuántos ajolotes mueren por unidad de tiempo.

Unidades de tiempo: Se refiere a cuántas veces se efectuarán 
los cálculos. La unidad de tiempo puede ser días, semanas, meses, 
etcétera.

En su cuaderno elaboren una tabla como la siguiente y complétenla 
respondiendo las preguntas.

Situación Hipótesis 

1
¿Qué sucederá si se modifican 
los valores de las variables? 

2
¿Qué variable influirá en el crecimiento  
de la población? 

3
¿Qué variable influirá en la disminución  
de la población? 



Características de un buen algoritmo 

Preciso: Las instrucciones de cada paso deben de ser claras.

Definido: Produce los mismos resultados cada vez que se ejecuta. 

Finito: Debe tener un inicio y un fin.

Los algoritmos se organizan en tres etapas: entrada,
proceso y salida. Para entenderlo de manera
más clara, imaginen una receta de un pastel.

Entrada: Ingredientes y utensilios para elaborar el pastel. 

Proceso: Pasos detallados de la elaboración del pastel.

Salida: Pastel.

Recordemos que en un diagrama se representa gráficamente 
un algoritmo. 

Para resolver un problema, se pueden crear algoritmos,
es decir, instrucciones lógicas y detalladas. 

Diagrama de flujo orientado 
a la programación

Figura Nombre Función

Inicio / Fin Indica el inicio y el fin del algoritmo

Línea de flujo Indica el orden del siguiente paso.  
Es el conector entre las figuras

Entrada / Salida Indica la entrada y/o salida de datos 
ya procesados 

Proceso
Indica cualquier operación 
que pueda modificar los datos 
de entrada

Decisión 

Permite establecer una condición  
en determinado paso para evaluar  
si continúa, se repite o termina  
una instrucción 

En la mayoría de los casos,  
los diagramas de flujo  

se usan para representar 
algoritmos pequeños y pueden  

interpretarse fácilmente. 

Los diagramas de flujo  
se escriben de arriba hacia  

abajo o de izquierda a derecha. 

Todas las líneas de flujo  
deben estar conectadas. 

Problema
Diseño  

del algoritmo
Programa  

de computadora

Algoritmo para sumar dos números

Elementos para construir un diagrama de flujo

Reto ¿Por qué si dos personas 
usan el mismo algoritmo
para elaborar un pastel,  
no tendrán el mismo sabor?
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1.  Abran el programa scratch y el archivo del simulador

2.  Seleccionen la opción “Variables” de la columna izquierda

3.  Arrastren la variable “Unidades de tiempo” hacia el óvalo 
dentro del primer bloque “Repetir”

4. Establecer el idioma español de españa como idioma principal

Desarrollo del simulador

5.  Seleccionen “Operadores” de la columna 
izquierda 

6.  Arrastren el bloque “-” hacia el óvalo  
del bloque “dar a ajolotes nuevos  
por unidad de tiempo el valor”
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7.  Arrastren las variables “Tasa de crecimiento” y “Tasa de mortalidad” 
a los óvalos que indican las flechas

¡Ya está listo el simulador, es hora de probarlo!

8.  Den valores a las variables tasa de crecimiento, tasa de mortalidad 
y unidades de tiempo deslizando la barra que está bajo los nombres
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8.  Inicien la simulación dando clic en la bandera verde que está en la parte superior
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9.  Cambien los valores de las variables y observen lo que sucede. No olviden dar clic en el botón rojo al terminar 
la simulación para volver a los valores iniciales y clic en la bandera verde para iniciar una nueva simulación

Esta solución es buena pero no es la mejor porque el modelo matemático utilizado es muy sencillo  
y el número de variables no reflejan el comportamiento real de la dinámica de población del ajolote. 

 • ¿Qué otras variables agregarían a la simulación? 
 • ¿Cómo ayudaría un simulador por computadora a conservar la biodiversidad? 
 • ¿En cuáles otros problemas podrían utilizar una simulación? 
 • ¿En qué otras situaciones podrían utilizar un simulador? 
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Conservemos la biodiversidad
A lo largo de este proyecto han observado los aspectos  
más importantes para comprender la biodiversidad  
y cómo nuestras actividades influyen en ella. 

En esta ficha compartirán la información que comprendieron, 
investigaron y observaron, mediante un reporte de investigación.

Primero, deben redactar un borrador. Para ello, respondan  
las preguntas que se presentan en la guía. Utilicen su Raspberry Pi  
para concentrar la información.

1.  ¿Qué título lleva su reporte?

El titulo debe especificar el tema del informe, con la finalidad 
de hacerlo atractivo para el lector.

2.  ¿Cómo resumirían en un párrafo su reporte?

El resumen se debe escribir al finalizar el reporte, aunque 
vaya al inicio, pues ha de contener los conceptos principales 
de la investigación. Tendrá que ofrecer al lector una idea 
clara, concisa e informativa de lo que tratará el reporte.

3.  ¿Cuáles consideran que son las tres  
ideas principales sobre los conceptos  
que aprendieron?

Al tomar en cuenta estas tres ideas, ayudarán al lector
para que se familiarice con lo que encontrará en el reporte 
sobre biodiversidad que le presentarán.

También pueden especificar con qué objetivo se llevaron 
a cabo las actividades del reto y desarrollo tecnológico.

4.  ¿Qué hicieron en el reto? ¿Por qué y para qué 
lo hicieron? ¿Cómo demostraron sus hipótesis? 
¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué concluyen?

Deben explicar detalladamente los componentes de la actividad, 
así como los materiales que utilizaron.
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¿Cómo redactar  
una conclusión?

5.   ¿Qué hicieron en el desarrollo tecnológico?  
¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo realizaron?  
¿Qué obtuvieron? ¿Qué concluyen?

Al igual que las características del reto, deben explicar
los componentes del desarrollo tecnológico,
así como los materiales que utilizaron.  

6.  ¿Qué escribieron en sus tablas de registro?  
¿Cómo lo explican?

Agreguen información suficiente para que otros puedan 
entender y replicar las características medibles y analizar 
las posibles relaciones.

7.  ¿Qué concluyen sobre el tema y qué propuestas 
de acción tienen para contribuir a la problemática 
planteada? Pueden saber más en el código qr.

Con base en los objetivos y conceptos antes propuestos, se debe 
especificar si las actividades realizadas afirman o niegan algún 
hecho antes descrito. Asimismo, se sugiere mencionar si fuera 
necesario realizar algunos cambios en los procedimientos.

Reflexión final

Intercambien puntos de vista acerca de qué pueden hacer
para impedir la desaparición de especies, y luego, redacten tres 
acciones que podrían realizar para conservar la biodiversidad  
en la Ciudad de México.
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