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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
 I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
 CURSO 2015-2016
 PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO CIENCIAS DE LA NATURALEZA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 3º ESO CIENCIAS DE LA NATURALEZA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO ANEXO 1: MÍNIMOS. ANEXO 2: PRUEBAS INICIALES. ANEXO 3: ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
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 DATOS GENERALES El Departamento de Biología y Geología impartirá durante el curso 2014-2015 las siguientes
 asignaturas: Ciencias de la Naturaleza en 1º y 2º de ESO, Biología y Geología en 3º y 4º de ESO, Biología y Geología en 1º de Bachillerato, Cultura Científica en 1º de Bachillerato, Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Geología en 2º de Bachillerato.
 El profesorado que imparte las materias citadas es el siguiente: Doña Llanos Sanz Collado (Ciencias de la Naturaleza de 3º), Don Javier López Cardona (Biología y
 Geología de 1º ESO, 3º ESO y de 4º de ESO, Cultura Científica de 1º de Bachillerato y CTMA de 2º de Bachillerato), Don Javier Barra Aznar (Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO, incluida la línea en francés, y Biología y Geología de 3º y 4º de la ESO) , Don Pedro Roy Gómez (Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º de ESO) y Don Ángel Velamazán (Biología de 2º de bachillerato, Biología y Geología y de 1º de Bachillerato y Cultura Científica de 1º de Bachillerato).
 Los libros que se usan para impartir las citadas asignaturas son los siguientes: 1º ESO Ciencias de la Naturaleza Editorial Santillana 2º ESO Ciencias de la Naturaleza Editorial Santillana 3º ESO Biología y Geología Editorial Santillana 4º ESO Biología y Geología Editorial Santillana 1º Bachillerato Biología y Geología Editorial Bruño 1º Bachillerato Ciencias para el Mundo Contemporáneo Editorial Bruño 2º Bachillerato Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Editorial McGraw- Hill 2º Bachillerato Biología Editorial SM Posibles actividades extraescolares propuestas por el Departamento:
 A lo largo del curso se podrán realizar diferentes actividades extraescolares como una semana
 de inmersión en la ciencia, una visita al Centro Rosa Molas, excursiones a la zona de Riglos, a la
 zona de Ricla o al monasterio de Piedra, al entorno Astún- Bious Artigues, visitas a la fábrica de
 cervezas la Zaragozana, a la depuradora, a la potabilizadora, al instituto Municipal de la Salud, a
 ver fachadas por la ciudad de Zaragoza, a un parque eólico, los parques de los alrededores, la
 sierra de Albarracín, sierra de Algairén, Moncayo, a Montalbán y museo minero de Escucha,
 parque geológico de Aliaga, parque natural del Alto Tajo y estudio botánico y zoológico del
 camino de Santiago entre Canfranc y Jaca y visita al planetario de Huesca y la casa natal de
 Ramón y Cajal de Ayerbe, al Galacho de Juslibol, al centro de salud de Delicias-Sur, el banco de
 sangre y tejidos, al departamento de medicina de la facultad de medicina, al parque de Delicias,
 y al soto de Ranillas, al meandro de Ranillas con Volunta-ríos para ver la dinámica fluvial y
 ecosistemas de ribera y a una charla-exposición de la ruta geológica transpirenaica en la
 facultad de Geología. También se puede recibir la ―caravana aragonesa por el clima‖ se podrán realizar otras actividades
 que puedan surgir a lo largo del curso debido a exposiciones temporales, etc
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 INTRODUCCIÓN En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo
 que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con la vida, la salud, los recursos y el medio ambiente.
 Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen a la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permiten generar modelos que ayudan a comprenderlo mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida y medioambientales. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo mediante procedimientos de búsqueda, observación directa o experimentación y de la formulación de hipótesis que después han de ser contrastadas. Estos procedimientos han permitido la construcción del saber científico y se han extendido también a otros campos del saber por su capacidad de generar conocimiento, dando lugar a apasionantes concepciones que han ampliado la visión que tenemos de nosotros mismos y del Universo, así como de su pasado y evolución e incluso de su posible futuro.
 Los contenidos que se trabajan en las materias del área no deben estar orientados a la formación de biólogos, geólogos, físicos o químicos, sino a que el alumnado adquiera las bases propias de la cultura científica, con especial énfasis en la relación de los fenómenos que estructuran el mundo natural y en las leyes que los rigen, obteniendo con ello una visión racional y global de nuestro entorno para poder abordar los problemas actuales relacionados con la vida, la salud, el medio ambiente y las aplicaciones tecnológicas, así como desarrollar actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible. Y deben hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la Naturaleza que se recibe a lo largo de la vida.
 En síntesis, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas. Esta formación científica resulta especialmente válida para evitar visiones deformadas y negativas de la ciencia, generadoras de un rechazo hacia la misma que es necesario superar.
 En el currículo de Ciencias de la Naturaleza adquieren una especial relevancia las competencias básicas que el alumnado ha de adquirir al finalizar esta etapa. Estas competencias deben permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Como elementos básicos del currículo, constituyen un marco de referencia a la hora de establecer los contenidos y criterios de evaluación y, en general, de inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
 Con las materias del currículo se pretende que todos los estudiantes alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y la adquisición de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en diferentes materias del currículo.
 A través de los contenidos establecidos en el currículo de Ciencias de la Naturaleza se pretende que todos los estudiantes alcancen los objetivos educativos propios de estas materias y de esta etapa educativa y, consecuentemente, contribuir a la consecución de las diferentes competencias básicas, como se especifica en el primer apartado de este currículo.
 En las Ciencias de la Naturaleza se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se incorporan además, en conexión con ellas, otras ciencias de Naturaleza interdisciplinar, como la Astronomía, la Meteorología o la Ecología. En la Educación primaria los conocimientos científicos quedan integrados en un área de Conocimiento del medio que tiene una intención global y acoge también contenidos relacionados con la experiencia social. En la Educación secundaria obligatoria se van diferenciando en la medida en que el avance en el conocimiento exige un mayor grado de profundidad en las ideas y en las relaciones que se ponen de manifiesto. Esta diferenciación progresiva no debe ocultar la importancia que tiene resaltar lo común y lo global en el aprendizaje científico, y ello por varias razones: porque la experiencia con lo natural suele ser global e integra casi siempre aspectos variados, porque la actuación sobre el medio natural no distingue entre las ciencias particulares y porque los procedimientos para la construcción del conocimiento son básicamente comunes. En la búsqueda del equilibrio entre globalidad y especialización, parece necesario inclinarse al comienzo de la etapa por la primera para ir progresivamente diferenciando las particulares características de cada una de las ciencias.
 Esta diferenciación progresiva se refleja en la presentación unificada de los contenidos en los dos primeros cursos, mientras que en el tercer y cuarto cursos se marca la diferencia entre los contenidos que corresponden a Biología o Geología y a Física o Química. En cada curso, los bloques de contenidos se entienden como un conjunto de saberes relacionados en torno a centros de interés que sirven de hilo conductor para su secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje integrador.
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 Los conceptos de materia, energía, unidad y diversidad son el hilo conductor en un primer momento, para pasar más tarde, por su mayor complejidad, a los de interacción y cambio. Otros criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales han sido el carácter obligatorio de los tres primeros cursos, el diferente nivel de desarrollo cognitivo del alumnado y el objetivo de favorecer una progresiva familiarización con la cultura científica, así como de desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico.
 El estudio de la Tierra en el Universo configura el primer curso. Tras comenzar con una visión general del Universo, se sitúa en él a la Tierra como planeta y se estudian las características de la materia que la constituye, para seguir con la introducción al conocimiento de la Geosfera e iniciar el estudio de la diversidad de los seres vivos que en ella habitan.
 En el segundo curso el núcleo central es la energía, sus diversas formas de transferencia, por lo que se estudia el calor, la luz y el sonido, así como los problemas asociados a la obtención y uso de los recursos energéticos. También se aborda la transferencia de energía interna que se produce en la Tierra, para estudiar a continuación las características funcionales de los seres vivos y las relaciones entre ellos y con el medio físico que conducen a la iniciación la Ecología.
 En el tercer curso, los contenidos de Biología y Geología parten de un estudio de la estructura y función del cuerpo humano que, desde la perspectiva de la educación para la salud, establece la importancia de las conductas saludables y señala la relación de cada sistema orgánico con la higiene y prevención de sus principales enfermedades. Asimismo, se propone una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de las interacciones e interdependencias entre las personas y el medio ambiente. Por último, se aborda la actividad geológica debida a la energía externa al planeta, cuya importancia en la superficie terrestre la convierte en el marco de referencia fundamental y dinámico donde tienen lugar aquellas interacciones.
 La Biología y Geología, por su parte, plantea en el último curso la introducción de las grandes teorías biológicas y geológicas que determinan las perspectivas actuales de ambas disciplinas. El conocimiento de la historia de la Tierra y su actividad permite dar cuenta de los grandes cambios producidos en la interpretación de los fenómenos geológicos bajo el paradigma de la tectónica de placas. El tratamiento de la Biología se centra en la teoría celular, cuyo papel unificador alcanza a toda la disciplina; en el conocimiento de la herencia biológica y la transmisión de la información genética, con aplicaciones e implicaciones de gran alcance social, y en la teoría de la evolución, que da sentido a toda la Biología. Finalmente, se vuelve a retomar el estudio de los ecosistemas desde un enfoque dinámico y se analizan las necesidades energéticas de los seres vivos y la interdependencia entre los organismos y el medio físico-químico, todo ello en relación con la comprensión de los problemas medioambientales.
 Las Ciencias de la Naturaleza deben contribuir a facilitar la integración del alumnado en una sociedad altamente tecnificada. Por ello, se ha de tener en cuenta permanentemente la relación de los contenidos puramente científicos con sus aplicaciones técnicas, así como las repercusiones de las mismas, en especial las que afectan a la propia persona y al entorno natural y social. En este sentido, se han incluido entre los contenidos de todos los cursos aquellos aspectos que, enfocados hacia la realidad natural, social y científica de Aragón, permiten un mejor y más completo conocimiento del entorno próximo, lo cual constituye en sí mismo un importante elemento motivador y formativo. El estudio de las características de una región como la nuestra, con un patrimonio natural tan excepcional, proporciona una ocasión única para desarrollar una educación ambiental que forme ciudadanos responsabilizados en la gestión y conservación del medio donde se integran.
 En todos los cursos se recogen conjuntamente los contenidos que tienen que ver con la forma de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. Se centran en la familiarización con el método científico, en la búsqueda, selección e interpretación de información utilizando las tecnologías de la información y comunicación, en la expresión de la información elaborada, en la utilización del material de laboratorio atendiendo a las normas de seguridad y en la relación de las Ciencias de la Naturaleza con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, así como su influencia en la vida de las personas y su entorno.
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 PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA (1º Curso, 3º Curso, introduciendo la LOMCE) a) Objetivos de la materia Los objetivos de la materia son los objetivos generales de la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en la eso según el decreto del 3 de mayo de 2007, que desarrolla el currículo aragonés aparecido en el BOA del 1 de junio de 2007. La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación secundaria obligatoria tendrá como
 finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
 1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.
 2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las
 estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico y sus aplicaciones.
 3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos de las
 ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y el análisis de resultados, así como la consideración de las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de una coherencia global.
 4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
 propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
 5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías
 de la información y la comunicación, y emplear dicha información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.
 6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
 individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
 7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria
 a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.
 8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la naturaleza para
 mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
 9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
 ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
 10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se
 compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad,
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 reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la naturaleza y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
 11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la
 Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más amplio contexto de la realidad española y mundial.
 12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para apreciar y disfrutar del
 medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando en su conservación y mejora.
 b) La contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas: El aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, como el de cualquier otra materia o la realización de cualquier actividad escolar adecuadamente programada, contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Aun en el caso más alejado de la competencia cultural y artística, se podría decir que el aprecio por la cultura y por la belleza debe incluir, hoy en día, el aprecio y sensibilidad hacia la Naturaleza como arte y hacia el conocimiento científico como parte esencial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, es evidente que, de manera directa, tiene mayor incidencia en la adquisición de algunas de ellas. La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico –tanto próximo como a gran escala- requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las materias del área y el manejo de las relaciones entre ellos (relaciones de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas) y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Las Ciencias de la Naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad para observar el mundo físico -natural, alterado o producido por los hombres-, así como de la capacidad para obtener información de esa observación y para actuar de acuerdo con ella. Esta intención coincide con el argumento central de esta competencia, que también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Para ello es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico en el tratamiento de situaciones de interés, así como con el carácter tentativo y creativo de dicho trabajo. Recorre un proceso que se inicia en la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo y significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas; continúa con el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones -incluyendo, en su caso, diseños experimentales-, y culmina con el análisis de los resultados. Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención particular. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y de las relaciones entre la salud y los hábitos y conductas de las personas. También la requieren las implicaciones que tanto la actividad humana -en particular, determinados hábitos sociales- como la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente y en la calidad de vida, tanto a nivel general como en el entorno más próximo. En este sentido, es necesario evitar caer en actitudes no fundamentadas de exaltación o de rechazo del papel de la tecnología y de la ciencia, favoreciendo, por el contrario, el conocimiento de los grandes problemas ambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales que existen o se puedan plantear. La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la Naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la Naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la Naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se
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 presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias, como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, también se contribuye a la competencia digital a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, simular y visualizar situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las Ciencias de la Naturaleza y contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada a dos aspectos. En primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática, en particular para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones, debido a la función que desempeña la Naturaleza social del conocimiento científico. La cultura científica favorece la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, argumento de aplicación del principio de precaución, que se apoya en un adecuado conocimiento del medio natural, a gran escala y en el entorno más próximo, y en una creciente sensibilidad social ante las implicaciones del desarrollo técnico y científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. Además, no hay que olvidar que el hecho de aprender las destrezas y capacidades del trabajo científico supone la adquisición de una serie de actitudes y valores como el rigor, la objetividad, la capacidad crítica, la precisión, la cooperación, el respeto, etc., que son fundamentales en el desarrollo de esta competencia. Asimismo, es importante señalar que, sobre todo en el campo de la Biología y de la Geología, muchos fenómenos naturales están circunscritos a un ámbito geográfico, y ello ha condicionado y sigue condicionando la vida de las personas y el propio devenir histórico y social. Hechos tan determinantes como la escasez de agua, la fertilidad de los suelos o la desigual distribución de la población, por citar sólo algunas situaciones que afectan a Aragón, tienen parte de su procedencia en el territorio físico, y la actitud como ciudadanos libres y responsables ante estos y otros problemas va a depender, en buena medida, de la competencia adquirida en relación con las Ciencias de la Naturaleza. La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística, tanto en español como en lenguas extranjeras, en las que se produce y se comunica buena parte de la información científica, se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la Naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción y de expresión del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que fundamentalmente se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal y escrita de las mismas hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la Naturaleza, se va produciendo
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 por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos, en primer lugar, los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, a la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global y a la autorregulación e interregulación de los procesos mentales. La ya señalada formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite también contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como conocimiento promotor del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. Las competencias básicas se simbolizan con las siguientes siglas: 1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI) 2. Competencia matemática. (CMAT) 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (CIMF) 4. Tratamiento de la información y competencia digital. (TICD) 5. Competencia social y ciudadana. (CSYC) 6. Competencia cultural y artística. (CCYA) 7. Competencia para aprender a aprender. (CPAA) 8. Autonomía e iniciativa personal. (CAIP) Y se trabajan especialmente a lo largo de la etapa en los siguientes cursos en los siguientes criterios de evaluación normativos:
 1º ESO 3º ESO
 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática
 2,
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 1, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 9 a 23
 Tratamiento de la información y competencia digital
 Competencia social y ciudadana
 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 21
 Competencia cultural y artística
 4, 7
 Competencia para aprender a aprender
 2
 Autonomía e iniciativa personal
 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
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 c) La organización y secuenciación de los contenidos de las materias en cada uno de los cursos de la etapa:
 En Ciencias de la Naturaleza de 1º de la ESO según la siguiente tabla las unidades corresponden a
 los bloques temáticos oficiales del modo que se describe en la tabla: La secuenciación sigue el orden numérico de unidades del libro: En el primer trimestre se daría las unidades 1, 2, 3 y 4 En el segundo trimestre se daría las unidades 5, 6, 7, 8 y 9 En el tercer trimestre se daría las unidades 10, 11, y los temas 5 y 6 del libro de 2º curso sobre
 ecosistemas, que a partir del presente curso se darán en 1º de la ESO y no en 2º.
 1º curso de la ESO
 Unidad Bloque de contenidos
 Unidad 1: El universo y el sistema solar. Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 2: El planeta tierra Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 3: La atmósfera terrestre Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 4: La hidrosfera terrestre Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 5: Los minerales Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 6: Las rocas Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 7: Los seres vivos Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 8: Los animales vertebrados Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 9: Los animales invertebrados Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 10: Las plantas y los hongos Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 11: Los seres vivos más sencillos. Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 5 del libro de 2º de la ESO: Estructura de los ecosistemas.
 Bloque 6. Los ecosistemas Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica.
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 Bloque 7. Proyecto de investigación
 Unidad 6 del libro de 2º de la ESO: Ecosistemas de la tierra.
 Bloque 6. Los ecosistemas Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Bloque 7. Proyecto de investigación
 En Ciencias de la Naturaleza de 3º de la ESO (Biología y Geología) las unidades corresponden a los
 bloques temáticos oficiales de este modo según la tabla que hay a continuación: La secuenciación sigue el orden numérico de unidades del libro. En el primer trimestre se daría las unidades 1, 2, 3 y 4 En el segundo trimestre se daría las unidades 5, 6, 7 y 8 En el tercer trimestre se daría las unidades 9-10, 11 y 12
 3º curso de la ESO
 Unidad Bloque de contenidos
 Unidad 1. La salud humana
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 2. La alimentación humana
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 3. La organización del cuerpo
 humano
 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 4. La nutrición humana I. Aparatos
 digestivo y respiratorio
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 5. La nutrición humana II. Aparatos
 circulatorio y excretor
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 6. Relación y coordinación humana I.
 Sistemas nervioso y hormonal
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 7. Relación y coordinación humana
 II. Los sentidos y el aparato locomotor
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 8. La reproducción humana. Aparato
 reproductor
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 9 y 10. Paisaje y relieve. Geología
 externa
 Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 11. La dinámica interna de la tierra
 Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica. Unidad 12. Los minerales y las rocas
 Bloque 2. La Tierra en el universo Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución Bloque 7. Proyecto de investigación Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
 científica.
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 d) Standards de aprendizaje De acuerdo con la nueva normativa se introduce los estandares de aprendizaje en 1º de la ESO, 3º
 de la ESO de acuerdo con las directivas europeas al respecto. Los standards de aprendizaje sustituyen a los indicadores de concreción del criterio de evaluación de las programación del curso anterior. Se relacionan de la siguiente manera con los criterios de evaluación y los contenidos, estando subrayados los estándares de aprendizaje imprescindibles para superar la materia:
 Las tablas adjuntas explican la relación de los mismos con otros elementos del currículum:
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.
 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
 1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
 Bloque 2. La Tierra en el universo
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 Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
 1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano.
 13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible
 del agua y de actuaciones personales, así como
 colectivas, que potencien la reducción en el
 1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión. 14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
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 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción.
 1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.
 1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos.
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 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
 Organización general del cuerpo
 humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
 La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no
 infecciosas. Higiene y prevención.
 Sistema inmunitario. Vacunas. Los
 trasplantes y la donación de células,
 sangre y órganos.
 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y drogas. Problemas asociados.
 Alimentación y nutrición.
 Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e
 inorgánicos. Funciones
 Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
 Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. Principales enfermedades
 Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados.
 Alteraciones más frecuentes.
 Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud cardiovascular.
 El aparato excretor: anatomía y
 fisiología. Prevención de las
 enfermedades más frecuentes.
 La función de relación
 La coordinación y el sistema nervioso.
 Organización y función.
 La percepción; órganos de los sentidos; su cuidado e higiene.
 El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
 El aparato locomotor.
 Sexualidad y reproducción humanas
 La reproducción humana. Cambios
 físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos reproductores masculino y femenino.
 El ciclo menstrual. Fecundación,
 embarazo y parto. Análisis de los
 diferentes métodos anticonceptivos.
 Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana.
 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
 1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. 22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
 1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento 18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
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 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
 26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
 27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
 28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
 29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
 21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.
 22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
 23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
 24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
 25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función.
 26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
 27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
 27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
 28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
 29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
 Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
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 Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
 Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas
 subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar.
 Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.
 Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.
 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.
 1. Identificar algunas de las causas que
 hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.
 2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.
 3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.
 4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales.
 5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
 6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes.
 7. Analizar la acción geológica de los
 glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes.
 8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.
 9. Reconocer la actividad geológica de los
 seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico externo.
 10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo.
 11. Analizar las actividades sísmica y
 volcánica, sus características y los efectos que generan.
 12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.
 13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.
 1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
 2.1 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
 2.2 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus
 efectos en el relieve. 3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y
 sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
 4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
 5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
 8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado.
 9.1 Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 9.2 Valora la importancia de actividades humanas en
 la transformación de la superficie terrestre. 10.1. Diferencia un proceso geológico externo de
 uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
 11.1 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 11.2 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
 12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso,
 volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
 Bloque 6. Los ecosistemas
 Ecosistema: identificación de sus componentes.
 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
 Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de
 desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la
 conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema.
 1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.
 2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo
 3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
 4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos.
 5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida.
 1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
 2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
 3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
 4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la
 interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
 5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
 Bloque 7. Proyecto de investigación
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 Proyecto equipo.
 de investigación en 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
 2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a
 través de la experimentación o la observación y la argumentación.
 3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención.
 4. Participar, valorar y respetar el trabajo
 individual y en equipo. 5. Exponer, y defender en público el
 proyecto de investigación realizado.
 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis
 que propone. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,
 apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
 5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto
 verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
 e) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de carácter
 transversal. La educación en valores democráticos, o temas trasversales, abarca por tanto los siguientes temas: Educación para la tolerancia Educación para la paz Educación para la convivencia Educación intercultural Educación para la igualdad entre hombres y mujeres Educación ambiental Educación para la salud Educación sexual Educación del consumidor Educación vial La educación para la convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Los temas que tratan de
 fenómenos globales pueden dar una idea de hermanarnos entre los compañeros, e impulsar los lazos con el resto de la humanidad y el resto de los seres vivos.
 Dentro de la Educación medioambiental hay que destacar la importancia del compromiso individual.
 Una de las claves para contribuir a la solución del problema es desarrollar hábitos responsables como consumidores. Nuestra sociedad ha llegado a un punto de consumir demasiado, se compra y se tira. Nos debemos plantear ¿qué es lo que realmente necesitamos o queremos?
 Aquellos temas que traten sobre recursos cada vez más escasos como el agua potable o los recursos
 minerales se trabaja la educación para el consumidor, para ser consumidores responsables. En 1º ESO se va a hacer énfasis en la educación del consumidor y en la educación ambiental. Los temas sobre la atmósfera y la hidrosfera servirán para sensibilizar sobre problemas ambientales
 de plena actualidad como el cambio climático o la contaminación. Los temas sobre seres vivos servirán para sensibilizar ante el problema de la extinción de especies y la destrucción de los espacios naturales.
 La educación del consumidor será tratada en diferentes temas sobre la diversidad de la materia, los
 minerales, las rocas y la hidrosfera, en los que están presentes los recursos naturales que son utilizados por la sociedad de consumo.
 En 3º ESO se va a hacer énfasis en la educación para la salud, en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, en la educación del consumidor y en la educación vial
 La educación para la salud impregna todos los temas de anatomía y fisiología. La educación vial se
 puede tratar en los temas sobre las funciones de relación, donde se explica las lesiones que derivan de accidentes. La educación para la igualdad entre hombres y mujeres se puede abordar especialmente en el tema sobre la reproducción humana.
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 La educación para el consumidor se aborda especialmente en el tema sobre la alimentación, pero
 también en los temas en los que se hace referencia al tabaco y alcohol, y también en el tema sobre recursos naturales (tema 10).
 La educación ambiental se trata especialmente en el tema sobre los recursos naturales (tema 10). y
 en el tema sobre los impactos ambientales (tema 11) f) Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa Los criterios de evaluación se relacionan con las competencias básicas del modo como se describirá
 en la tabla que figura en el apartado de acuerdo con f): g) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia en
 cada uno de los cursos de la etapa: En 1º de la ESO se distribuyen de esta manera:
 1º curso de la ESO
 Criterios de evaluación (orden de 3 de enero de 2015)
 Competencias básicas
 Bloque de contenido
 Estándares de aprendizaje evaluables
 Mínimos exigibles
 1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.
 CIMF CCLI CMAT TICD CSYC CAIP CCYA CPAA
 Bloque 2. La Tierra en el Universo
 1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas,
 Unidad 1: El Universo y el Sistema Solar Concepción, componentes y origen del Universo. (Objetivo 1) Tamaños y distancias en el Universo. (Objetivo 2) El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los astros. (Objetivo 3) Conocimiento astronómico y evolución histórica. (Objetivo 6)
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 6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida.
 fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 13.1. Comprende el significado de gestión
 Unidad 2: El planeta Tierra La Tierra: características, movimientos y formas de relieve. (Objetivos 1 y 2) Las estaciones y sus causas. (Objetivo 3) La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas. (Objetivo 4) Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. (Objetivo 5) Unidad 3: La atmósfera terrestre La atmósfera, su composición, capas, cómo se formó y relación entre los seres vivos y su composición. (Objetivo 1) Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, humedad, temperatura. Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. (Objetivo 4) La meteorología, el clima, previsiones meteorológicas, borrascas y anticiclones. (Objetivo 3) Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas correctoras. (Objetivos 5 y 6) Unidad 4: La hidrosfera terrestre Origen y distribución del agua. (Objetivo 1) Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos. (Objetivo 2) Características del agua de los océanos y de los continentes. (Objetivo 3) El ciclo del agua. (Objetivo 4)
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 sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión. 14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
 El uso del agua y su calidad. Contaminación de las aguas. Depuración y potabilización. (Objetivos 5, 6 y 7) Unidad 5: Los minerales Definición y clasificación de los minerales. Clasificación de los minerales. Propiedades que permiten diferenciar minerales. Usos de los minerales. Unidad 6: Las rocas Rocas: definición, clasificación y origen. (Objetivos 1y 3) Ciclo de las rocas. (Objetivo 4) Usos de las rocas. (Objetivo 5)
 1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que
 CIMF CCLI CMAT TICD CSYC CAIP CCYA CPAA
 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
 1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
 Unidad 7: Los seres vivos Los seres vivos, características, funciones vitales y composición. (Objetivo 1 y 2) La célula, estructura, tipos y funciones. (Objetivo 3). Células eucariotas animales y vegetales. (Objetivo 4) Niveles de organización de los seres vivos. (Objetivo 5) Los cinco reinos. (Objetivo 6) Las especies y su nomenclatura. (Objetivo 7) Unidad 8: Los animales vertebrados Características del reino animal y
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 permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.
 diferencia entre vertebrados e invertebrados. (Objetivos 1 y 2 ) Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación. (Objetivo 3) Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características específicas y subgrupos. (Objetivo 3) La especie humana: características, clasificación y origen. (Objetivo 4) Unidad 9: Los animales invertebrados Características de estructura, organización y función de los invertebrados. (Objetivo 1) Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características. (Objetivo 2) Adaptaciones al medio. (Objetivo 3) Unidad 10: Las plantas y los hongos Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. (Objetivo 1) Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. (Objetivo 2) La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. (Objetivo 3) El reino Hongos: características y clasificación. (Objetivo 4) Observación, muestreo y clasificación de plantas. (Objetivo 5)
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 Unidad 11: Características generales del reino Protoctistas. (Objetivo 1) El reino Moneras, sus características principales, estructura y ciclo vital. (Objetivo 2) Características, estructura y ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) Los microorganismos y su papel en la biosfera. (Objetivo 4) Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y curación. (Objetivos 5 y 6)
 1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo 3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. 5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida.
 CIMF CCLI CMAT TICD CSYC CAIP CCYA CPAA
 Bloque 6. Los ecosistemas
 Unidad 5: La estructura de los ecosistemas (del libro de 2º de la ESO) Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos.
 (Objetivos 1 y 2) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) Relaciones bióticas. (Objetivo 5) Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6) Unidad 6: Los ecosistemas de la Tierra (del libro de 2º de la ESO) Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) Características del suelo. (Objetivo 4)
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 En 3º de la ESO se distribuyen de esta manera
 3º curso de la ESO
 Criterios de evaluación(orden de 2 de enero de 2015)
 Competencias básicas
 Bloque de contenido
 Mínimos exigibles
 1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la
 CIMF CCLI CMAT TICD CSYC CAIP CCYA CPAA
 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
 1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad,
 Unidad 1: La salud humana
 Definición de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades. (Objetivo 1) Enfermedades infecciosas: agentes causantes, contagio, transmisión (Objetivos 2 y 3) Enfermedades de transmisión sexual. (Objetivo 4) Defensas del organismo: sistema inmunitario. (Objetivo 5) Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. (Objetivo 6) Enfermedades no infecciosas: tipos, enfermedades más comunes, prevención. (Objetivo 7) Prevención y actuación en caso de accidentes. (Objetivo 8) Donaciones y trasplantes. (Objetivo 9) Unidad 2: La alimentación humana La alimentación, la nutrición y los nutrientes.
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 sociedad al seguir conductas de riesgo. 11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. 22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 27. Comparar los distintos métodos
 valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
 (Objetivos 1 y 2) Valor energético y nutricional de los alimentos. (Objetivo 3) Necesidades energéticas y nutricionales del organismo. (Objetivo 4) Tipos de alimentos. (Objetivo 5) Dieta equilibrada y hábitos saludables en la nutrición. (Objetivos 7 y 8) Técnicas de conservación de alimentos. (Objetivo 8)
 Tipos de aditivos. (Objetivo 9)
 Unidad 3: La organización del cuerpo humano
 Niveles de organización del ser humano. (Objetivo 1)
 Células humanas: estructura y orgánulos. (Objetivo 2)
 Tejidos: tipos, función y localización en el organismo. (Objetivo 3)
 Órganos, sistemas y aparatos humanos. (Objetivo 4)
 Microscopios: tipos. (Objetivo 5)
 Unidad 4: Nutrición humana: aparatos digestivo y respiratorio
 Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que los forman y sus funciones. (Objetivo 1)
 Procesos de la nutrición (Objetivo 2)
 Movimientos respiratorios e intercambio de gases (Objetivos 3 y 4)
 Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y respiratorio, hábitos saludables y
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 anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
 excretor y su funcionamiento 18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
 21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función. 26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
 medidas de prevención de enfermedades (Objetivos 5 y 6)
 Unidad 5: Nutrición humana, aparatos circulatorio y excretor
 El medio interno. (Objetivo 1)
 El sistema circulatorio: componentes, funciones y participación en procesos nutritivos. (Objetivo 2)
 La sangre: componentes y función. (Objetivo 3) El corazón: estructura, función y funcionamiento. (Objetivos 4 y 5)
 Excreción humana: órganos y funciones. (Objetivos 6 y 7) Unidad 6: Relación y coordinación humana. Sistemas nervioso y hormonal Sistemas de coordinación y relación. (Objetivos 1 y 2) Sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, funcionamiento. (Objetivos 3, 4 y 5) Sistema endocrino: glándulas, hormonas, funcionamiento. (Objetivos 6 y 7) Enfermedades del sistema endocrino y nervioso. (Objetivo 8) Unidad 7: Relación y coordinación humana. Los sentidos y el aparato locomotor Órganos de los sentidos: estructura, función, enfermedades y salud (Objetivos 1 y 6) El aparato locomotor: sistema
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 27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
 esquelético y muscular (Objetivo 2) Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y estructura (Objetivos 3, 4 y 5) Los músculos: estructura, funciones y tipos (Objetivos 3 y 4) Lesiones del aparato locomotor y hábitos saludables (Objetivo 6) Unidad 8: La reproducción humana. Aparato reproductor. La reproducción humana: etapas y características. (Objetivo 1) Caracteres sexuales primarios y secundarios. (Objetivo 2) Aparatos reproductores femenino y masculino. (Objetivo 3) Ciclos del aparato reproductor femenino. Fecundación, embarazo y parto (Objetivos 4 y 5) Reproducción asistida y métodos anticonceptivos. (objetivos 6 y 7) Sexo, sexualidad y reproducción. (Objetivo 8)
 1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características. 4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales. 5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 6. Relacionar la acción
 Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
 1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y
 Unidad 9 y 10: Paisaje y relieve. Geología externa. Relieve, paisaje, agentes geológicos y clima. (Objetivos 1, 2, 3) Meteorización de las rocas. (Objetivo 4) Formas de modelado. (Objetivo 5) La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1)
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 eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes. 8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico externo. 10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo. 11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.
 reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado. 9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
 Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) Unidad 11: La dinámica interna de la tierra Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1) Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3) Terremotos. (Objetivo 4) Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5)
 6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las
 CIMF CCLI CMAT TICD CSYC CAIP CCYA CPAA
 Bloque 2. La Tierra en el universo
 6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 6.2. Describe las
 Unidad 12: Los minerales y la rocas Definición y clasificación de los minerales Origen de los minerales
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 rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible.
 características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
 .
 Usos de los minerales y rocas Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) Origen de las rocas sedimentarias. (Objetivo 7) Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6)
 h) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos De acuerdo con lo oficial, los procedimientos e instrumentos de evaluación se distribuyen en las
 categorías que se pueden consultar en la tabla:
 Observación sistemática Escalas de observación Permite establecer estimaciones dentro de un continuo Categorías Identifica la frecuencia (Ejemplo:
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 Siempre, A veces, Nunca) o caracterización (Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10 Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: ―Trabaja y trae el material pero no toma iniciativas‖, o bien, ―Sugiere ideas y trabaja adecuadamente‖...
 Listas de control Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o no lo logra, presente o ausente, etc.
 Registro anecdótico Fichas en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas
 Diarios de clase Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado
 Análisis de producciones de los alumnos
 Monografías Texto argumentativo que presenta y analiza los datos, obtenidos de varias fuentes, sobre una determinada temática , analizados con visión crítica De compilación De investigación De análisis de experiencia
 Resúmenes
 Trabajo de aplicación y síntesis
 Cuaderno de clase Cuaderno de campo
 Resolución de ejercicios y problemas
 Textos escritos
 Producciones orales
 Producciones plásticas o musicales
 Producciones motrices
 Investigaciones
 Juegos de simulación y dramáticos
 Ante las relativamente pocas horas de clase semanales de que disponemos y el gran número de
 alumnos, así como la diversidad de perfiles necesariamente hay que hacer una selección. Esta selección dependerá del curso y de las características del alumnado
 Los principales procedimientos e instrumentos de evacuación serán, por orden de jerarquía, los
 exámenes, las preguntas orales, la participación y el cuaderno de clase. En estos cursos de la ESO (1º y 3º) se seguirá la misma metodología:
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 1. La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y diferenciada según las diferentes materias del currículo. Esta diferenciación no dificultará la concepción del conocimiento como un saber integrado.
 2. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos.
 3. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 4. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado
 de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias.
 5. A la hora de valorar el progreso del alumno primero se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación al grupo clase.
 Evaluación en la línea bilingüe de 2º de la ESO:
 La nota final que obtenga un alumno será el resultado de promediar las notas de las pruebas escritas, pruebas orales o consultas en el aula que se realicen, que supondrán el 60% de la nota, así como del trabajo en clase, actitud, participación y tareas de casa que sumarán el 40% restante. Los ejercicios de evaluación escritos constarán de preguntas formuladas tanto en español como en francés. Se formularán en francés entre el 20% y el 50% de los ejercicios de evaluación, dependiendo del nivel del alumnado e incrementándose a medida que avanza el curso. El alumno responderá en el idioma en el que estén formuladas las cuestiones.
 En las pruebas que realice conjuntamente todo el Departamento, como serán al final del curso y en septiembre, el porcentaje de ejercicios en francés será del 50%. En este caso para considerar superado el examen deberá responder correctamente al menos a un 30% de las preguntas planteadas en francés.
 i) Criterios de calificación que se vayan a aplicar Los criterios de calificación serán coincidentes en 1º y 3º de la ESO, como se indica a continuación A lo largo del curso se tendrán en cuenta: las pruebas escritas (se propondrá una prueba cada tema
 o cada dos temas) y otras pruebas orales o consultas en el aula, resolución de actividades del libro, etc. que se puedan hacer para comprobar la adquisición de los conocimientos por parte del alumnado en un 60% de la nota y también se podrá tener en cuenta, como máximo supondrá un 40% de la nota, el trabajo en clase, actitud, participación, etc. del alumnado.
 Como indica el reglamento de régimen interior: ―En aplicación del artículo 44.2 del R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de alumnos y normas de convivencia en los Centros, para la aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia, (el tutor informará a los padres de ésta falta de asistencia)‖
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua se les realizará un examen global previo a la evaluación ordinaria de junio.
 Para la prueba extraordinaria de septiembre, como se considera que la evaluación es continua durante todo el curso, se establece que el alumno que deba realizarla es porque no ha superado los objetivos mínimos para aprobar toda la asignatura, por lo que se realizará un ejercicio de toda la asignatura. Éste consistirá en una prueba que tendrá hasta 15-20 preguntas, basadas en los criterios de evaluación que acompañan cada unidad y que abarcarán los contenidos mínimos de la asignatura. A pesar de ser una prueba de mínimos, se considerará superada la prueba cuando se alcance una puntuación equivalente al 50% del total posible. Los alumnos que hayan cursado la asignatura en francés tendrán el 50% de las cuestiones en dicho idioma debiendo contestar en francés.
 j) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias En 1º curso de la ESO:
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 Siendo conscientes de que es el alumno quien construye sus propios conocimientos y a fin de facilitar un aprendizaje significativo se procurará que el alumno se implique de forma activa en el proceso, considerándose adecuadas para tal fin las siguientes estrategias de aprendizaje:
 Realización de actividades de introducción y/o motivación, actividades de estructuración, consolidación y síntesis, tales como: Realización de trabajos prácticos, experimentales o problemas que conlleven la aplicación de la metodología científica.
 Resolución de ejercicios y cuestiones en los que se manejen las leyes y principios estudiados. Resolución de problemas numéricos con datos reales (semejantes a los que se podrían manejar en
 una industria), en casos sencillos. Realización de trabajos e informes, sobre aspectos de la asignatura, realizados individualmente y/o
 en grupo. Realización de diálogos, debates y discusiones que obliguen a los alumnos a argumentar sobre
 diferentes actitudes, a exponer sus propios valores y a someterlos a controversia. Realización de mapas conceptuales como labor de síntesis. Resolución de cuestiones, entendiendo como tales, problemas de respuesta abierta, que se
 resuelven por medio de razonamientos cualitativos. Utilización de videos didácticos y recursos informáticos. Empleo de Internet como fuente de información. Técnicas expositivas por parte del profesor, para aclarar conceptos que por su naturaleza y
 complejidad requieran este tratamiento. Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado para introducir las correcciones y/o
 modificaciones oportunas tanto grupales como individuales. Registro de la aceptación y eficacia de los materiales utilizados para su adecuación en caso
 necesario a las necesidades grupales y/ o individuales. Apoyo en el libro de texto como recurso fundamental. Se harán agrupamientos flexibles en función del nivel del alumnado en dos grupos de este nivel.
 En 3º de la ESO: La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza requiere la familiarización del alumnado con las
 estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados; búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza; valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora; utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 Siendo conscientes de que es el alumno quien construye sus propios conocimientos y a fin de facilitar
 un aprendizaje significativo se procurará que el alumno se implique de forma activa en el proceso, considerándose adecuadas para tal fin las siguientes estrategias de aprendizaje:
 Realización de actividades de introducción y/o motivación, actividades de estructuración, consolidación y síntesis, tales como: Realización de trabajos prácticos, experimentales o problemas que conlleven la aplicación de la metodología científica.
 Resolución de ejercicios y cuestiones en los que se manejen las leyes y principios estudiados. Resolución de problemas numéricos con datos reales (semejantes a los que se podrían manejar en
 una industria), en casos sencillos. Realización de trabajos e informes, sobre aspectos de la asignatura, realizados individualmente y/o
 en grupo. Realización de diálogos, debates y discusiones que obliguen a los alumnos a argumentar sobre
 diferentes actitudes, a exponer sus propios valores y a someterlos a controversia. Realización de mapas conceptuales como labor de síntesis. Resolución de cuestiones, entendiendo como tales, problemas de respuesta abierta, que se
 resuelven por medio de razonamientos cualitativos. Utilización de videos didácticos y recursos informáticos. Empleo de Internet como fuente de información. Técnicas expositivas por parte del profesor, para aclarar conceptos que por su naturaleza y
 complejidad requieran este tratamiento.
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 Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado para introducir las correcciones y/o modificaciones oportunas tanto grupales como individuales.
 Registro de la aceptación y eficacia de los materiales utilizados para su adecuación en caso necesario a las necesidades grupales y/ o individuales.
 Apoyo en el libro de texto como recurso fundamental. k) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales
 curriculares y libros de texto para el uso del alumnado El libro de texto de la editorial Santillana Internet Ordenador, cañón, pizarra digital. Cuando sea necesario y se pueda se irá al laboratorio. Colección de videos en formato mp4, avi y flv del departamento. l) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos
 que las precisen. Planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado y organización de las actividades de refuerzo y ampliación en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
 Planteamiento de atención a la diversidad del alumnado La metodología didáctica en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de
 cada alumno, favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.
 En concreto el desarrollo de la metodología que proponemos para atender a la diversidad contempla los siguientes puntos principales:
 a) Partir de los contenidos mínimos como mínimos generales para todo el alumnado y añadir actividades de ampliación de conocimientos para aquellos alumnos que lo permitan.
 b) Diversificar las actividades. Por ejemplo la identificación de situaciones problemáticas, el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos y otros procedimientos para contrastar dichas hipótesis, el análisis y reducción de resultados o de datos suministrados, la discusión, la obtención de conclusiones y la elaboración de informes. Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses del alumnado.
 c) Planteamientos grupales. El planteamiento de actividades en grupo, permite un reparto de roles en el que las diferentes capacidades e intereses encuentran acomodo. No se trata de mimetizar las diferencias en el anonimato del efecto de grupo sino al contrario de facilitar la inserción dentro de una actividad plural.
 d) En los cursos inferiores se realizarán agrupamientos flexibles en aquellos grupos que lo necesiten. Para agrupar los alumnos se les realizará una prueba específica que de idea del nivel que aportan.
 En casos determinados en que el alumno tenga dificultades con el idioma, sugerimos que reciban clases de castellano hasta que alcancen un nivel adecuado para seguir las clases de la asignatura.
 Actividades de refuerzo y ampliación
 En cada tema de cada uno de los libros para el profesor de Ciencias de la Naturaleza hay fichas de
 refuerzo, fichas de ampliación, actividades de adaptación y curricular y un léxico anexo para tratar la multiculturalidad.
 Las actividades de refuerzo están pensadas para consolidar contenidos mínimos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal desarrollados en las unidades didácticas. En estas actividades se atiende a los contenidos mínimos de mayor significado para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar del ciclo o de la etapa anterior. Las referencias a situaciones de la vida corriente son frecuentes en ellos y se plantean procesos cualitativos y cuantitativos muy sencillos.
 Las actividades de ampliación se proponen con la finalidad de profundizar contenidos mínimos propios de la unidad didáctica en desarrollo o, incluso, de otros campos de conocimiento que aportan nuevas relaciones con los tratados. Igual que ocurre con las de refuerzo, estas actividades deben realizarse, no al final de cada tema, sino cuando se considere oportuno. Dentro de estas actividades se atienden conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de cuantificación y cálculo y en general contenidos mínimos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias.
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 Las actividades de refuerzo y ampliación no son un elemento de segregación. De hecho, con frecuencia, un mismo alumno tendrá que reforzar algunos aspectos de su conocimiento, mientras que podrá ampliar y profundizar otros.
 m) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral
 y escrita en las distintas materias. Tanto el relato de la entrada, como el texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, requieren de la
 comprensión lectora para poder responder a las cuestiones que se plantean a propósito de ambos. Se puede recomendar lecturas extra.
 En cuarto además hay un diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa,
 relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos). n) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la
 comunicación en las distintas materias: Fomento de las tic Recursos digitales disponibles en el Libromedia, que incluye esquemas, presentaciones,
 animaciones, vídeos, galerías de imágenes y actividades interactivas. Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. Se puede ir por lo menos una vez al mes a una de las aulas de informática para hacer este tipo de
 actividades. o) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas
 extraordinarias Las pruebas extraordinarias son el septiembre. Cuando el alumno lo solicite se le puede orientar
 sobre cómo van a ser y se le puede ofrecer una batería con preguntas similares a las que se puede encontrar en esta prueba.
 p) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos
 anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. En 3º curso de la ESO: Se elaborarán entre veinte y treinta cuestiones teórico-prácticas de las Ciencias Naturales de 2º de
 E.S.O., que se les entregarán a los alumnos para realizar en el 1er
 y 2º trimestres y, que ellos devolverán trabajadas, en su casa y con el libro de texto, y por escrito, para ser evaluadas posteriormente. Durante la ejecución de estas pruebas podrán ir consultando al profesor de la asignatura.
 Los alumnos que no hayan presentado los trabajos adecuadamente podrán recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre.
 q) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de
 acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro.
 A lo largo del curso se podrán realizar diferentes actividades extraescolares como una semana de inmersión en la ciencia, una visita al Centro Rosa Molas, excursiones a la zona de Riglos, a la zona de Ricla o al monasterio de Piedra, al entorno Astún- Bious Artigues, visitas a la fábrica de cervezas la Zaragozana, a la depuradora, a la potabilizadora, al instituto Municipal de la Salud, a ver fachadas por la ciudad de Zaragoza, a un parque eólico, los parques de los alrededores, la sierra de Albarracín, sierra de Algairén, Moncayo, a Montalbán y museo minero de Escucha, parque geológico de Aliaga, parque natural del Alto Tajo y estudio botánico y zoológico del camino de Santiago entre Canfranc y Jaca y visita al planetario de Huesca y la casa natal de Ramón y Cajal de Ayerbe, al Galacho de Juslibol, al centro de salud de Delicias-Sur, el banco de sangre y tejidos, al departamento de medicina de la facultad de medicina, al parque de Delicias, al meandro
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 de Ranillas con Volunta-ríos para ver la dinámica fluvial y ecosistemas de ribera y a una charla-exposición de la ruta geológica transpirenaica en la facultad de Geología
 También se podrá recibir la ―caravana aragonesa por el clima‖ y se podrán realizar otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso debido a exposiciones temporales, etc
 PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA (2º Curso, 4º Curso, de acuerdo con la anterior legislación) a) Los objetivos de la materia: Los objetivos de la materia son los objetivos generales de la enseñanza de las ciencias de la
 naturaleza en la eso según el decreto del 3 de mayo de 2007, que desarrolla el currículo aragonés aparecido en el BOA del 1 de junio de 2007.
 La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación secundaria obligatoria tendrá
 como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de
 existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las
 estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico y sus aplicaciones.
 3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos de las
 ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y el análisis de resultados, así como la consideración de las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de una coherencia global.
 4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
 escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
 5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las
 tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.
 6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
 individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
 7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
 comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.
 8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la naturaleza
 para mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
 9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
 ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
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 10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se
 compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la naturaleza y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
 11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la
 Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más amplio contexto de la realidad española y mundial.
 12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para apreciar y
 disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando en su conservación y mejora.
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 b) La contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas:
 El aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, como el de cualquier otra materia o la realización de cualquier actividad escolar adecuadamente programada, contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Aun en el caso más alejado de la competencia cultural y artística, se podría decir que el aprecio por la cultura y por la belleza debe incluir, hoy en día, el aprecio y sensibilidad hacia la Naturaleza como arte y hacia el conocimiento científico como parte esencial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, es evidente que, de manera directa, tiene mayor incidencia en la adquisición de algunas de ellas.
 La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico –tanto próximo como a gran escala- requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las materias del área y el manejo de las relaciones entre ellos (relaciones de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas) y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Las Ciencias de la Naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad para observar el mundo físico -natural, alterado o producido por los hombres-, así como de la capacidad para obtener información de esa observación y para actuar de acuerdo con ella. Esta intención coincide con el argumento central de esta competencia, que también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Para ello es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico en el tratamiento de situaciones de interés, así como con el carácter tentativo y creativo de dicho trabajo. Recorre un proceso que se inicia en la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo y significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas; continúa con el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones -incluyendo, en su caso, diseños experimentales-, y culmina con el análisis de los resultados.
 Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención particular. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y de las relaciones entre la salud y los hábitos y conductas de las personas. También la requieren las implicaciones que tanto la actividad humana -en particular, determinados hábitos sociales- como la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente y en la calidad de vida, tanto a nivel general como en el entorno más próximo. En este sentido, es necesario evitar caer en actitudes no fundamentadas de exaltación o de rechazo del papel de la tecnología y de la ciencia, favoreciendo, por el contrario, el conocimiento de los grandes problemas ambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales que existen o se puedan plantear.
 La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la Naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la Naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la Naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.
 El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias, como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, también se contribuye a la competencia digital a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, simular y visualizar situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las Ciencias de la Naturaleza y contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
 La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada a dos aspectos. En primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática, en particular para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones, debido a la función que desempeña la Naturaleza social del conocimiento científico. La cultura científica favorece la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y
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 perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, argumento de aplicación del principio de precaución, que se apoya en un adecuado conocimiento del medio natural, a gran escala y en el entorno más próximo, y en una creciente sensibilidad social ante las implicaciones del desarrollo técnico y científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.
 Además, no hay que olvidar que el hecho de aprender las destrezas y capacidades del trabajo científico supone la adquisición de una serie de actitudes y valores como el rigor, la objetividad, la capacidad crítica, la precisión, la cooperación, el respeto, etc., que son fundamentales en el desarrollo de esta competencia.
 Asimismo, es importante señalar que, sobre todo en el campo de la Biología y de la Geología, muchos fenómenos naturales están circunscritos a un ámbito geográfico, y ello ha condicionado y sigue condicionando la vida de las personas y el propio devenir histórico y social. Hechos tan determinantes como la escasez de agua, la fertilidad de los suelos o la desigual distribución de la población, por citar sólo algunas situaciones que afectan a Aragón, tienen parte de su procedencia en el territorio físico, y la actitud como ciudadanos libres y responsables ante estos y otros problemas va a depender, en buena medida, de la competencia adquirida en relación con las Ciencias de la Naturaleza.
 La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística, tanto en español como en lenguas extranjeras, en las que se produce y se comunica buena parte de la información científica, se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la Naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción y de expresión del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que fundamentalmente se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal y escrita de las mismas hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
 Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la Naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos, en primer lugar, los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, a la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global y a la autorregulación e interregulación de los procesos mentales.
 La ya señalada formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite también contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como conocimiento promotor del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.
 Las competencias básicas se simbolizan con las siguientes siglas: 1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI) 2. Competencia matemática. (CMAT) 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (CIMF) 4. Tratamiento de la información y competencia digital. (TICD) 5. Competencia social y ciudadana. (CSYC) 6. Competencia cultural y artística. (CCYA) 7. Competencia para aprender a aprender. (CPAA) 8. Autonomía e iniciativa personal. (CAIP) Y se trabajan especialmente a lo largo de la etapa en los siguientes cursos en los siguientes criterios
 de evaluación normativos:
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 2º ESO 4º ESO
 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática
 1, 2 , 3 6
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 1 a 13 1 a 16
 Tratamiento de la información y competencia digital
 Competencia social y ciudadana
 12 7, 15, 16
 Competencia cultural y artística
 5
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal
 7
 d) La organización y secuenciación de los contenidos de las materias en cada uno de los
 cursos de la etapa: En Ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO según la siguiente tabla las unidades corresponden a
 los bloques temáticos oficiales del modo que se describe en la tabla. La secuenciación sigue el orden numérico de unidades del libro: En el primer trimestre se daría las unidades 1, 2, 3 y 4 En el segundo trimestre se daría las unidades 5, 6, 7, 8 y 9 En el tercer trimestre se daría las unidades 10, 11, 12, y 13
 2º Curso de la ESO
 Unidad Bloque de contenidos
 Unidad 1: Mantenimiento de la vida Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos, vida y funciones vitales - Seres inertes y seres vivos. El fenómeno de
 la vida. - Las funciones vitales: Visión de conjunto.
 Unidad 2. La nutrición
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos, vida y funciones vitales La nutrición: Obtención y uso de materia y
 energía - Funciones de nutrición a nivel orgánico y a
 nivel celular. - Nutrición autótrofa y heterótrofa. - Los grandes procesos nutritivos:
 Fotosíntesis y respiración. - Importancia de la fotosíntesis para la vida
 en la Tierra. - Elaboración e interpretación de material
 gráfico sobre los procesos nutritivos (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.)
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 utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 - Realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto los principales procesos nutritivos.
 La relación: Interacción de los seres vivos con su ambiente interno y externo
 - Funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 - Percepción de estímulos. Órganos y estructuras receptoras.
 - Coordinación funcional. Coordinación nerviosa y hormonal.
 - Respuesta a los estímulos. Movimientos y otras respuestas. Órganos y estructuras implicadas en las respuestas.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos de relación (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 La reproducción: Perpetuación de la vida a lo largo del tiempo
 - Funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 - Reproducción asexual. Características y principales modalidades.
 - Reproducción sexual. Características, modalidades e importancia biológica.
 - La reproducción en los principales grupos de seres vivos, particularmente en los animales y en los vegetales. Analogías y diferencias.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos reproductivos (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 - Observación y descripción de los principales ciclos vitales en animales y plantas.
 - Valoración de la trascendencia que tiene la reproducción para el mantenimiento de la vida en la Tierra, así como de la importancia que tiene la reproducción sexual para la biodiversidad.
 Unidad 3. La relación y la coordinación
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos, vida y funciones vitales La relación: Interacción de los seres vivos
 con su ambiente interno y externo - Funciones de relación a nivel orgánico y a
 nivel celular. - Percepción de estímulos. Órganos y
 estructuras receptoras. - Coordinación funcional. Coordinación
 nerviosa y hormonal. - Respuesta a los estímulos. Movimientos y
 otras respuestas. Órganos y estructuras implicadas en las respuestas.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos de relación (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la
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 información y la comunicación.
 Unidad 4. La reproducción
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos, vida y funciones vitales La reproducción: Perpetuación de la vida a lo
 largo del tiempo - Funciones de reproducción a nivel orgánico
 y a nivel celular. - Reproducción asexual. Características y
 principales modalidades. - Reproducción sexual. Características,
 modalidades e importancia biológica. - La reproducción en los principales grupos
 de seres vivos, particularmente en los animales y en los vegetales. Analogías y diferencias.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos reproductivos (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 - Observación y descripción de los principales ciclos vitales en animales y plantas.
 - Valoración de la trascendencia que tiene la reproducción para el mantenimiento de la vida en la Tierra, así como de la importancia que tiene la reproducción sexual para la biodiversidad.
 Unidad 5. La estructura de los ecosistemas
 Bloque 5. El medio ambiente natural El medio ambiente y sus componentes - El medio ambiente como sistema. Ideas
 generales sobre su composición, estructura y funcionamiento.
 - Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
 Los ecosistemas. Aspectos generales para su estudio: composición, estructura y dinámica
 - Componentes de un ecosistema. Comunidad y biotopo. Factores bióticos y abióticos. Su importancia en los ecosistemas, con especial atención al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 - Materia y energía en los ecosistemas. Cadenas tróficas. Organismos productores, consumidores y descomponedores. Su papel en los ecosistemas.
 - El flujo de materia y energía. Idea general de los ciclos biogeoquímicos.
 - Acción antrópica sobre los ecosistemas. Apreciación de que el mantenimiento de la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 Principales tipos de ecosistemas y su dinámica
 - Ecosistemas acuáticos y terrestres. Características diferenciales.
 - Ecosistemas acuáticos. Zonas y ecosistemas marinos. Ecosistemas de agua dulce.
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 - Ecosistemas terrestres. Los grandes biomas. Distribución y características. El bosque mediterráneo y la estepa como biomas de especial interés en nuestra península.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso las tecnologías de la información y de la comunicación.
 El medio natural en Aragón - Identificación, descripción y análisis de los
 principales ecosistemas aragoneses. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 - Estudio sencillo y de tipo práctico de algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y abióticos, problemas medioambientales existentes, etc.
 Unidad 6. Los ecosistemas de la Tierra
 Bloque 5. El medio ambiente natural Los ecosistemas. Aspectos generales para
 su estudio: composición, estructura y dinámica - Acción antrópica sobre los ecosistemas.
 Apreciación de que el mantenimiento de la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 Principales tipos de ecosistemas y su dinámica
 - Ecosistemas acuáticos y terrestres. Características diferenciales.
 - Ecosistemas acuáticos. Zonas y ecosistemas marinos. Ecosistemas de agua dulce.
 - Ecosistemas terrestres. Los grandes biomas. Distribución y características. El bosque mediterráneo y la estepa como biomas de especial interés en nuestra península.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso las tecnologías de la información y de la comunicación.
 El medio natural en Aragón - Identificación, descripción y análisis de los
 principales ecosistemas aragoneses. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 - Estudio sencillo y de tipo práctico de algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y abióticos, problemas medioambientales existentes, etc.
 Unidad 7. La energía que nos llega del Sol
 Bloque 2 de 1 ESO. Materiales terrestres La atmósfera - Caracterización de la composición y
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 propiedades de la atmósfera. - Fenómenos atmosféricos. Variables que
 condicionan el tiempo atmosférico. Distinción entre tiempo y clima.
 - Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la humedad del aire.
 - Valoración del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres vivos y para la salud humana y de la necesidad de contribuir a su cuidado.
 Bloque 6 de 3º ESO. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa
 La actividad geológica externa del planeta Tierra
 - La energía solar en la Tierra. La atmósfera y su dinámica. Interpretación de mapas del tiempo sencillos. El relieve terrestre y su representación.
 Unidad 8: La dinámica externa del planeta
 Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
 Transferencia de energía en el interior de la Tierra
 - Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. Estructuras geológicas de la Península Ibérica. Estructuras geológicas singulares de Aragón, dentro del contexto peninsular y de la región euroasiática.
 Unidad 9. La dinámica interna del planeta
 Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
 Transferencia de energía en el interior de la Tierra
 - Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: fenómenos geológicos internos.
 - Ideas generales sobre la tectónica de placas y sus fenómenos asociados.
 - Manifestaciones paroxísticas de la dinámica interna terrestre: volcanismo y sismicidad. Volcanes y terremotos. Relaciones entre ambos.
 - Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y prevención. Zonas de susceptibilidad sísmica en Aragón.
 - Rocas magmáticas y metamórficas. Identificación de tipos de rocas ígneas: composición mineral y texturas principales. Relación entre su textura y su origen.
 - Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. Estructuras geológicas de la Península Ibérica. Estructuras geológicas singulares de Aragón, dentro del contexto peninsular y de la región euroasiática.
 Unidad 10. La energía
 Bloque 1. Materia y energía La energía en los sistemas materiales - La energía como concepto fundamental
 para el estudio de los cambios. El papel de la energía en nuestras vidas.
 - Energía asociada a la posición y al movimiento.
 - Análisis y comparación de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.
 - Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. Importancia de la aportación personal y colectiva en el ahorro
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 energético. - Fuentes de energía en Aragón. Importancia
 creciente de la energía eólica en nuestra comunidad.
 Unidad 11. El calor y la temperatura
 Bloque 2. Transferencia de energía Calor y temperatura - El calor como agente productor de
 cambios. Distinción entre calor y temperatura. - Reconocimiento de situaciones y
 realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos.
 - Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Equilibrio térmico.
 - Aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente de energía.
 Unidad 12. La luz y el sonido Bloque 2. Transferencia de energía Luz y sonido - Luz y visión: los objetos como fuentes
 secundarias de luz. - Percepción humana de la luz: el ojo. - Propagación rectilínea de la luz.
 Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses.
 - Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción. Utilización de espejos y lentes. Construcción de una cámara oscura y de un periscopio.
 - Descomposición experimental de la luz: interpretación de los colores y sus mezclas.
 - Sonido y audición. Percepción humana del sonido: el oído.
 - Propagación y reflexión del sonido. - La contaminación acústica y lumínica y sus
 repercusiones en la salud y en el medio ambiente. Importancia de la aportación personal y colectiva en la disminución de la contaminación acústica y lumínica.
 Unidad 13. La materia y la energía Bloque 1. Materia y energía La energía en los sistemas materiales - La energía como concepto fundamental
 para el estudio de los cambios. El papel de la energía en nuestras vidas.
 - Energía asociada a la posición y al movimiento.
 - Análisis y comparación de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.
 - Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. Importancia de la aportación personal y colectiva en el ahorro energético.
 - Fuentes de energía en Aragón. Importancia creciente de la energía eólica en nuestra comunidad.
 En Ciencias de la Naturaleza de 4º de la ESO (Biología y Geología) las unidades corresponden a los
 bloques temáticos oficiales de este modo según la tabla que se ve a continuación.
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 La secuenciación sigue el orden numérico de unidades del libro. En el primer trimestre se daría las unidades 1, 2, 3, En el segundo trimestre se daría las unidades 4, 5, 6, En el tercer trimestre se daría las unidades 7, 8, 9 y 10
 4º curso de la ESO
 Unidad Bloque de contenidos
 Unidad 1: La célula. Unidad de vida Bloque 2. La evolución de la vida La célula La célula, unidad de vida - La célula como unidad estructural, funcional
 y genética de los seres vivos. Tipos de organización celular. La célula procariota.
 - La teoría celular y su importancia en Biología.
 - Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.
 Morfología y fisiología de la célula eucariota - Componentes y orgánulos celulares. - El núcleo y el material hereditario.
 Cromatina y cromosomas. Función e importancia en la vida celular.
 - Los procesos de reproducción celular. Reproducción asexual: mitosis y citocinesis. Reproducción sexual y meiosis. Características diferenciales e importancia biológica de estos procesos.
 - Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas.
 Niveles de organización de los seres vivos - Los niveles de complejidad: Átomos y
 moléculas, células, organismos, comunidades, ecosistemas, etc.
 - Los seres unicelulares. Observación microscópica de los seres unicelulares más relevantes. Importancia del mundo microscópico.
 - Los seres pluricelulares y sus niveles de complejidad.
 - Preparación y observación de células y tejidos de diversa procedencia.
 Unidad 2: La información genética
 Bloque 2. La evolución de la vida La herencia y la transmisión de los
 caracteres Nociones de genética molecular - Aproximación al concepto de gen.
 Expresión génica. El código genético. - Las mutaciones. Tipos y efectos.
 Importancia biológica. - Manipulación de los genes: ingeniería
 genética. - Aplicaciones, repercusiones y desafíos más
 importantes de la manipulación genética. Los alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano.
 - Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y reproductiva.
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 Unidad 3: Herencia y transmisión de caracteres
 Bloque 2. La evolución de la vida La herencia y la transmisión de los
 caracteres El mendelismo - Reproducción y transmisión de los
 caracteres hereditarios. - La herencia biológica y los experimentos de
 Mendel. - Las leyes de Mendel. Conceptos genéticos
 básicos. - Excepciones a las leyes de Mendel. Teoría
 cromosómica de la herencia: ligamiento de genes. Alelismo múltiple.
 - Resolución de problemas relacionados con el mendelismo simple.
 Genética humana - Características genéticas generales del ser
 humano. Caracteres mendelianos en las personas. - La herencia del sexo. La herencia ligada al
 sexo. - Estudio de la transmisión de algunas
 enfermedades hereditarias.
 Unidad 4: Origen y evolución de los seres vivos
 Bloque 2. La evolución de la vida Origen y evolución de los seres vivos Historia de la vida sobre la Tierra - El origen de la vida en la Tierra. Hipótesis
 sobre dicho origen. - La vida a lo largo del tiempo geológico.
 Principales grupos de organismos fósiles. - Identificación y reconocimiento de las
 principales características de los fósiles más representativos, particularmente de los más frecuentes en las unidades geológicas aragonesas.
 - Biodiversidad. Aparición y extinción de especies.
 La evolución de los seres vivos - Principales ideas históricas sobre los seres
 vivos: fijismo y evolucionismo. - Teorías e ideas predarwinistas. El aragonés
 Félix de Azara como principal exponente español del predarwinismo.
 - Darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio puntuado.
 - Datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 - Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
 - Variación de la biodiversidad. Las acciones humanas y su influencia en la desaparición de especies.
 - La evolución humana. Principales etapas en la evolución del género humano.
 Unidad 5: El estudio de los ecosistemas
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 Los seres vivos y el medio ambiente. Los ecosistemas y la biosfera
 - El medio ambiente: componentes y factores bióticos y abióticos.
 - Concepto de hábitat. Tipos de hábitat. Adaptaciones a los diferentes factores y hábitat.
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 - Concepto de especie, población, comunidad y biotopo.
 - Concepto de ecosistema. Tipos de ecosistemas. La biosfera y los grandes ecosistemas: principales biomas.
 El funcionamiento de los ecosistemas - Dinámica de las poblaciones: relaciones
 intraespecíficas. - Dinámica de las comunidades: relaciones
 interespecíficas. Concepto de nicho ecológico. - Relaciones tróficas en los ecosistemas:
 ciclo de materia y flujo de energía. Niveles, cadenas y redes tróficas. Pirámides ecológicas. Principales ciclos biogeoquímicos.
 - Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. Realización de problemas sencillos de ecología.
 Los ecosistemas y el medio ambiente en
 Aragón - Estudio de los ecosistemas más
 representativos de la comunidad aragonesa: praderas y bosques de montaña, bosques de ribera y otros, estepas, ríos y humedales, etc.
 Unidad 6: Cambios en los ecosistemas
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 El funcionamiento de los ecosistemas . - Relaciones tróficas en los ecosistemas:
 ciclo de materia y flujo de energía. Niveles, cadenas y redes tróficas. Pirámides ecológicas. Principales ciclos biogeoquímicos.
 - Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. Realización de problemas sencillos de ecología.
 - Autorregulación de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica.
 - Cambios naturales en los ecosistemas: sucesiones ecológicas. Modificación de ambientes por los seres vivos. Cambios ambientales en la historia de la Tierra.
 - La protección del medio natural. Cambios ambientales antrópicos. Impactos medioambientales: prevención y corrección. Formación y destrucción de suelos. Incendios forestales: impacto producido e importancia de su prevención. Actitud de cuidado y respeto por el medio ambiente como parte esencial de su protección.
 Los ecosistemas y el medio ambiente en Aragón
 - Identificación, sobre el terreno o por medio de documentos audiovisuales diversos, de los componentes, la estructura y las relaciones tróficas y de otros tipos en ecosistemas cercanos.
 - Principales problemas medioambientales de Aragón dentro del contexto español.
 - Valoración de la importancia de la conservación del medio natural, desde el más próximo al más lejano y, aparentemente, ajeno a nuestra vida.
 Unidad 7: El relieve y su modelado
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
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 La tectónica de placas y sus manifestaciones - El origen de las cordilleras: algunas
 interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas.
 Unidad 8: Estructura y dinámica de la Tierra
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La tectónica de placas y sus manifestaciones - El origen de las cordilleras: algunas
 interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas. - Pruebas del desplazamiento de los
 continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las dorsales y el fenómeno de la expansión del fondo oceánico. Origen de los movimientos sísmicos en territorio aragonés.
 - Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y su relación con el modelo geoquímico.
 - Las placas litosféricas: concepto, tipos y límites. Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos asociados. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 - La Tectónica de Placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Su utilización en la interpretación del origen del relieve terrestre y de otros acontecimientos geológicos.
 - Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta. Situación de Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones.
 Unidad 9: Manifestaciones de la mecánica terrestre
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La tectónica de placas y sus manifestaciones - El origen de las cordilleras: algunas
 interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas. - Pruebas del desplazamiento de los
 continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las dorsales y el fenómeno de la expansión del fondo oceánico. Origen de los movimientos sísmicos en territorio aragonés.
 - Las placas litosféricas: concepto, tipos y límites. Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos asociados. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 - La Tectónica de Placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Su utilización en la interpretación del origen del relieve terrestre y de otros acontecimientos geológicos.
 - Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta. Situación de Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones.
 Unidad 10: La historia de nuestro planeta
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La historia de la Tierra - El origen de la Tierra. El tiempo geológico:
 ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como método de interpretación.
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 - La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos de fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la vida en el planeta.
 - Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Identificación de los principales grupos de fósiles. Yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares.
 - Reconstrucción elemental de la historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas.
 e) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de carácter
 transversal. La educación en valores democráticos, o temas trasversales, abarca por tanto los siguientes temas: Educación para la tolerancia Educación para la paz Educación para la convivencia Educación intercultural Educación para la igualdad entre hombres y mujeres Educación ambiental Educación para la salud Educación sexual Educación del consumidor Educación vial La educación para la convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Los temas que tratan de
 fenómenos globales pueden dar una idea de hermanarnos entre los compañeros, e impulsar los lazos con el resto de la humanidad y el resto de los seres vivos.
 Dentro de la Educación medioambiental hay que destacar la importancia del compromiso individual.
 Una de las claves para contribuir a la solución del problema es desarrollar hábitos responsables como consumidores. Nuestra sociedad ha llegado a un punto de consumir demasiado, se compra y se tira. Nos debemos plantear ¿qué es lo que realmente necesitamos o queremos?
 Aquellos temas que traten sobre recursos cada vez más escasos como el agua potable o los recursos
 minerales se trabaja la educación para el consumidor, para ser consumidores responsables. En 1º ESO se va a hacer énfasis en la educación del consumidor y en la educación ambiental. Los temas sobre la atmósfera y la hidrosfera servirán para sensibilizar sobre problemas ambientales
 de plena actualidad como el cambio climático o la contaminación. Los temas sobre seres vivos servirán para sensibilizar ante el problema de la extinción de especies y la destrucción de los espacios naturales.
 La educación del consumidor será tratada en diferentes temas sobre la diversidad de la materia, los
 minerales, las rocas y la hidrosfera, en los que están presentes los recursos naturales que son utilizados por la sociedad de consumo.
 En 2º ESO se va a hacer énfasis en la educación del consumidor y en la educación ambiental.
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 Los temas sobre ecosistemas servirán para sensibilizar ante el problema de la extinción de especies y la destrucción de los espacios naturales.
 La educación del consumidor será tratada en diferentes temas sobre las energías renovables. En 3º ESO se va a hacer énfasis en la educación para la salud, en la educación para la igualdad
 entre hombres y mujeres, en la educación del consumidor y en la educación vial La educación para la salud impregna todos los temas de anatomía y fisiología. La educación vial se
 puede tratar en los temas sobre las funciones de relación, donde se explica las lesiones que derivan de accidentes. La educación para la igualdad entre hombres y mujeres se puede abordar especialmente en el tema sobre la reproducción humana.
 La educación para el consumidor se aborda especialmente en el tema sobre la alimentación, pero
 también en los temas en los que se hace referencia al tabaco y alcohol, y también en el tema sobre recursos naturales (tema 10).
 La educación ambiental se trata especialmente en el tema sobre los recursos naturales (tema 10). y
 en el tema sobre los impactos ambientales (tema 11) En 4 ESO se va a hacer énfasis en la educación para la salud, en la educación del consumidor, en la
 educación ambiental, en la educación intercultural y en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres.
 La educación para la salud se desarrolla en los temas sobre citología y genética, en los que se puede
 ver temas de actualidad como la terapia genética o el uso de los transgénicos. La educación ambiental se puede ver en los temas sobre ecología. La educación intercultural y para la igualdad entre hombres y mujeres se puede ver en los temas sobre genética en los que se incide en genética humana.
 f) Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa Los criterios de evaluación se relacionan con las competencias básicas del modo como se describirá
 en la tabla que figura en el apartado de acuerdo con f): g) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia en
 cada uno de los cursos de la etapa: En 2º de la ESO se distribuyen de esta manera:
 2º curso de la ESO
 Criterios de evaluación(orden de 9 de mayo de 2007)
 Competencias básicas
 Bloque de contenido
 Concreción del criterio de evaluación (indicadores)
 Mínimos exigibles
 1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las
 CIMF CCLI CMAT CSYC CCYA
 Bloque 1. Materia y energía
 La energía en los sistemas materiales
 Conoce el concepto de energía.
 Conoce la
 Unidad 10: La energía
 La energía: características,
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 transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno, y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.
 Se pretende evaluar si el alumnado relaciona el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios, si conoce diferentes formas y fuentes de energía, renovables y no renovables, sus ventajas e inconvenientes y algunos de los principales problemas asociados a su obtención, transporte y utilización. Se valorará si el alumnado comprende la importancia del ahorro energético y la utilización de energías limpias para contribuir a
 un futuro sostenible y el efecto positivo o negativo que pueden provocar con sus actuaciones las personas y grupos sociales, así como su influencia en el efecto invernadero. Además, es importante que el alumnado comprenda la contribución de Aragón al uso de energías renovables y conozca los tipos de energía renovable más
 CPAA
 - La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. El papel de la energía en nuestras vidas.
 - Energía asociada a la posición y al movimiento.
 - Análisis y comparación de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.
 - Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. Importancia de la aportación personal y colectiva en el ahorro energético.
 - Fuentes de energía en Aragón. Importancia creciente de la energía eólica en nuestra comunidad.
 importancia de la obtención de energía para el funcionamiento de la sociedad.
 Conoce las
 fuentes renovables de energía
 Conoce las
 fuentes no renovables de energía.
 Conoce
 qué fuentes de energía hay en Aragón.
 Reconoce
 la importancia del ahorro de energía.
 propiedades, importancia. (Objetivos 1, 2 y 5)
 Fuentes de energía: renovables y no renovables. (Objetivos 3 y 4)
 Consecuencias ambientales del uso de la energía. (Objetivo 5)
 Unidad 13: La materia y la energía
 La materia. Sistema material, sustancia y composición. (Objetivos 1 y 2)
 Tipos de movimiento. (Objetivo 3)
 La velocidad y la aceleración. (Objetivo 4)
 Las fuerzas. Definición y tipos. (Objetivos 5 y 6)
 El peso como fuerza. (Objetivo 7)
 Unidad 7:
 La energía que nos llega del Sol
 La energía solar y la atmósfera. (Objetivos 1 y 2)
 La energía solar y la hidrosfera. (Objetivos 2 y 5)
 La energía solar y los agentes geológicos. (Objetivo 4)
 El uso de la energía solar. (Objetivo 6)
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 utilizados en Aragón.
 2. Resolver situaciones de interés aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su forma de propagación.
 Se pretende comprobar si el alumnado comprende la importancia de la transferencia de energía en forma de calor y sus aplicaciones, así como la distinción entre calor y temperatura en el estudio de los fenómenos térmicos, y si es capaz de realizar experiencias sencillas relacionadas con los mismos. Se valorará si sabe utilizar termómetros y conoce su fundamento, si identifica el equilibrio térmico con la igualación de temperaturas, si comprende la transmisión del calor asociada al desequilibrio térmico, si conoce sus distintas formas de propagación y si sabe aplicar estos conocimientos a la resolución e interpretación de situaciones cotidianas tales
 CIMF CCLI CMAT CSYC TICD
 Bloque 2. Transferencia de energía
 Calor y temperatura
 - El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura.
 - Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos.
 - Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Equilibrio térmico.
 - Aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente de energía.
 Conoce el
 calor como agente productor de cambios.
 Distingue
 entre calor y temperatura.
 Reconoce
 situaciones y realiza de experiencias sencillas en las que se manifiestan los efectos del calor sobre los cuerpos.
 Interpreta
 el calor como forma de transferencia de energía.
 Conoce el
 concepto del equilibrio térmico.
 Conoce las
 aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente de energía.
 Unidad 11: El calor y la temperatura
 Calor y temperatura. (Objetivo 1)
 La percepción del calor: la piel. La sensación térmica. (Objetivo 2)
 Efectos del calor en los cuerpos. (Objetivo 3)
 Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas. (Objetivo 4)
 Formas de propagación del calor. (Objetivo 5)
 Conductores y aislantes térmicos. (Objetivo 6)
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 como el aislamiento térmico de una zona o el uso de materiales según su conductividad térmica.
 3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.
 Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos acerca de propiedades de la luz y el sonido, como la reflexión y la refracción, para explicar fenómenos naturales, aplicarlos al utilizar espejos, lentes y prismas, justificar el fundamento físico de aparatos ópticos sencillos y montar algunos de ellos como el periscopio y la cámara oscura. Se valorará, asimismo, si comprende las repercusiones de la contaminación acústica y lumínica y la necesidad de la contribución personal y colectiva a la hora de minimizar la contaminación.
 CIMF CCLI CMAT CCYA CSYC
 Bloque 2. Transferencia de energía
 Luz y sonido
 - Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz.
 - Percepción humana de la luz: el ojo.
 - Propagación rectilínea de la luz. Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses.
 - Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción. Utilización de espejos y lentes. Construcción de una cámara oscura y de un periscopio.
 - Descomposición experimental de la luz: interpretación de los colores y sus mezclas.
 - Sonido y audición. Percepción humana del sonido: el oído.
 - Propagación y reflexión del sonido.
 - La contaminación acústica y lumínica y sus repercusiones en la salud y en el medio ambiente. Importancia de la aportación personal y colectiva en la disminución de la contaminación
 Reconoce
 los objetos como fuentes secundarias de luz.
 Conoce el
 ojo como órgano de percepción humana de la luz
 Conoce la
 propagación rectilínea de la luz.
 Reconoce
 situaciones y experiencias sencillas para poner a prueba la propagación de la luz
 Conoce la
 reflexión y la refracción.
 Utiliza
 espejos y lentes.
 Descompone la luz e interpreta los colores y sus mezclas.
 Conoce el
 concepto de sonido y audición.
 Reconoce
 el oído como órgano de percepción humana
 Conoce la
 propagación y reflexión del sonido.
 Reconoce
 el problema de la contaminación acústica y lumínica y sus
 Unidad 12: La luz y el sonido
 Qué son las ondas. (Objetivo 1)
 La luz: propagación, descomposición, sombras y eclipses. (Objetivos 2 y 3)
 Reflexión y refracción. (Objetivo 4)
 El color de los cuerpos. (Objetivo 5)
 El sonido: propagación, eco, reverberación. (Objetivos 6 y 7)
 El ojo y el oído. (Objetivo 8)
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 acústica y lumínica. repercusiones en la salud y en el medio ambiente.
 Reconoce
 la importancia de la aportación personal y colectiva en la disminución de la contaminación acústica y lumínica.
 4. Identificar repercusiones de los procesos geológicos internos en el origen del relieve terrestre, así como conocer la formación de las rocas magmáticas y metamórficas principales.
 Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la naturaleza geológica de la Tierra. Debe ser capaz de reconocer e interpretar, en el campo o en imágenes, algunas manifestaciones de la dinámica interna terrestre en el relieve, como la formación de cordilleras, distintos tipos de pliegues, fallas tectónicas y estructuras volcánicas. Pretende también evaluar si el alumnado entiende las transformaciones fisicoquímicas que pueden producirse en los distintos tipos de rocas en función de las características del ambiente geológico en el que se encuentran. El alumnado debe saber identificar en
 CIMF CCLI CCYA TICD CAIP
 Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
 Transferencia de energía en el interior de la Tierra
 - Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: fenómenos geológicos internos.
 - Ideas generales sobre la tectónica de placas y sus fenómenos asociados.
 - Manifestaciones paroxísticas de la dinámica interna terrestre: volcanismo y sismicidad. Volcanes y terremotos. Relaciones entre ambos.
 - Rocas magmáticas y metamórficas. Identificación de tipos de rocas ígneas: composición mineral y texturas principales. Relación entre su textura y su origen.
 -
 Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. Estructuras geológicas de la Península Ibérica.
 Reconoce
 los fenómenos geológicos como manifestación de la energía interna presente en el interior de planeta tierra.
 Conoce las
 ideas generales sobre la teoría de la tectónica de placas para explicar los fenómenos geológicos de origen interno.
 Conoce la
 relación de los terremotos y volcanes con el movimiento de las las placas litosféricas.
 Conoce el
 origen y formación de las rocas magmáticas y metamórficas en relación a los procesos geológicos internos.
 Reconoce
 el relieve como consecuencia en parte de los procesos geológicos internos.
 Unidad 9: La dinámica interna del planeta
 Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1)
 Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3)
 Terremotos. (Objetivo 4)
 Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5)
 Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6)
 Unidad 8:
 La dinámica externa del planeta.
 La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1)
 Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
 Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6)
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 la geografía aragonesa distintos elementos singulares originados por la acción de la geodinámica interna.
 Estructuras geológicas singulares de Aragón, dentro del contexto peninsular y de la región euroasiática.
 5. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y su prevención y predicción.
 Se trata de valorar si el alumnado es capaz de reconocer e interpretar adecuadamente los principales riesgos geológicos internos y su repercusión, utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de información. Se hará especial hincapié en la valoración de riesgos originados por los procesos geológicos internos en Aragón.
 CIMF CCLI CCYA TICD
 Bloque 3. Transforma
 ciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
 Transferencia de energía en el interior de la Tierra
 Valoración
 de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y prevención. Zonas de susceptibilidad sísmica en Aragón.
 Manifestaci
 ones paroxísticas de la dinámica interna terrestre: volcanismo y sismicidad. Volcanes y terremotos. Relaciones entre ambos.
 Valora el
 riesgo volcánico y la importancia de su predicción y prevención.
 Valora el
 riesgo sísmico y la importancia de su predicción y prevención.
 Unidad 9: La dinámica interna del planeta
 Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3)
 Terremotos. (Objetivo 4)
 6. Conocer y describir los principales procesos de la nutrición, particularmente la respiración y la fotosíntesis.
 Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de distinguir y caracterizar procesos tales como digestión, transporte de nutrientes, metabolismo, etc. Asimismo, si conoce y diferencia la nutrición autótrofa y la
 CIMF CCLI TICD CAIP
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos, vida y funciones vitales
 - Seres inertes y seres vivos. El fenómeno de la vida.
 - Las funciones vitales: Visión de conjunto.
 La nutrición: Obtención y uso de materia y energía
 - Funciones de nutrición a nivel orgánico y a nivel celular.
 - Nutrición autótrofa y
 Conoce la
 composición de los seres vivos.
 Conoce las
 funciones vitales. Conoce la
 teoría celular y las partes de la célula.
 Conoce el
 concepto de nutrición.
 Conoce la
 diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.
 Describe la
 Unidad 1: El mantenimiento de la vida
 Seres vivos: funciones vitales, composición química. (Objetivo 1)
 La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. (Objetivo 2)
 Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. (Objetivo 3)
 Reproducción celular y mitosis. (Objetivo
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 heterótrofa y si reconoce y sabe valorar la respiración y la fotosíntesis como procesos fundamentales de obtención y aprovechamiento de la energía por los seres vivos.
 heterótrofa. - Los
 grandes procesos nutritivos: Fotosíntesis y respiración.
 - Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos nutritivos (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 - Realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto los principales procesos nutritivos.
 función a nivel celular y a nivel orgánico.
 Conoce la
 fotosíntesis y reconoce su importancia.
 Conoce la
 respiración celular Conoce los
 procesos de digestión, respiración, circulación y excreción como parte de la nutrición.
 7) Unidad 2:
 La nutrición La
 función de nutrición y sus procesos. (Objetivo 1)
 El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales. (Objetivos 2, 3 y 4)
 La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias, respiración y excreción. (Objetivos 5, 6 y 7)
 7. Identificar y distinguir los procesos fundamentales que intervienen en la función de relación.
 Se trata de ver si el alumnado es capaz de analizar las distintas funciones que configuran la relación de los organismos con su entorno, así como de apreciar la importancia que dicha relación tiene para asegurar la adaptación al medio y, en definitiva, para la supervivencia de dichos organismos.
 CIMF CCLI CCYA CAIP
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 La relación:
 Interacción de los seres vivos con su ambiente interno y externo
 - Funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 - Percepción de estímulos. Órganos y estructuras receptoras.
 - Coordinación funcional. Coordinación nerviosa y hormonal.
 - Respuesta a los estímulos. Movimientos y otras respuestas.
 Conoce las
 funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce los
 órganos y estructuras de percepción de estímulos.
 Conoce la
 coordinación nerviosa y hormonal.
 Conoce las
 respuestas motoras a los estímulos.
 Unidad 3: La relación y la coordinación
 La relación y la coordinación en los seres vivos. (Objetivo 1)
 Estímulos y tipos de respuestas. (Objetivo 2)
 Sistema nervioso y sistema endocrino. (Objetivos 3 y 4)
 Relación y coordinación en las plantas. (Objetivo 6)
 Relación en los organismos unicelulares. (Objetivo 7)

Page 57
                        

56
 Órganos y estructuras implicadas en las respuestas.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos de relación (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 8. Comprender el proceso reproductivo de los seres vivos y valorar su importancia.
 Se pretende valorar el conocimiento del alumnado sobre las principales características de la reproducción, como función vital que asegura tanto la perpetuación de la vida como la necesaria biodiversidad.
 CIMF CCLI CCYA
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 La
 reproducción: Perpetuación de la vida a lo largo del tiempo
 - Funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 - Reproducción asexual. Características y principales modalidades.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los procesos reproductivos (dibujos, esquemas, imágenes, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 - Valoración de la trascendencia que tiene la reproducción para el mantenimiento de la vida en la Tierra, así como de la importancia que tiene la
 Conoce las
 funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 Valora la
 transcendencia que tiene la reproducción en el mantenimiento de la vida.
 Unidad 4: La reproducción
 El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. (Objetivos 1 y 2)
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 reproducción sexual para la biodiversidad.
 9. Analizar las similitudes y diferencias existentes entre las diversas modalidades de reproducción de los principales grupos de seres vivos.
 Se trata de ver si el alumnado es capaz de distinguir y apreciar las consecuencias de los distintos tipos de reproducción, así como de los ciclos vitales resultantes.
 CIMF CCLI CMAT CCYA CSYC TICD CAIP CPAA
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 La
 reproducción: Perpetuación de la vida a lo largo del tiempo
 -
 Reproducción asexual. Características y principales modalidades.
 - Reproducción sexual. Características, modalidades e importancia biológica.
 - La reproducción en los principales grupos de seres vivos, particularmente en los animales y en los vegetales. Analogías y diferencias.
 -. Observación y descripción de los principales ciclos vitales en animales y plantas.
 Conoce la
 reproducción asexual, sus tipos y sus diferencias con respecto a la reproducción sexual.
 Conoce la
 reproducción sexual en plantas y animales.
 Conoce
 algunos ciclos vitales.
 Unidad 4: La reproducción
 Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes.
 (Objetivos 3 y 7)
 Reproducción en los animales y en las plantas. (Objetivos 4, 5 y 6)
 10. Interpretar los procesos relacionados con las funciones vitales a partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y
 CIMF CCLI TICD CAIP
 Bloque 4. La vida en acción. Las funciones vitales
 Seres vivos,
 vida y funciones vitales
 - Seres inertes y seres vivos. El fenómeno de la vida.
 - Las funciones vitales: Visión de conjunto.
 Conoce las
 funciones de nutrición a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce las
 funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce las
 funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 Unidad 1: El mantenimiento de la vida
 Seres vivos: funciones vitales, composición química. (Objetivo 1)
 La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. (Objetivo 2)
 Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición
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 reproducción. Se trata de
 evaluar si el alumnado es capaz de realizar experiencias sencillas (tropismos, fotosíntesis, fermentaciones) para comprobar la incidencia que tienen en estas funciones variables como la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimento, la temperatura, etc.
 heterótrofa. (Objetivo 3)
 Reproducción celular y mitosis. (Objetivo 7)
 11. Conocer y distinguir los diferentes factores que configuran el medio ambiente, así como los conceptos ecológicos básicos (ecosistema, comunidad, nivel trófico, etc.), explicando mediante ejemplos sencillos las relaciones y la dinámica de los mismos.
 Se trata de saber si el alumnado ha comprendido lo que es el medio ambiente del que formamos parte y si es capaz de reconocer los elementos que lo constituyen a todos los niveles, interpretando correctamente esquemas sencillos de cadenas tróficas, pirámides, etc.
 CIMF CCLI CSYC TICD CAIP
 Bloque 5. El medio ambiente natural
 El medio
 ambiente y sus componentes
 - El medio ambiente como sistema. Ideas generales sobre su composición, estructura y funcionamiento.
 - Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
 Los ecosistemas. Aspectos generales para su estudio: composición, estructura y dinámica
 - Componentes de un ecosistema. Comunidad y biotopo. Factores bióticos y abióticos. Su importancia en los ecosistemas, con especial atención al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 - Materia y energía en los ecosistemas. Cadenas tróficas. Organismos productores, consumidores y
 El medio
 ambiente y sus componentes.
 Reconoce
 el medio ambiente como sistema.
 Reconoce
 los componentes, estructura y funcionamiento del medio ambiente.
 Conoce los
 conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
 Reconoce
 los componentes de un ecosistema: Comunidad y biotopo.
 Reconoce
 los factores bióticos y abióticos y su importancia en los ecosistemas,
 Reconoce
 al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 Reconoce
 las cadenas tróficas.
 Reconoce
 los niveles tróficos.
 Unidad 5: La estructura de los ecosistemas
 Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos.
 (Objetivos 1 y 2)
 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3)
 Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4)
 Relaciones bióticas. (Objetivo 5)
 Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6)
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 descomponedores. Su papel en los ecosistemas.
 - El flujo de materia y energía. Idea general de los ciclos biogeoquímicos.
 - Acción antrópica sobre los ecosistemas. Apreciación de que el mantenimiento de la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso, las tecnologías de la información y la comunicación.
 Conoce cómo es el flujo de materia y el flujo de energía,
 Conoce los
 ciclos biogeoquímicos.
 Conoce la
 acción antrópica sobre los ecosistemas.
 Reconoce
 que la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia.
 12. Conocer las principales características de los grandes ecosistemas de la Tierra y valorar la importancia de su mantenimiento.
 Con este criterio se trata de saber si el alumnado conoce la variedad del medio ambiente de nuestro planeta y, sobre todo, si aprecia en toda su importancia el valor que tiene dicha variedad. Asimismo, se valora si comprende la necesidad de que los ecosistemas se mantengan estables para asegurar nuestra propia
 CIMF CCLI CMAT CCYA CSYC
 Bloque 5. El medio ambiente natural
 El medio
 ambiente y sus componentes
 - El medio ambiente como sistema. Ideas generales sobre su composición, estructura y funcionamiento.
 - Conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
 Principales tipos de ecosistemas y su dinámica
 - Ecosistemas acuáticos y terrestres. Características diferenciales.
 - Ecosistemas
 Conoce los
 ecosistemas acuáticos.
 Conoce los
 ecosistemas terrestres
 Conoce los
 grandes biomas, especialmente el bosque mediterráneo y la estepa.
 Conoce el
 medio natural en Aragón.
 Unidad 6: Los ecosistemas de la Tierra
 Ecosiste
 mas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1)
 Grandes
 ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2)
 Caracterí
 sticas del suelo. (Objetivo 4)
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 supervivencia. En este mismo sentido, también es importante evaluar si el alumnado valora la necesidad de protección de los bosques frente a acciones antrópicas propiciadas por intereses económicos poco o nada respetuosos con los problemas medioambientales.
 acuáticos. Zonas y ecosistemas marinos. Ecosistemas de agua dulce.
 - Ecosistemas terrestres. Los grandes biomas. Distribución y características. El bosque mediterráneo y la estepa como biomas de especial interés en nuestra península.
 - Elaboración e interpretación de material gráfico sobre los ecosistemas (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.) utilizando, en su caso las tecnologías de la información y de la comunicación.
 El medio natural en Aragón
 - Identificación, descripción y análisis de los principales ecosistemas aragoneses. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 - Estudio sencillo y de tipo práctico de algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y abióticos, problemas medioambientales existentes, etc.
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 13. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas en el mismo.
 El alumnado ha de ser capaz de reconocer y analizar los elementos de un ecosistema concreto y próximo, obteniendo datos de algunos componentes abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y bióticos (animales y plantas más representativas), así como de interpretar correctamente las relaciones y mecanismos reguladores establecidos entre ellos y valorar la diversidad del ecosistema y la importancia de su preservación.
 CIMF CCLI CMAT CCYA CSYC
 Bloque 5. El medio ambiente natural
 Los
 ecosistemas. Aspectos generales para su estudio: composición, estructura y dinámica
 - Componentes de un ecosistema. Comunidad y biotopo. Factores bióticos y abióticos. Su importancia en los ecosistemas, con especial atención al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 El medio
 natural en Aragón -
 Identificación, descripción y análisis de los principales ecosistemas aragoneses. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 - Estudio sencillo y de tipo práctico de algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y abióticos, problemas medioambientales existentes, etc.
 Identifica,
 describe y analiza los principales ecosistemas en Aragón. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 Realiza
 indagaciones simples sobre algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y abióticos, problemas medioambientales existentes, etc
 Unidad 6: Los ecosistemas de la Tierra
 Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1)
 Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2)
 Características del suelo. (Objetivo 4)
 En 4º de la ESO se distribuyen así:
 4º curso de la ESO
 Criterios de Competencias Bloque de Concreción del Mínimos
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 evaluación (orden de 9 de mayo de 2007)
 básicas contenido criterio de evaluación (indicadores)
 exigibles
 1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala.
 Se pretende
 evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los acontecimientos fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla geocronológica. El alumnado debe conocer el concepto y tipos de fósiles existentes. Se valorará el conocimiento de los registros paleontológicos más significativos de los grupos de fósiles pertenecientes a las distintas eras geológicas, así como de los yacimientos y fósiles más importantes hallados en Aragón. Se evaluarán nociones básicas sobre la existencia y funcionamiento de diferentes técnicas de datación, así como que comprendan que las reconstrucciones paleoambientales que pueden realizarse de una zona se basan en el estudio y correlación de columnas estratigráficas.
 CIMF CCLI
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La historia de la Tierra - El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como método de interpretación.
 -La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos de fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la vida en el planeta. - Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Identificación de los principales grupos de fósiles. Yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares.
 - Reconstrucción elemental de la
 Conoce el
 origen y edad de la tierra
 Tiene
 perspectiva del tiempo geológico
 Conoce los
 procedimientos que permiten estudiar el pasado de la tierra
 Conoce el
 actualismo Valora la
 importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Conoce el
 proceso de fosilización
 Conoce la
 historia de la vida, las eras y los periodos geológicos.
 Unidad 10. La historia de nuestra planeta La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1) Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2)
 Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5)
 Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
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 historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas.
 2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de Placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.
 Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de Placas en la explicación de fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes en muchos lugares de la Tierra, las coincidencias geológicas y paleontológicas en territorios actualmente separados por grandes océanos, etc. Conocer el concepto de placa tectónica, sus límites y las repercusiones de sus movimientos relativos. También se debe comprobar si es capaz de asociar la distribución de
 CIMF CCLI CMAT CCYA CSYC CAIP
 La tectónica de placas y sus manifestaciones
 - El origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas.
 - Pruebas del desplazamiento de los continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las dorsales y el fenómeno de la expansión del fondo oceánico. Origen de los movimientos sísmicos en territorio aragonés.
 - Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y su relación con el modelo geoquímico.
 - Las placas litosféricas: concepto, tipos y límites. Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos asociados. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 - La Tectónica de Placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Su utilización en la interpretación del origen del relieve terrestre y de otros acontecimientos geológicos.
 - Conoce el
 origen de las cordilleras:
 - Conoce el ciclo de las rocas.
 - Conoce las pruebas del desplazamiento de los continentes.
 - Conoce la expansión del fondo oceánico y las dorsales.
 - Conoce la distribución de volcanes y terremotos.
 - Conoce el origen de los movimientos sísmicos.
 - Interpreta
 el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y lo relaciona con el modelo geoquímico.
 - Conoce
 las placas litosféricas, sus tipos y sus contactos.
 - Conoce la
 relación entre el movimiento de las placas y la formación de las cordilleras
 - Conoce
 las interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 - Valora la
 Tectónica de Placas como una
 Unidad 8. Estructura y dinámica de la Tierra Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1)
 El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8)
 La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8)
 La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8)
 Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) Las placas litosféricas. (Objetivo 6) Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7) Unidad 9. Manifestaciones
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 seísmos y volcanes a los límites de las placas litosféricas en mapas de escala adecuada y de relacionar todos estos procesos. Se valorará la capacidad de entender los fenómenos tectónicos que ocurren en Aragón, dentro del contexto peninsular, en relación con los movimientos litosféricos.
 - Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta. Situación de Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones.
 teoría de gran importancia en la interpretación del origen del relieve terrestre y de los acontecimientos geológicos.
 - Valora las
 consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta.
 Sitúa Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones.
 de la dinámica terrestre La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2)
 Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2)
 Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3)
 Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4)
 Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5)
 Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7)
 Unidad 7. El relieve y su modelado
 Relieve y paisaje. (Objetivo 1)
 Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
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 (Objetivos 2 y 3)
 Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3)
 Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4)
 Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5)
 Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7)
 3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica.
 El alumnado ha de reconocer, empleando las técnicas adecuadas, la existencia de células en distintos organismos. Se trata de evaluar si es capaz de identificar las estructuras
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 2. La evolución de la vida
 La célula La célula,
 unidad de vida - La célula
 como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Tipos de organización celular. La célula procariota.
 - La teoría celular y su importancia en Biología.
 - Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.
 Reconoce
 la célula como unidad de vida: funcional, estructural y genética.
 Conoce los
 tipos de organización celular procariota y eucariota.
 Valora la
 teoría celular y su importancia en geología.
 Utiliza la
 teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.
 Unidad 1. Unidad de vida
 La teoría celular. (Objetivo 1)
 Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2)
 Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3)
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 celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de cada una de ellas. Asimismo, debe entender la necesidad de coordinación de las células que componen los organismos pluricelulares.
 Niveles de
 organización de los seres vivos
 - Los niveles de complejidad: Átomos y moléculas, células, organismos, comunidades, ecosistemas, etc.
 - Los seres unicelulares. Observación microscópica de los seres unicelulares más relevantes. Importancia del mundo microscópico.
 - Los seres pluricelulares y sus niveles de complejidad.
 - Preparación y observación de células y tejidos de diversa procedencia.
 Conoce los
 niveles de organización de los seres vivos con varios niveles de complejidad.
 Conoce los
 seres unicelulares. Conoce los
 seres vivos pluricelulares.
 4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas.
 Se trata de comprobar que el alumnado reconoce la mitosis como un tipo de división celular asexual, necesaria en la reproducción de los organismos unicelulares y que asegura el crecimiento y reparación del cuerpo en los organismos pluricelulares, al tiempo que asegura
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 2. La evolución de la vida
 La célula Morfología
 y fisiología de la célula eucariota
 - El núcleo y el material hereditario. Cromatina y cromosomas. Función e importancia en la vida celular.
 - Los procesos de reproducción celular. Reproducción asexual: mitosis y citocinesis. Reproducción sexual y meiosis. Características diferenciales e importancia biológica de estos procesos.
 Conoce la
 localización del material genético en el núcleo
 Conoce la
 cromatina y los cromosomas.
 Conoce los
 procesos de reproducción celular y división del núcleo: mitosis y meiosis.
 Conoce la
 citocinesis. Conoce la
 importancia de la meiosis en la fabricación de gametos evitando la duplicación del número de cromosomas en cada generación.
 Unidad 1. Unidad de vida
 Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5)
 Cariotipos (Objetivo 5)
 Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6)
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 la transmisión y el correcto reparto del material genético entre las células. También debe explicar el papel de los gametos y de la meiosis en la reproducción sexual, que en buena medida es responsable de la variabilidad genética en que se basa el fenómeno evolutivo. Se trata de comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que la sufren, a su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia biológica de ambos procesos. Se puede considerar la utilización e interpretación de dibujos esquemáticos, modelos de ciclos celulares o fotografías de cariotipos.
 5. Valorar la importancia biológica de la reproducción celular, tanto en el nivel procariota como en el eucariota, así como su incidencia en la transmisión de los caracteres genéticos.
 Se trata de evaluar el reconocimiento de que la reproducción de las células es un fenómeno en el que se basa la perpetuación de la vida y, concomitantemente, la transmisión de los caracteres hereditarios.
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 2. La evolución de la vida
 La herencia y la transmisión de los caracteres
 El mendelismo
 - Reproducción y transmisión de los caracteres hereditarios.
 Conoce
 que la reproducción celular lleva consigo la transmisión de los caracteres genéticos.
 Unidad 1. Unidad de vida
 Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5)
 Cariotipos (Objetivo 5)
 Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6)
 Unidad 3.
 herencia y transmisión de caracteres
 • Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1)
 6. Resolver CIMF Bloque 2. Unidad 3.
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 problemas prácticos sencillos de transmisión de caracteres hereditarios en diversos tipos de cruzamiento, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. Aplicar, asimismo, los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie.
 Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de diferenciar los conceptos básicos de genética y resolver problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios, calculando porcentajes genotípicos y fenotípicos de los descendientes y reconociendo en estos resultados su carácter aleatorio. Valorar si aplica estos conocimientos a casos concretos de herencia humana, como la hemofilia, el daltonismo, el factor Rh, el color de los ojos y del pelo, etc.
 CCLI CMAT
 La evolución de la vida
 La herencia y la transmisión de los caracteres
 El mendelismo
 - Reproducción y transmisión de los caracteres hereditarios.
 - La herencia biológica y los experimentos de Mendel.
 - Las leyes de Mendel. Conceptos genéticos básicos.
 - Excepciones a las leyes de Mendel. Teoría cromosómica de la herencia: ligamiento de genes. Alelismo múltiple.
 - Resolución de problemas relacionados con el mendelismo simple.
 Genética humana
 - Características genéticas generales del ser humano. Caracteres mendelianos en las personas.
 - La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo.
 - Estudio de la transmisión de algunas enfermedades hereditarias.
 Conoce los experimentos de Mendel para estudiar la herencia biológica
 Conoce las
 leyes de Mendel. Conoce
 conceptos genéticos básicos.
 Conoce las
 excepciones a las leyes de Mendel.
 Conoce la
 teoría cromosómica de la herencia:
 Conoce el
 ligamiento de genes.
 Conoce el
 alelismo múltiple. Resuelve
 problemas relacionados con el mendelismo simple.
 Conoce las
 características genéticas generales del ser humano.
 Reconoce
 caracteres mendelianos en las personas.
 Conoce la
 herencia del sexo. Conoce la
 herencia ligada al sexo.
 Conoce la
 transmisión de algunas enfermedades hereditarias.
 herencia y transmisión de caracteres
 • La genética mendeliana: genes yalelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2)
 • Las leyes de la herencia. (Objetivo 3)
 • La genética humana. (Objetivo 4)
 • La herencia del sexo. (Objetivo 5)
 • La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6)
 • Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7)
 7. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el papel
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 2. La evolución de la vida
 Estudio del
 ADN: composición,
 Conoce la
 composición, estructura y propiedades del ADN
 Unidad 2. La información genética
 Ácidos nucleicos, composición,
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 de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y de las mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería genética.
 Se pretende comprobar si el alumnado explica que el almacenamiento de la información genética reside en los cromosomas, si interpreta mediante la teoría cromosómica de la herencia las excepciones a las leyes de Mendel y si conoce el concepto molecular de gen, así como la existencia de mutaciones y sus implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos. También, si sabe utilizar sus conocimientos para crearse un criterio propio acerca de las repercusiones sanitarias y sociales de los avances en el conocimiento del genoma y si sabe analizar, desde una perspectiva social, científica y ética, las ventajas e inconvenientes de la moderna biotecnología (terapia génica, alimentos transgénicos, etc.)
 estructura y propiedades. Valoración de su descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas.
 El
 Mendelismo Teoría
 cromosómica de la herencia: ligamiento de genes. Alelismo múltiple.
 Nociones
 de genética molecular
 - Aproximación al concepto de gen. Expresión génica. El código genético.
 - Las mutaciones. Tipos y efectos. Importancia biológica.
 - Manipulación de los genes: ingeniería genética.
 - Aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes de la manipulación genética. Los alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano.
 - Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y reproductiva.
 Valora su
 descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas.
 Conoce la
 teoría cromosómica de la herencia:
 Conoce el
 ligamiento de genes.
 Conoce el
 alelismo múltiple. Conoce el
 concepto de gen. Conoce la
 naturaleza del código genético.
 Conoce los
 tipos y efectos de las mutaciones y su importancia biológica.
 Conoce los
 fundamentos de la ingeniería genética.
 Conoce las
 aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes de la manipulación genética como los alimentos transgénicos o la clonación.
 Conoce las
 implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y reproductiva.
 tipos y estructura. (Objetivo 1)
 La replicación del ADN. (Objetivo 2)
 La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3)
 Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4)
 Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6)
 El código genético. (Objetivo 6)
 La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8)
 8. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, señalando y explicando los principales
 CIMF CCLI
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La historia de la Tierra
 - El origen
 Conoce el
 origen y edad de la tierra
 Tiene
 perspectiva del
 Unidad 10. La historia de nuestra planeta La edad de la Tierra. (Objetivo 1)
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 acontecimientos ocurridos y, en especial, la aparición de la vida en la Tierra, así como reconocer la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos.
 Este criterio evalúa el conocimiento de la historia geológica de nuestro planeta y de la importancia de la escala del tiempo geológico y de los fósiles, como instrumentos necesarios para poder establecer dicha historia y poner de manifiesto el hecho de la evolución biológica.
 de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como método de interpretación.
 - La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos de fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la vida en el planeta.
 - Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Identificación de los principales grupos de fósiles. Yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares.
 -
 Reconstrucción elemental de la historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas.
 tiempo geológico Valora la
 importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Conoce las
 eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes.
 Conoce los
 fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
 9. Situar en orden cronológico la
 CIMF CCLI
 Bloque 1. La Tierra, un
 Tiene
 Unidad 10. La historia de
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 aparición de los principales grupos de seres vivos sobre la Tierra y el tiempo geológico en el que se produce.
 El objetivo de este criterio, claramente relacionado con el precedente, es completar la valoración del mismo centrándose en la historia de la vida sobre nuestro planeta, situada en su contexto geológico. Permite valorar más profundamente el reconocimiento, por parte de los alumnos, de cómo las manifestaciones vitales (los organismos) no han sido siempre las mismas, sino que han ido surgiendo como consecuencia de un continuo cambio evolutivo, en el que las condiciones geológicas han tenido un papel de gran importancia.
 planeta en continuo cambio
 La historia de la Tierra
 - El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como método de interpretación.
 - La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos de fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la vida en el planeta.
 - Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Reconstrucción elemental de la historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas.
 perspectiva del tiempo geológico
 Valora la
 importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Las eras
 geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Conoce
 las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes.
 - Conoce
 los fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Identifica
 los principales grupos de fósiles.
 nuestra planeta
 Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
 10. Reconocer los principales grupos de fósiles, con especial atención a los más representativos de
 CIMF CCLI
 Bloque 1. La Tierra, un planeta en continuo cambio
 La historia de la Tierra
 Tiene
 perspectiva del tiempo geológico
 Valora la
 importancia de los
 Unidad 10. La historia de nuestra planeta
 Fósiles. El proceso de fosilización.
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 las unidades estratigráficas de Aragón.
 Como en el caso del criterio 2, y por idénticas razones, se evalúa aquí la aplicación de los correspondientes conocimientos al entorno aragonés, así como el reconocimiento de la importancia de nuestro patrimonio paleontológico.
 - Identificación de los principales grupos de fósiles. Yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares.
 fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Las eras
 geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 - Conoce
 los fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Identifica
 los principales grupos de fósiles.
 - Conoce
 los yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares.
 (Objetivos 3 y 4)
 Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5)
 Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6)
 Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6)
 Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
 11. Exponer razonadamente los hechos y problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, así como sus principios básicos, y describir de forma sencilla los principales mecanismos del cambio evolutivo. Asimismo, exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, comentando las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó dicha teoría.
 CIMF CCLI CAIP
 Bloque 2. La evolución de la vida
 Origen y
 evolución de los seres vivos
 La
 evolución de los seres vivos
 - Principales ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y evolucionismo.
 - Teorías e ideas predarwinistas. El aragonés Félix de Azara como principal exponente español del
 Conoce el
 origen y evolución de los seres vivos
 Conoce las
 principales ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y evolucionismo.
 Conoce las
 teorías e ideas predarwinistas.
 Conoce la
 existencia del aragonés Félix de Azara como principal exponente español del predarwinismo.
 Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos
 Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) Fijismo. (Objetivo 2)
 Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 y 6)
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 Se trata de valorar el conocimiento sobre los principios y mecanismos principales de la evolución biológica, entendida como un conjunto de cambios paulatinos que han ocurrido (y siguen ocurriendo) en los seres vivos a lo largo de la historia de la Tierra y que han dado como resultado la existencia de un planeta habitado por una gran cantidad y variedad de formas de vida. Asimismo, se valora la capacidad crítica ante las diversas teorías evolutivas situadas en sus respectivos contextos históricos. El alumnado debe conocer las controversias entre fijismo y evolucionismo y también entre distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, así como las teorías evolucionistas actuales más aceptadas. Se trata de valorar si el alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución de los seres vivos, el registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica, etc.
 predarwinismo. -
 Darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio puntuado.
 - Datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 Conoce el
 darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio puntuado.
 Conoce
 datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 12. Relacionar la
 CIMF CCLI
 Bloque 2. La evolución de la
 Conoce
 Unidad 4. Origen y evolución de los
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 evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.
 Con este criterio se trata de valorar si el alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos más relevantes del registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica y otros aspectos relacionados con la evolución de los seres vivos.
 CAIP vida Origen y
 evolución de los seres vivos
 La
 evolución de los seres vivos
 - Datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 - Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
 - Variación de la biodiversidad. Las acciones humanas y su influencia en la desaparición de especies.
 - La evolución humana. Principales etapas en la evolución del género humano.
 datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 Valora la
 biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
 Conoce la variación de la biodiversidad. Las acciones humanas y su influencia en la desaparición de especies.
 Conoce la
 evolución humana con las principales etapas en la evolución del género humano.
 seres vivos
 Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4) Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4)
 Evolución de los homínidos. (Objetivo 5)
 13. Identificar y analizar la dinámica de los diversos tipos de ecosistemas, con especial atención a los del territorio aragonés, explicando las principales adaptaciones al medio de los organismos que los componen.
 Evaluamos con este criterio la comprensión de lo que es un ecosistema, cuáles son sus componentes y cómo funciona, valiéndonos para ello, preferentemente, de ejemplos de ecosistemas reales y cercanos. También
 CIMF CCLI CMAT CCYA
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 Los seres vivos y el medio ambiente. Los ecosistemas y la biosfera
 - El medio ambiente: componentes y factores bióticos y abióticos.
 - Concepto de hábitat. Tipos de hábitat. Adaptaciones a los diferentes factores y hábitat.
 - Concepto de especie, población, comunidad y biotopo.
 - Concepto de ecosistema. Tipos de
 Conoce los
 componentes bióticos y abióticos del medio ambiente.
 Conoce el
 concepto de hábitat y lo diferencia del de nicho ecológico.
 Conoce el
 concepto de población, comunidad y biotopo.
 Conoce la
 estructura del suelo.
 Conoce el
 concepto de ecosistema.
 Conoce
 diferentes tipos de
 Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas
 Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2)
 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Medio terrestre. El suelo:
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 valoramos el reconocimiento de las distintas estrategias de adaptación al hábitat y la importancia que éstas tienen para la dinámica de los ecosistemas y para el propio fenómeno evolutivo.
 ecosistemas. La biosfera y los grandes ecosistemas: principales biomas.
 Los ecosistemas y el medio ambiente en Aragón
 - Estudio de los ecosistemas más representativos de la comunidad aragonesa: praderas y bosques de montaña, bosques de ribera y otros, estepas, ríos y humedales, etc.
 - Identificación, sobre el terreno o por medio de documentos audiovisuales diversos, de los componentes, la estructura y las relaciones tróficas y de otros tipos en ecosistemas cercanos.
 ecosistemas y biomas. Tanto cercanos como lejanos.
 composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6)
 14. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o red trófica concreta. Elaborar esquemas de diversos tipos, explicativos de los flujos de materia y de energía y, en general, de la dinámica de los ecosistemas y sus componentes.
 Comprobamos aquí que el alumnado comprende los aspectos dinámicos de los ecosistemas y que lo sabe describir y explicar utilizando correctamente elementos gráficos, convenciones y símbolos característicos del
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 Los seres vivos y el medio ambiente. Los ecosistemas y la biosfera
 El
 funcionamiento de los ecosistemas
 - Dinámica de las poblaciones: relaciones intraespecíficas.
 - Dinámica de las comunidades: relaciones interespecíficas. Concepto de nicho ecológico.
 - Relaciones tróficas en los ecosistemas: ciclo de materia y flujo de energía.
 Entiende la
 dinámica de las poblaciones: relaciones intraespecíficas.
 Entiende la
 dinámica de las comunidades: relaciones interespecíficas.
 Entiende el
 concepto de nicho ecológico y lo diferencia del de hábitad.
 Entiende
 las relaciones tróficas en los ecosistemas: ciclo de materia y flujo de energía.
 Representa
 los niveles, cadenas y redes
 Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2)
 Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) Cadenas y redes tróficas. (Objetivo
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 lenguaje científico. Se trata también, y más concretamente, de valorar si el alumnado es capaz de relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sustentable (eficiencia ecológica en el consumo de alimentos pertenecientes a los últimos niveles tróficos).
 Niveles, cadenas y redes tróficas. Pirámides ecológicas. Principales ciclos biogeoquímicos.
 - Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. Realización de problemas sencillos de ecología.
 - Autorregulación de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica.
 - Cambios naturales en los ecosistemas: sucesiones ecológicas. Modificación de ambientes por los seres vivos. Cambios ambientales en la historia de la Tierra.
 tróficas. Representa
 las pirámides ecológicas.
 Entiende
 los principales ciclos biogeoquímicos.
 Identifica
 las cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos.
 Realiza
 problemas sencillos de ecología.
 Conoce la
 autorregulación de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica.
 Conoce los
 cambios naturales en los ecosistemas: sucesiones ecológicas.
 Conoce la
 modificación de ambientes por los seres vivos.
 3)
 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3)
 Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6)
 Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas
 El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7)
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 15. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para recuperar el equilibrio del mismo.
 Con este criterio se intenta valorar si el alumnado conceptúa el ecosistema como algo que está en un delicado equilibrio al que se ha llegado tras una larga y compleja historia y que es susceptible de ser alterado por numerosos factores naturales y, sobre todo, antrópicos. También se valora la capacidad de distinguir cuáles son esos factores, así como la capacidad de proponer medidas paliativas realistas y eficaces.
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 El
 funcionamiento de los ecosistemas
 - La
 protección del medio natural. Cambios ambientales antrópicos. Impactos medioambientales: prevención y corrección. Formación y destrucción de suelos. Incendios forestales: impacto producido e importancia de su prevención. Actitud de cuidado y respeto por el medio ambiente como parte esencial de su protección.
 - Valora la
 protección del medio natural.
 - Es
 consciente de los cambios ambientales antrópicos.
 - Conoce
 los impactos medioambientales: prevención y corrección.
 - Conoce el
 proceso de formación y destrucción de suelos.
 - Valora la
 gravedad de los incendios forestales y el impacto producido e importancia de su prevención.
 Tiene una
 actitud de cuidado y respeto por el medio ambiente como parte esencial de su protección.
 Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3)
 Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas
 El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) Espacios naturales protegidos.
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 (Objetivo 7)
 16. Comprender la importancia de la gestión sostenible de los recursos, analizando y valorando algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y deduciendo las actuaciones individuales, colectivas y administrativas más adecuadas para evitar el deterioro del medio ambiente, con especial atención a la problemática medioambiental en Aragón.
 Centrándose en los problemas ambientales de Aragón, se pretende valorar la capacidad de identificar y analizar las repercusiones que ciertas actividades humanas tienen sobre el mantenimiento de la biodiversidad (desaparición de depredadores, sobreexplotación pesquera, especies exóticas introducidas, etc.) y sobre el medio ambiente en general, así como de conocer las medidas preventivas y correctoras más adecuadas.
 CIMF CCLI CMAT CSYC
 Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas
 - Principales problemas medioambientales de Aragón dentro del contexto español. - Valoración de la importancia de la conservación del medio natural, desde el más próximo al más lejano y, aparentemente, ajeno a nuestra vida.
 Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas
 Conoce la importancia de los principales problemas medioambientales de Aragón dentro del contexto español.
 Valora la importancia de la conservación del medio natural, desde el más próximo al más lejano y, aparentemente, ajeno a nuestra vida.
 Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7)
 h) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos De acuerdo con lo oficial, los procedimientos e instrumentos de evaluación se distribuyen en las
 categorías que se pueden consultar en la tabla:
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 Observación sistemática Escalas de observación Permite establecer estimaciones dentro de un continuo Categorías Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización (Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10 Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: ―Trabaja y trae el material pero no toma iniciativas‖, o bien, ―Sugiere ideas y trabaja adecuadamente‖...
 Listas de control Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o no lo logra, presente o ausente, etc.
 Registro anecdótico Fichas en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas
 Diarios de clase Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado
 Análisis de producciones de los alumnos
 Monografías Texto argumentativo que presenta y analiza los datos, obtenidos de varias fuentes, sobre una determinada temática , analizados con visión crítica De compilación De investigación De análisis de experiencia
 Resúmenes
 Trabajo de aplicación y síntesis
 Cuaderno de clase Cuaderno de campo
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 Resolución de ejercicios y problemas
 Textos escritos
 Producciones orales
 Producciones plásticas o musicales
 Producciones motrices
 Investigaciones
 Juegos de simulación y dramáticos
 Ante las relativamente pocas horas de clase semanales de que disponemos y el gran número de
 alumnos, así como la diversidad de perfiles necesariamente hay que hacer una selección. Esta selección dependerá del curso y de las características del alumnado
 Los principales procedimientos e instrumentos de evacuación serán, por orden de jerarquía, los
 exámenes, las preguntas orales, la participación y el cuaderno de clase. En todos los cursos de la ESO (1º, 2º, 3º y 4º) se seguirá la misma metodología: 1. La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y diferenciada según las diferentes materias
 del currículo. Esta diferenciación no dificultará la concepción del conocimiento como un saber integrado. 2. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos
 diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos.
 3. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 4. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado
 de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias.
 5. A la hora de valorar el progreso del alumno primero se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación al grupo clase.
 Evaluación en la línea bilingüe de 2º de la ESO:
 La nota final que obtenga un alumno será el resultado de promediar las notas de las pruebas escritas, pruebas orales o consultas en el aula que se realicen, que supondrán el 60% de la nota, así como del trabajo en clase, actitud, participación y tareas de casa que sumarán el 40% restante. Los ejercicios de evaluación escritos constarán de preguntas formuladas tanto en español como en francés. Se formularán en francés entre el 20% y el 50% de los ejercicios de evaluación, dependiendo del nivel del alumnado e incrementándose a medida que avanza el curso. El alumno responderá en el idioma en el que estén formuladas las cuestiones.
 En las pruebas que realice conjuntamente todo el Departamento, como serán al final del curso y en septiembre, el porcentaje de ejercicios en francés será del 50%. En este caso para considerar superado el examen deberá responder correctamente al menos a un 30% de las preguntas planteadas en francés.
 i) Criterios de calificación que se vayan a aplicar Los criterios de calificación serán coincidentes en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, (salvo una excepción en
 la línea bilingüe), como se indica a continuación
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 A lo largo del curso se tendrán en cuenta: las pruebas escritas (se propondrá una prueba cada tema o cada dos temas) y otras pruebas orales o consultas en el aula, resolución de actividades del libro, etc. que se puedan hacer para comprobar la adquisición de los conocimientos por parte del alumnado en un 60% de la nota y también se podrá tener en cuenta, como máximo supondrá un 40% de la nota, el trabajo en clase, actitud, participación, etc. del alumnado.
 Como indica el reglamento de régimen interior: ―En aplicación del artículo 44.2 del R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de alumnos y normas de convivencia en los Centros, para la aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia, (el tutor informará a los padres de ésta falta de asistencia)‖
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua se les realizará un examen global previo a la evaluación ordinaria de junio.
 Para la prueba extraordinaria de septiembre, como se considera que la evaluación es continua durante todo el curso, se establece que el alumno que deba realizarla es porque no ha superado los objetivos mínimos para aprobar toda la asignatura, por lo que se realizará un ejercicio de toda la asignatura. Éste consistirá en una prueba que tendrá hasta 15-20 preguntas, basadas en los criterios de evaluación que acompañan cada unidad y que abarcarán los contenidos mínimos de la asignatura. A pesar de ser una prueba de mínimos, se considerará superada la prueba cuando se alcance una puntuación equivalente al 50% del total posible. Los alumnos que hayan cursado la asignatura en francés tendrán el 50% de las cuestiones en dicho idioma debiendo contestar en francés.
 j) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias En 2º curso de la ESO: Siendo conscientes de que es el alumno quien construye sus propios conocimientos y a fin de facilitar
 un aprendizaje significativo se procurará que el alumno se implique de forma activa en el proceso, considerándose adecuadas para tal fin las siguientes estrategias de aprendizaje:
 Realización de actividades de introducción y/o motivación, actividades de estructuración, consolidación y síntesis, tales como: Realización de trabajos prácticos, experimentales o problemas que conlleven la aplicación de la metodología científica.
 Resolución de ejercicios y cuestiones en los que se manejen las leyes y principios estudiados. Resolución de problemas numéricos con datos reales (semejantes a los que se podrían manejar en
 una industria), en casos sencillos. Realización de trabajos e informes, sobre aspectos de la asignatura, realizados individualmente y/o
 en grupo. Realización de diálogos, debates y discusiones que obliguen a los alumnos a argumentar sobre
 diferentes actitudes, a exponer sus propios valores y a someterlos a controversia. Realización de mapas conceptuales como labor de síntesis. Resolución de cuestiones, entendiendo como tales, problemas de respuesta abierta, que se
 resuelven por medio de razonamientos cualitativos. Utilización de videos didácticos y recursos informáticos. Empleo de Internet como fuente de información. Técnicas expositivas por parte del profesor, para aclarar conceptos que por su naturaleza y
 complejidad requieran este tratamiento. Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado para introducir las correcciones y/o
 modificaciones oportunas tanto grupales como individuales. Registro de la aceptación y eficacia de los materiales utilizados para su adecuación en caso
 necesario a las necesidades grupales y/ o individuales. Apoyo en el libro de texto como recurso fundamental. El orden de las distintas unidades podrá ser alterado según consideraciones metodológicas.
 En la línea bilingüe de 2º ESO la metodología será un poco distinta:
 La distribución horaria semanal se realizará de la siguiente forma: una clase por semana se impartirá prácticamente en su totalidad en francés, realizando algunas aclaraciones en castellano si es preciso. En las otras dos clases se trabajará en castellano, si bien las expresiones de uso habitual en clase, así como los conceptos clave y términos de interés se estudiarán y anotarán en el cuaderno de clase también en francés. Se proporcionará a los alumnos material para trabajar en francés, como fichas de ejercicios, esquemas para completar, mapas conceptuales, pequeños textos científicos, etc. Además contarán con el libro de texto de la asignatura en castellano. Si la distribución horaria lo permite, se utilizará el aula de informática donde los alumnos, distribuidos por parejas, buscarán información y trabajarán en algunas páginas educativas, en Internet.
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 En 4º curso de la ESO: La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza requiere la familiarización del alumnado con las
 estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados; búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza; valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora; utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 Siendo conscientes de que es el alumno quien construye sus propios conocimientos y a fin de facilitar
 un aprendizaje significativo se procurará que el alumno se implique de forma activa en el proceso, considerándose adecuadas para tal fin las siguientes estrategias de aprendizaje:
 Realización de actividades de introducción y/o motivación, actividades de estructuración, consolidación y síntesis, tales como: Realización de trabajos prácticos, experimentales o problemas que conlleven la aplicación de la metodología científica.
 Resolución de ejercicios y cuestiones en los que se manejen las leyes y principios estudiados. Resolución de problemas numéricos con datos reales (semejantes a los que se podrían manejar en
 una industria), en casos sencillos. Realización de trabajos e informes, sobre aspectos de la asignatura, realizados individualmente y/o
 en grupo. Realización de diálogos, debates y discusiones que obliguen a los alumnos a argumentar sobre
 diferentes actitudes, a exponer sus propios valores y a someterlos a controversia. Realización de mapas conceptuales como labor de síntesis. Resolución de cuestiones, entendiendo como tales, problemas de respuesta abierta, que se
 resuelven por medio de razonamientos cualitativos. Utilización de videos didácticos y recursos informáticos. Empleo de Internet como fuente de información. Técnicas expositivas por parte del profesor, para aclarar conceptos que por su naturaleza y
 complejidad requieran este tratamiento. Observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado para introducir las correcciones y/o
 modificaciones oportunas tanto grupales como individuales. Registro de la aceptación y eficacia de los materiales utilizados para su adecuación en caso
 necesario a las necesidades grupales y/ o individuales. Apoyo en el libro de texto como recurso fundamental. k) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales
 curriculares y libros de texto para el uso del alumnado El libro de texto de la editorial Santillana Internet Ordenador, cañón, pizarra digital. Cuando sea necesario y se pueda se irá al laboratorio. Colección de videos en formato mp4, avi y flv del departamento. l) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos
 que las precisen. Planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado y organización de las actividades de refuerzo y ampliación en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
 Planteamiento de atención a la diversidad del alumnado La metodología didáctica en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de
 cada alumno, favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.
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 En concreto el desarrollo de la metodología que proponemos para atender a la diversidad contempla los siguientes puntos principales:
 a) Partir de los contenidos mínimos como mínimos generales para todo el alumnado y añadir actividades de ampliación de conocimientos para aquellos alumnos que lo permitan.
 b) Diversificar las actividades. Por ejemplo la identificación de situaciones problemáticas, el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos y otros procedimientos para contrastar dichas hipótesis, el análisis y reducción de resultados o de datos suministrados, la discusión, la obtención de conclusiones y la elaboración de informes. Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses del alumnado.
 c) Planteamientos grupales. El planteamiento de actividades en grupo, permite un reparto de roles en el que las diferentes capacidades e intereses encuentran acomodo. No se trata de mimetizar las diferencias en el anonimato del efecto de grupo sino al contrario de facilitar la inserción dentro de una actividad plural.
 d) En los cursos inferiores se realizarán agrupamientos flexibles en aquellos grupos que lo necesiten. Para agrupar los alumnos se les realizará una prueba específica que de idea del nivel que aportan.
 En casos determinados en que el alumno tenga dificultades con el idioma, sugerimos que reciban clases de castellano hasta que alcancen un nivel adecuado para seguir las clases de la asignatura.
 Actividades de refuerzo y ampliación
 En cada tema de cada uno de los libros para el profesor de Ciencias de la Naturaleza hay fichas de
 refuerzo, fichas de ampliación, actividades de adaptación y curricular y un léxico anexo para tratar la multiculturalidad.
 Las actividades de refuerzo están pensadas para consolidar contenidos mínimos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal desarrollados en las unidades didácticas. En estas actividades se atiende a los contenidos mínimos de mayor significado para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar del ciclo o de la etapa anterior. Las referencias a situaciones de la vida corriente son frecuentes en ellos y se plantean procesos cualitativos y cuantitativos muy sencillos.
 Las actividades de ampliación se proponen con la finalidad de profundizar contenidos mínimos propios de la unidad didáctica en desarrollo o, incluso, de otros campos de conocimiento que aportan nuevas relaciones con los tratados. Igual que ocurre con las de refuerzo, estas actividades deben realizarse, no al final de cada tema, sino cuando se considere oportuno. Dentro de estas actividades se atienden conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de cuantificación y cálculo y en general contenidos mínimos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias.
 Las actividades de refuerzo y ampliación no son un elemento de segregación. De hecho, con frecuencia, un mismo alumno tendrá que reforzar algunos aspectos de su conocimiento, mientras que podrá ampliar y profundizar otros.
 m) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral
 y escrita en las distintas materias. Tanto el relato de la entrada, como el texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, requieren de la
 comprensión lectora para poder responder a las cuestiones que se plantean a propósito de ambos. Se puede recomendar lecturas extra.
 En cuarto además hay un diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa,
 relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos). n) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la
 comunicación en las distintas materias: Fomento de las tic Recursos digitales disponibles en el Libromedia, que incluye esquemas, presentaciones,
 animaciones, vídeos, galerías de imágenes y actividades interactivas. Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. Se puede ir por lo menos una vez al mes a una de las aulas de informática para hacer este tipo de
 actividades.
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 o) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias
 Las pruebas extraordinarias son el septiembre. Cuando el alumno lo solicite se le puede orientar
 sobre cómo van a ser y se le puede ofrecer una batería con preguntas similares a las que se puede encontrar en esta prueba.
 p) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos
 anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. En 2º curso de la ESO: Se elaborarán entre veinte y treinta cuestiones teórico-prácticas de las Ciencias Naturales de 1º de
 E.S.O., que se les entregarán a los alumnos para realizar en el 1er
 y 2º trimestres y, que ellos devolverán trabajadas, en su casa y con el libro de texto, y por escrito, para ser evaluadas posteriormente. Durante la ejecución de estas pruebas podrán ir consultando al profesor de la asignatura.
 Los alumnos que no hayan presentado los trabajos adecuadamente podrán recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre.
 En 4º curso de la ESO: Se elaborarán entre veinte y treinta cuestiones teórico-prácticas de las Ciencias Naturales de 3º de
 E.S.O., que se les entregarán a los alumnos para realizar en el 1er
 y 2º trimestres y, que ellos devolverán trabajadas, en su casa y con el libro de texto, y por escrito, para ser evaluadas posteriormente. Durante la ejecución de estas pruebas podrán ir consultando al profesor de la asignatura, o, si no la cursan en 4º, a cualquier profesor del Departamento.
 Los alumnos que no hayan presentado los trabajos adecuadamente podrán recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre.
 q) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de
 acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro.
 A lo largo del curso se podrán realizar diferentes actividades extraescolares como una semana de inmersión en la ciencia, una visita al Centro Rosa Molas, excursiones a la zona de Riglos, a la zona de Ricla o al monasterio de Piedra, al entorno Astún- Bious Artigues, visitas a la fábrica de cervezas la Zaragozana, a la depuradora, a la potabilizadora, al instituto Municipal de la Salud, a ver fachadas por la ciudad de Zaragoza, a un parque eólico, los parques de los alrededores, la sierra de Albarracín, sierra de Algairén, Moncayo, a Montalbán y museo minero de Escucha, parque geológico de Aliaga, parque natural del Alto Tajo y estudio botánico y zoológico del camino de Santiago entre Canfranc y Jaca y visita al planetario de Huesca y la casa natal de Ramón y Cajal de Ayerbe, al Galacho de Juslibol, al centro de salud de Delicias-Sur, el banco de sangre y tejidos, al departamento de medicina de la facultad de medicina, al parque de Delicias, al meandro de Ranillas con Volunta-ríos para ver la dinámica fluvial y ecosistemas de ribera, y a una charla-exposición de la ruta geológica transpirenaica en la facultad de Geología.
 También recibiremos la ―caravana aragonesa por el clima‖ y se podrán realizar otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso debido a exposiciones temporales, etc

Page 86
                        

85
 PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza requiere la familiarización del alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, experimentación, etc.; utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar información sobre el medio natural; interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para conocerla; reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas; utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 Unidad 1: El Universo y el Sistema Solar OBJETIVOS
 1. Conocer cómo es y cómo se originó el Universo y sus principales componentes. 2. Aprender a manejar las enormes distancias del Universo y a realizar sencillos cálculos con ellas. 3. Familiarizarse con los componentes de Sistema Solar, sus características y sus movimientos.
 4. Desarrollar interés y capacidad de observación del cielo nocturno, reconociendo en él diferentes objetos. 5. Adquirir habilidades para comparar los tamaños del Sol y los planetas con objetos cotidianos. 6. Comprender las teorías científicas del conocimiento astronómico y su evolución histórica.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Concepción, componentes y origen del Universo. (Objetivo 1) Tamaños y distancias en el Universo. (Objetivo 2) El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los astros. (Objetivo 3) Conocimiento astronómico y evolución histórica. (Objetivo 6)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección EN PROFUNDIDAD, Lo que vemos en el cielo nocturno, se propone un ejercicio de observación de dos constelaciones relevantes: la Osa Mayor y la Osa Menor. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La superficie de la Luna, se pide una interpretación científica acerca del origen de los cráteres de la Luna. Comunicación lingüística Las actividades 1 y 15 del libro, que remiten al anexo CONCEPTOS CLAVE, fomentan la búsqueda de información en el diccionario. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, se ofrece un fragmento de El Universo en una cáscara de nuez, de Isaac Asimov, y una breve biografía del autor, representando ambos un claro ejemplo de la necesaria comunión entre ciencia y comunicación lingüística. Matemática La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Tamaños y distancias en el Universo, destaca la utilización de destrezas matemáticas para la comprensión e interpretación de la naturaleza. Tratamiento de la información y competencia digital En NO TE LO PIERDAS, se proporcionan direcciones de Internet en las que desarrollará aptitudes de búsqueda de información. Competencia social y ciudadana En COMPRENDO LO QUE LEO, el ejercicio 43 plantea una reflexión acerca de las afecciones neurológicas y sus efectos en la inteligencia de los individuos. Esta cuestión nos puede ayudar a discutir acerca de cuáles son las características humanas que realmente nos cualifican como personas. Autonomía e iniciativa personal La sección EN PROFUNDIDAD, Un mensaje de paz hacia las estrellas, es un ejercicio de autoconciencia, en el que expresar sueños e intereses personales de forma absolutamente libre. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES) Describe las diferentes escalas de los componentes del universo: galaxias, estrellas, sistemas planetarios, planetas Conoce la localización del planeta tierra a escala de sistema planetario, de galaxia y de cúmulo Conoce las técnicas de observación del firmamento. Conoce y explica las teorías geocéntrica, heliocéntrica y el big bang. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 1.
 Fichas de ampliación: tema 1.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de Educación para la salud esta unidad ofrece una oportunidad para tratar con los alumnos acerca de la astrología y su relación histórica con la ciencia y la religión.
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 FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 Lectura extra: Cielo: guías de campo, varios autores.
 FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 1. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos, galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. En esta unidad la consciencia de reconocernos en la inmensidad
 del Universo debe ayudar a hermanarnos entre los compañeros, e impulsar los lazos con el resto de la humanidad y el resto de los seres vivos y respetar la especificidad de nuestro planea Tierra.
 Propuestas del programa de educación multicultural.
 La preparación de una excursión para ver el cielo nocturno implica también desarrollar el trabajo conjunto y conocer
 nuestros comportamientos en otras circunstancias fuera del aula. TEMPORALIZACIÓN: Para esta unidad se dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 2: El planeta Tierra OBJETIVOS
 1. Conocer las características que diferencian nuestro planeta de los otros planetas rocosos. 2. Aprender las formas de relieve características de los continentes y de los fondos oceánicos. 3. Comprender la relación que hay entre el movimiento orbital de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación y la
 sucesión de estaciones. 4. Estudiar los procesos que ocurren debido a los movimientos de la Luna: las fases lunares, las mareas y los
 eclipses. 5. Conocer las capas que componen el planeta Tierra, su composición y su importancia. 6. Aprender a obtener información analizando un texto científico.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La Tierra: características, movimientos y formas de relieve. (Objetivos 1 y 2) Las estaciones y sus causas. (Objetivo 3) La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas. (Objetivo 4) Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. (Objetivo 5)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Búsqueda de información, se trabaja el análisis de un texto científico mediante la identificación de palabras clave, como magma o columna magmática, para la búsqueda de información científica. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La rigidez del manto, es una guía para identificar los presupuestos, los hechos y los razonamientos que sustentan la conclusión de que el manto fluye. Comunicación lingüística Las actividades 8 y 19 nos remiten al anexo CONCEPTOS CLAVE, en busca de información. La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Búsqueda de información, proporciona una guía completa para la comprensión de un texto, ejercitando algunas de las destrezas necesarias para ello. Tanto el relato de la entrada, como el texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, requieren de la comprensión lectora para poder responder a las cuestiones que se plantean a propósito de ambos. Cultural y artística Las actividades 12 y 43 requieren la ejercitación de destrezas plásticas para la realización de esquemas que representen fenómenos naturales. Aprender a aprender La sección CIENCIA EN TUS MANOS actúa como guía para el aprendizaje autónomo. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES) Explica los movimientos de la tierra en relación a las estaciones, y el día y la noche. Explica los movimientos de la luna en relación a las fases lunares. Explica las mareas Explica los eclipses y sus causas Explica las características de la tierra: forma, relieves característicos y interior del planeta Explica en líneas generales la particularidad de la atmósfera y la hidrosfera terrestre en relación a los demás planetas. Reconoce la importancia del oxígeno para la existencia de los seres vivos. Reconoce la importancia del dióxido de carbono en la fotosíntesis. Conoce los cambios de temperatura atmosféricos y su influencia en los seres vivos.
 Conoce el origen de las variaciones de luz y temperatura en el planeta tierra. Conoce la diversidad de fondos oceánicos.

Page 88
                        

87
 Conoce la distribución de la biosfera sobre la corteza terrestre, en la hidrosfera y en la atmósfera. Reconoce la importancia del agua líquida en el planeta tierra para la existencia de la vida. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 2.
 Fichas de ampliación: tema 2.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2, 3 y 4.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de Educación para la salud hay que sensibilizar a los alumnos de la importancia de proteger los ojos cuando se observa un eclipse solar, ya que mirar directamente al Sol sin las medidas de protección adecuadas puede ocasionar lesiones oculares muy graves e irreversibles. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 2. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. En esta unidad la consciencia de reconocernos en nuestro planea
 Tierra debe ayudar a hermanarnos entre los compañeros, e impulsar los lazos con el resto de la humanidad y el resto de los seres vivos.
 TEMPORALIZACIÓN: para esta unidad se dedicarán unas 9 sesiones.
 Unidad 3: La atmósfera terrestre OBJETIVOS
 1. Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera. 2. Averiguar cómo influyen los seres vivos en la composición del aire. 3. Aprender los fundamentos de la meteorología y del estudio del clima. 4. Comprender cómo se forman los vientos, las nubes y las precipitaciones. 5. Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima. 6. Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la atmósfera. 7. Aprender los pasos para tomar datos correctamente en una investigación científica.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La atmósfera, su composición, capas, cómo se formó y relación entre los seres vivos y su composición. (Objetivo 1) Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, humedad, temperatura. Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. (Objetivo 4) La meteorología, el clima, previsiones meteorológicas, borrascas y anticiclones. (Objetivo 3) Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas correctoras. (Objetivos 5 y 6)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección EN PROFUNDIDAD, Observación del cielo, muestra imágenes de los diferentes aspectos del cielo en distintas condiciones atmosféricas, relacionando todas ellas con los hechos científicos que las justifican. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El mal de altura y el entrenamiento en altitud, plantea una serie de preguntas que requieren la identificación de los hechos científicos que aparecen en el texto, y exige razonamientos que sustenten las respuestas.
 Comunicación lingüística La actividad 8 es una actividad de búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. La sección EN PROFUNDIDAD explica en qué consiste El efecto invernadero. La respuesta a la pregunta planteada en esta sección solo es posible responderla a partir de una perfecta comprensión del texto, sin necesidad de comprender los principios científicos que lo fundamentan. La sección EN PROFUNDIDAD es una actividad destinada exclusivamente a la comprensión de la información facilitada por un nuevo tipo de formato: Los climogramas. Matemática Algunas de las actividades de la sección EN PROFUNDIDAD, Los climogramas, desarrollan destrezas matemáticas, necesarias para extraer toda la información útil a partir de los datos que proporciona la gráfica. Tratamiento de la información y competencia digital En esta unidad se mencionan un número variado de instrumentos que permiten obtener mediciones diversas. Los datos resultantes son la información que proporcionan. En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Los instrumentos científicos, se
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 lleva a cabo una actividad que requiere la obtención de datos, la organización de dichos datos y la elaboración de información relevante a partir de ellos. Social y ciudadana En la actividad 16 se incita a la participación ciudadana en las tareas de conservación del medio ambiente, como es la clasificación de basuras. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce la atmósfera como una capa de materia gaseosa que envuelve a la parte sólida del planeta
 Conoce la composición de la atmósfera terrestre y la relaciona con la existencia de la vida.
 Conoce las capas atmosféricas y sus diferencias
 Conoce los fenómenos atmosféricos
 Conoce los instrumentos de medida de las propiedades variables de la atmósfera.
 Diferencia entre clima y tiempo atmosférico
 Valora la importancia de la atmósfera para la vida en la tierra.
 Reconoce la necesidad de mantener la calidad del aire y evitar la contaminación
 Reconoce la importancia del oxígeno para la existencia de los seres vivos. Reconoce la importancia del dióxido de carbono en la fotosíntesis. Conoce los cambios de temperatura atmosféricos y su influencia en los seres vivos. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 3.
 Fichas de ampliación: tema 3.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2 y 3.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la Educación medioambiental hay que destacar la importancia del compromiso individual. Una de las claves para contribuir a la solución del problema es desarrollar hábitos responsables como consumidores. Nuestra sociedad ha llegado a un punto de consumir demasiado, se compra y se tira. Nos debemos plantear ¿qué es lo que realmente necesitamos o queremos? FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 3. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes, actividades interactivas, resumen en audio y resumen para imprimir.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
 Propuestas del programa de educación multicultural. La preparación de una excursión implica también desarrollar el trabajo conjunto y conocer nuestros comportamientos en otras circunstancias fuera del aula. TEMPORALIZACIÓN
 Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 4: La hidrosfera terrestre OBJETIVOS
 1. Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera. 2. Aprender las propiedades del agua, y su importancia en muchos procesos. 3. Estudiar las características del agua de los océanos y de las aguas continentales. 4. Comprender los procesos que forman el ciclo del agua. 5. Encontrar información sobre los procesos de depuración y potabilización del agua. 6. Aprender los usos que se hacen del agua.
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 7. Conocer qué impactos puede sufrir la hidrosfera y qué medidas podemos tomar para evitarlos. 8. Aprender las posibles variables que afectan a un experimento y cómo se controlan.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Origen y distribución del agua. (Objetivo 1) Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos. (Objetivo 2) Características del agua de los océanos y de los continentes. (Objetivo 3) El ciclo del agua. (Objetivo 4) El uso del agua y su calidad. Contaminación de las aguas. Depuración y potabilización. (Objetivos 5, 6 y 7)
 COMPETENCIAS BÁSICAS
 Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Control de variables en un experimento, aborda el concepto de variable como rasgo clave de una investigación científica, cuya identificación resulta esencial para la interpretación de los resultados. Comunicación lingüística La actividad 4 se refiere a búsqueda en información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El uso del agua, lleva a cabo un análisis exhaustivo de los conceptos consuntivo y no consuntivo, utilizando para ello una serie de preguntas que ayudan a clarificar completamente dichos conceptos. Matemática En esta unidad hay un variado surtido de actividades que requieren el cálculo numérico y el razonamiento matemático. Se encuentran en actividades de epígrafe, en las actividades finales, y en la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO. Tratamiento de la información y competencia digital En la actividad 13 se analiza una de las medidas de ahorro de agua propuestas por los gobiernos. La respuesta exige una valoración cuantitativa, para lo cual será necesario buscar los datos imprescindibles que permitan realizar el cálculo. Para ello se necesita conocer el volumen de una cisterna. La fuente de información más adecuada para este tipo de búsqueda sería Internet. Social y ciudadana Las actividades llevadas a cabo en la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO proporcionan una información variada acerca de los usos del agua y su problemática. El análisis de la información resultante permite adoptar actitudes individuales con respecto al consumo del agua, y los efectos que estas actitudes pueden representar para el bienestar de la sociedad. Cultural y artística A lo largo de la unidad se muestran diversas fotografías de paisajes en los que el agua es el principal protagonista, y en algunos casos, es la responsable del mismo. Este tipo de paisajes, como las cuevas cársticas, los glaciares y los saltos de agua, son de increíble belleza, y educan los sentidos en la valoración estética de la naturaleza. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES) Conoce la distribución del agua en la tierra en los tres estados físicos y lo pequeñas que son las reservas de agua dulce en la tierra. Conoce la importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos. Conoce las propiedades del agua. Relaciona el Sol como fuente de energía en el ciclo del agua. Reconoce el problema de la contaminación, y valora la depuración y cuidado del agua. Agua y salud. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 4.
 Fichas de ampliación: tema 4.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2 y 3.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación ambiental es importante instruir en el consumo responsable del agua. Hay una serie de medidas de ahorro muy sencillas que la comunidad educativa puede llevar a cabo tanto en las instalaciones educativas como en las casas. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 4. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. La ética debe guiar nuestras vidas, y el consumo responsable
 forma parte de un enfoque necesario en el día a día. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 5: Los minerales
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 OBJETIVOS
 1. Aprender qué son los minerales y cuáles son sus componentes y sus características. 2. Diferenciar entre la materia amorfa y la materia cristalina. 3. Conocer la clasificación de los minerales, y los representantes más importantes de cada grupo. 4. Reconocer los procesos que pueden dar origen a los minerales. 5. Estudiar las principales propiedades de los minerales y aprender a identificarlos. 6. Conocer los modos en que se extraen y los usos que se da a los minerales. 7. Aprender a elaborar una tabla con las propiedades de los minerales, para poder reconocerlos.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Los minerales: definición, componentes, características. (Objetivos 1 y 4) COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de resultados, tras la experimentación de presupuestos científicos, se propone uno de los métodos para presentar las conclusiones, en este caso en forma de tabla de datos. En la sección EN PROFUNDIDAD, Explotaciones mineras e impactos ambientales, se analizan los métodos de extracción de minerales, las consecuencias negativas para el medio ambiente y las actuaciones necesarias para evitarlas. Esta sección plantea una reflexión acerca de los efectos reales que toda actividad humana tiene sobre el entorno natural. Comunicación lingüística La actividad 5 propone la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las actividades mineras, expone una serie de hechos relacionados con las explotaciones mineras. El objetivo de las actividades es desarrollar la comprensión lectora a partir del texto. Matemática En la actividad 35, perteneciente a la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, aparece una vez más el lenguaje de las matemáticas. Esta actividad tiene como finalidad crear en el lector un hábito de cálculo, que le permita comprender en toda su extensión la información que se le proporciona de forma anecdótica. Cultural y artística Ninguna otra categoría de la naturaleza se asemeja tanto a las manifestaciones artísticas del ser humano como los minerales. La gran variedad de sus colores y la perfección de sus formas nos ofrecen una oportunidad excepcional para admirar la belleza en su manifestación más pura: la naturaleza. Por otra parte, el fragmento de El médico que se reproduce en EL RINCÓN DE LA LECTURA, describe un proceso artesano, una forma de manifestación cultural. La lectura detallada de este proceso permite valorar la complejidad de la realización de una obra artística, por muy sencillo que sea su aspecto final.
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce la clasificación de minerales y características que permiten identificarlos.
 Conoce la importancia de algunos de minerales presentes en Aragón desde el punto de vista de materia prima en construcción y en las industrias química, cerámica o metalúrgica.
 Utiliza claves sencillas para clasificar minerales. Minerales comunes en Aragón
 Conoce la utilidad de los minerales como fuente de obtención de elementos metálicos. Conoce la aplicación de los elementos metálicos. Conoce la importancia de los minerales en joyería. Conoce la importancia de la arcilla en la industria cerámica y en la fabricación de recipientes. Conoce la clasificación de minerales y características que permiten identificarlos. Conoce la importancia de algunos de minerales presentes en Aragón desde el punto de vista de materia prima en construcción y en las industrias química, cerámica o metalúrgica. Utiliza claves sencillas para clasificar minerales. Minerales comunes en Aragón Conoce algunas explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 5.
 Fichas de ampliación: tema 5.
 Adaptación curricular: ficha 1.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la Educación para la salud hay que señalar que la minería es una actividad económica que genera riesgos para la salud humana, tanto para la de los trabajadores de las minas como para la de las poblaciones locales, por el impacto de estas actividades en el medio ambiente. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 FOMENTO DE LAS TIC
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 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 5. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos, galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 3 sesiones.
 Unidad 6: Las rocas OBJETIVOS
 1. Comprender la relación que hay entre los minerales y las rocas. 2. Identificar y reconocer las principales rocas. 3. Comprender cómo se forman las rocas. 4. Conocer los procesos que forman el ciclo de las rocas. 5. Reconocer los principales usos que se dan a estos importantes materiales. 6. Aprender los pasos para analizar los resultados de un experimento de simulación sobre la formación de una
 roca. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Rocas: definición, clasificación y origen. (Objetivos 1y 3) Ciclo de las rocas. (Objetivo 4) Usos de las rocas. (Objetivo 5)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Simulación de la formación de rocas magmáticas, se muestra una experiencia de laboratorio completa. Las actividades propuestas persiguen la realización de predicciones adecuadas, a partir de los fenómenos observados. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Combustibles fósiles e impacto ambiental, la información proporcionada y las preguntas planteadas tienen como finalidad desarrollar la destreza de identificar fenómenos científicos. Igualmente, en esta sección se analizan los impactos ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles. Comunicación lingüística Las actividades 3 y 5 estimulan la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. El texto seleccionado para EL RINCÓN DE LA LECTURA, un fragmento de Los refugios de piedra, constituye una selección excepcional para esta unidad, ya que explica claramente, con un estilo literario que lo hace más ameno, el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Para centrar la atención del lector en este proceso se han elaborado las actividades 37 y 38, que valoran el grado de comprensión adquirido. Tratamiento de la información y competencia digital Para responder a la actividad 9 será necesario realizar una búsqueda de información, para lo cual se deberá realizar una selección previa de las fuentes en las que se puede encontrar esta información. Una vez más, la fuente más rápida y variada será Internet. Social y ciudadana A la vista de los resultados obtenidos en la actividad 9, es necesaria una reflexión acerca de la gran dependencia que nuestra sociedad tiene del petróleo y de los problemas que su agotamiento pueden plantear en el futuro. La manera de evitar el caos futuro nos debe guiar hacia una reflexión acerca del uso de recursos renovables y a la potenciación del reciclaje. Cultural y artística En el epígrafe Los usos de las rocas, se muestran una serie de fotografías que representan construcciones del ser humano, y que pertenecen al patrimonio cultural y artístico de la humanidad. Existe una estrecha relación entre los materiales utilizados y el tipo de construcción realizada. Conocer el origen y las propiedades de los materiales utilizados nos proporciona nuevos criterios para apreciar y valorar estas obras. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce algunas explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón
 Conoce la clasificación de las rocas.
 Describe las rocas más frecuentes
 Utiliza claves sencillas para clasificar rocas. Rocas comunes en Aragón
 Reconoce la utilidad de las rocas.
 Conoce los principales tipos de rocas en Aragón.
 Conoce la utilidad de las rocas en construcción. Conoce la clasificación de las rocas.

Page 93
                        

92
 Describe las rocas más frecuentes Utiliza claves sencillas para clasificar rocas. Rocas comunes en Aragón Reconoce la utilidad de las rocas. Conoce los principales tipos de rocas en Aragón. Conoce la utilidad de las rocas en construcción. Conoce la existencia de la industria química basada en la utilización de diversos elementos y compuestos. Conoce el problema de generación de residuos que se deriva del uso de estas materias primas y la necesidad del reciclaje. Conoce la utilidad de los minerales y rocas en construcción. Conoce la utilidad ornamental de las rocas. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 6.
 Fichas de ampliación: tema 6.
 Adaptación curricular: ficha 1.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación medioambiental hay que señalar que la combustión del carbón y el petróleo causa graves problemas medioambientales. El reto actual consiste en hacer que las energías renovables, como la hidráulica, la solar y la eólica, vayan sustituyendo paulatinamente a la energía producida por esos combustibles. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 6. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 3 sesiones.
 Unidad 7: Los seres vivos OBJETIVOS
 1. Aprender las características que definen un ser vivo. 2. Conocer las principales sustancias químicas que componen los seres vivos. 3. Conocer la estructura de las células, sus tipos y sus funciones. 4. Distinguir entre células animales y vegetales. 5. Diferenciar los organismos unicelulares de los pluricelulares, así como los niveles de organización de estos
 últimos. 6. Estudiar las características de los cinco reinos de los seres vivos. 7. Conocer qué es una especie y cómo se nombra científicamente. 8. Aprender los pasos para utilizar un microscopio y realizar preparaciones para su observación.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Los seres vivos, características, funciones vitales y composición. (Objetivo 1 y 2) La célula, estructura, tipos y funciones. (Objetivo 3). Células eucariotas animales y vegetales. (Objetivo 4) Niveles de organización de los seres vivos. (Objetivo 5) Los cinco reinos. (Objetivo 6) Las especies y su nomenclatura. (Objetivo 7) COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Las células y el uso del microscopio, desarrolla una experiencia sencilla que, con el objeto de comprender el significado de hipótesis, proporciona una guía de trabajo para aprender a reconocer los rasgos clave de una investigación científica. Comunicación lingüística Las actividades 1 y 6 remiten al anexo CONCEPTOS CLAVE, para buscar la información necesaria que permita la comprensión total del texto. La sección EN PROFUNDIDAD, El microscopio, es un texto instruccional. Este tipo de textos dirigen una actividad hacia un fin. Este fin no es posible si no existe una comprensión total del contenido del mismo, desde el punto de vista lingüístico. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las colonias de diatomeas, dirige a la adquisición de nuevos conocimientos a través de las habilidades de comprensión lectora. COMPRENDO LO QUE LEO centra su objetivo en la comprensión lectora, incluyendo una pregunta, la 60, que exige del lector no solo la comprensión del texto sino la valoración de su contenido y su forma. Tratamiento de la información y competencia digital Las páginas de Internet sugeridas en NO TE LO PIERDAS, ofrecen la posibilidad de ejercitar las habilidades para el manejo de nuevas tecnologías, así como el aprendizaje autónomo. Cultural y artística
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 Las actividades 33 y 55 requieren el uso de destrezas artísticas para la representación precisa de elementos de la naturaleza. Aprender a aprender La sección EN PROFUNDIDAD describe todos los pasos necesarios para llevar a cabo una observación al microscopio de forma autodidacta. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES) Reconoce la función de nutrición y sus tipos Reconoce la función de relación y sus etapas Reconoce la función de reproducción y sus tipos. Conoce la composición química de la materia viva. Comprende que todos los seres vivos están formados por células. Describe los componentes de la célula. Describe y distingue los tipos de células. Conoce los niveles de organización de los seres vivos. Comprende que las funciones vitales se realizan en las células, en tejidos o en órganos. Valora la necesidad de haber una clasificación y nomenclatura de los seres vivos. Conoce la clasificación de los seres vivos en 5 reinos Conoce las características del reino animal Conoce las características del reino plantas
 Conoce la existencia de las eras geológicas.
 Conoce algún fósil característico de cada era. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 7.
 Fichas de ampliación: tema 7.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación medioambiental se puede hablar del Informe Brutland, que subrayaba que la pobreza de los países del sur y el consumismo extremo de los países del norte son las causas fundamentales de la insostenibilidad del desarrollo y la crisis ambiental. Esto provocó la primera conferencia internacional sobre el tema, la Cumbre de la Tierra en 1992, donde se firmó la Convención de Diversidad Biológica. Fue el primer acuerdo internacional que comprometía a los gobiernos a proteger los recursos biológicos de la Tierra. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 7. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos, galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 8: Los animales vertebrados OBJETIVOS
 1. Conocer las características comunes a todos los animales. 2. Aprender a diferenciar los animales vertebrados de los invertebrados. 3. Reconocer las características principales de cada grupo de vertebrados, sus funciones vitales y las adaptaciones
 al medio en el que viven. 4. Conocer la clasificación de nuestra especie y sus orígenes. 5. Aprender los pasos para realizar un esquema científico.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Características del reino animal y diferencia entre vertebrados e invertebrados. (Objetivos 1 y 2 ) Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación. (Objetivo 3) Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características específicas y subgrupos. (Objetivo 3) La especie humana: características, clasificación y origen. (Objetivo 4)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico
 La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Huevos de aves y huevos de reptiles, propone una serie de cuestiones que requieren una explicación de los fenómenos descritos de forma científica, aplicando los conocimientos ya adquiridos en la unidad, a una situación similar. Comunicación lingüística Las actividades 3, 6, 10 y 13 requieren la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE del libro.
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 La sección EN PROFUNDIDAD, Clasificación de la especie humana, muestra una forma distinta de presentar la información. Es conveniente detenerse en esta sección para extraer el máximo partido al análisis de los esquemas que se muestran, incidiendo en todos los elementos que lo forman y sus significados (barras, recuadros, guiones...). Cultural y artística La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Realización de un esquema científico, explica qué características debe reunir un esquema científico. Al llevarlo a cabo con el pez del ejemplo, tomamos conciencia de la importancia de disponer de ciertas habilidades artísticas para poder cumplir con los requisitos establecidos. Autonomía e iniciativa personal En EL RINCÓN DE LA LECTURA, el texto Vivir entre chimpancés, de Jane Goodall, nos permite reflexionar acerca del origen de los sentimientos y la necesidad de afecto de los seres humanos. Estas observaciones nos ayudan a comprender nuestras necesidades emocionales, entendiendo que forman parte de nuestra vida y favorecen nuestro desarrollo como personas. Competencia social y ciudadana A partir de la reflexión llevada a cabo en EL RINCÓN DE LA LECTURA acerca de la necesidad personal de recibir afecto, debemos completar esa reflexión para trasladar nuestro afecto hacia el resto de los seres humanos, facilitando así nuestro crecimiento como miembros solidarios de la sociedad. Igualmente, en la actividad 7 se plantea la identificación de lenguajes utilizados por los seres humanos, distintos de los lenguajes hablados. El estudio de la utilidad de estos lenguajes, las causas de los originan y la necesidad de su creación, nos llevará a comprender otra de las necesidades básicas de los seres humanos: la comunicación. La comunicación es básica para la expresión de la emociones, por lo que el respeto a los individuos que requieren de otros lenguajes para su comunicación es uno de los factores clave para crear una sociedad solidaria. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las características los diferentes grupos de vertebrados y los relaciona con ejemplos presentes en su entorno.
 Conoce los vertebrados más comunes en su entorno
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 8.
 Fichas de ampliación: tema 8.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación medioambiental es bueno señalar que la caza furtiva está promovida por intereses muy variados. En 1973 se firmó el primer tratado internacional que ponía límites a la caza y pesca indiscriminada y al comercio ilegal de animales. Aun así, la amenaza continúa. Debemos hacer hincapié en los comportamientos individuales que contribuirán a la protección de las especies a escala global, como rechazar la posibilidad de adquirir especies exóticas como mascotas, o recurrir al Centro de Recuperación más cercano, o al SEPRONA, siempre que encontremos cualquier animal salvaje que necesite ayuda. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 8. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 9: Los animales invertebrados OBJETIVOS
 1. Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de los vertebrados. 2. Reconocer las características principales de cada grupo de invertebrados. 3. Asociar las diferentes funciones vitales que realizan, con las adaptaciones al medio en el que viven. 4. Adquirir criterios para clasificar invertebrados 5. Comprobar la utilidad de un modelo experimental para explicar observaciones de la naturaleza.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Características de estructura, organización y función de los invertebrados. (Objetivo 1) Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características. (Objetivo 2) Adaptaciones al medio. (Objetivo 3)
 COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración y observación de un modelo experimental, propone la elaboración de un modelo para simular el comportamiento de los zapateros en el agua. Este modelo nos permitirá comprobar la hipótesis planteada, que explicaría el porqué los zapateros pueden caminar sobre el agua. Comunicación lingüística
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 Las actividades 4, 8, 10, 16 y 19 se refieren a la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. En el apartado EL RINCÓN DE LA LECTURA, se muestra un fragmento de una obra de Gerald Durrell, en la que se utiliza un lenguaje literario para describir las observaciones realizadas por el autor en un pequeño ecosistema. Las cuestiones planteadas obligan a establecer el paralelismo entre las figuras literarias y los elementos naturales descritos. Matemática En la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, queda patente que los números forman parte de la realidad que describe la naturaleza. La actividad 40 hace uso de la cifra proporcionada en el texto, con el objeto de completar la descripción de la estructura social de la colmena. Tratamiento de la información y competencia digital La actividad 42, del RESUMEN, propone una tarea en la que, haciendo uso de la iniciativa y creatividad personales, se pondrán en juego diversas destrezas relacionadas con la búsqueda y organización de la información. Social y ciudadana La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las sociedades de insectos, describe las comunidades de abejas como modelo de organización social. En este caso, la propia naturaleza nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan los individuos en una sociedad, y su relevancia en el funcionamiento conjunto de la misma. Cultural y artística En la elaboración del modelo requerido para la actividad de la sección CIENCIA EN TUS MANOS, se pone en juego algo más que la representación de una situación natural. Al elaborar el modelo de zapatero, se ponen en juego las habilidades creativas necesarias para diseñar un objeto que represente de forma ingeniosa, y útil a la vez, al individuo objeto de nuestro estudio. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los invertebrados más comunes en su entorno. Conoce las características los diferentes grupos de invertebrados y los relaciona con ejemplos presentes en su entorno. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 9.
 Fichas de ampliación: tema 9.
 Adaptación curricular: ficha 1.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES La importancia de los invertebrados es poco apreciada por nuestra sociedad, a pesar de su alto valor ecológico, económico, científico y estético. Conocer su contribución a la supervivencia y el bienestar de nuestras vidas contribuye a comprender la necesidad de protegerlos. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LAS TIC
 Recursos digitales disponibles en el Libromedia. Tema 9. Incluye esquemas, presentaciones, animaciones, vídeos,
 galerías de imágenes y actividades interactivas.
 Selección de diversas páginas web relacionadas con el tema. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 10: Las plantas y los hongos OBJETIVOS
 1. Conocer las características propias del reino Plantas y su clasificación. 2. Reconocer los distintos órganos de una planta, así como su forma y función. 3. Conocer las formas de nutrición y reproducción de las plantas. 4. Conocer las características propias del reino Hongos, y los principales grupos de este reino. 5. Aprender los pasos necesarios para realizar una clasificación.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. (Objetivo 1) Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. (Objetivo 2) La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. (Objetivo 3) El reino Hongos: características y clasificación. (Objetivo 4) Observación, muestreo y clasificación de plantas. (Objetivo 5) COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación, muestreo y clasificación, propone la observación de las hojas de las plantas para la identificación de rasgos clave que permitan llevar a cabo una clasificación científica útil. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La nutrición de las plantas, analiza el experimento de Van Helmont, a partir del cual se deben identificar los presupuestos científicos y proporcionar una interpretación científica de los resultados.
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 Comunicación lingüística Las actividades 3 y 6, de búsqueda en el anexo CONCEPTOS CLAVE, son necesarias para completar la comprensión de los epígrafes. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, el texto seleccionado, un fragmento de El bosque animado, requiere un paso más en la competencia de comunicación lingüística. Las actividades propuestas van más allá de la simple comprensión lectora, ya que algunas preguntas requieren llevar a cabo una interpretación de los recursos literarios utilizados por el autor. Matemática En el texto introductorio de la unidad son los números los que nos permiten comprender en toda su dimensión el contenido del texto: la grandeza de las secuoyas rojas. Tratamiento de la información y competencia digital La actividad 47 del libro propone la realización de una clasificación, para la que será preciso recopilar la información que se considere necesaria, así como presentarla haciendo uso de los formatos que mejor la organicen. Cultural y artística El fragmento reproducido en EL RINCÓN DE LA LECTURA, perteneciente a la obra El bosque animado, es una bella imagen personificada de la naturaleza. El análisis detallado de cada una de las descripciones permite admirar el ingenio del autor, así como valorar la riqueza del lenguaje como herramienta de expresión artística. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las características los diferentes grupos de plantas y los relaciona con ejemplos presentes en su entorno.
 Conoce las plantas más comunes en su entorno
 Conoce los hongos más comunes en su entorno. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 10.
 Fichas de ampliación: tema 10.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2 y 3.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación medioambiental resaltar la importancia de la diversidad biológica y genética de las plantas en la agricultura. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado cerca de diez mil especies vegetales para alimentarse. Los agricultores han seleccionado y mejorado plantas, creando parte de la diversidad genética agrícola que hoy conocemos. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 9 sesiones.
 Unidad 11: Los seres vivos más sencillos OBJETIVOS
 1. Identificar las características principales de los organismos que forman el reino Protoctistas. 2. Conocer la estructura de las bacterias, así como la forma en que realizan sus funciones vitales. 3. Reconocer la estructura general de los virus, así como su ciclo de infección. 4. Analizar las causas por las que determinados microorganismos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la
 biosfera y para las personas. 5. Conocer algunas enfermedades infecciosas, su forma de contagio y el tipo de microorganismo que las causa. 6. Entender cómo funcionan las vacunas y los antibióticos y valorar la importancia de un uso controlado de los
 mismos. 7. Aprender los pasos para tomar muestras y poder observar microorganismos al microscopio.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Características generales del reino Protoctistas. (Objetivo 1) El reino Moneras, sus características principales, estructura y ciclo vital. (Objetivo 2) Características, estructura y ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) Los microorganismos y su papel en la biosfera. (Objetivo 4) Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y curación. (Objetivos 5 y 6) COMPETENCIAS BÁSICAS Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de microorganismos, plantea una experiencia que, además de trabajar una parte de método científico, invita a la reflexión acerca de las implicaciones que tienen los hechos científicos para la vida de las personas. En la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El crecimiento de las bacterias, se presentan de forma gráfica los resultados observados en el crecimiento de las colonias de bacterias, de manera que a partir de estos se elabore una interpretación científica que explique los resultados.
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 Comunicación lingüística En la actividad 4 se remite a los CONCEPTOS CLAVE para la resolución del ejercicio. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, presenta la información relevante en un formato distinto al utilizado hasta esta unidad. Se trata de gráficas, cuya lectura requiere de otras habilidades diferentes a las utilizadas hasta ahora, pero cuyo desarrollo es fundamental para poder llevar a cabo este ejercicio. Para completar el desarrollo de estas habilidades, la actividad 33 plantea un ejercicio de “lectura” de gráficas, y su interpretación científica. Matemática La misma sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO muestra la naturaleza matemática del crecimiento de las bacterias. La resolución de las actividades propuestas requiere la puesta en marcha de destrezas matemáticas básicas, como son el cálculo y el razonamiento matemático. Tratamiento de la información y competencia digital En la sección NO TE LO PIERDAS se proporciona una dirección de Internet dedicada a la gripe, en la que se podrá buscar información relevante sobre esta enfermedad. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Diferencia entre los diferentes tipos de microbios
 Conoce el papel de los seres vivos más sencillos en el medio ambiente. Distingue diferentes papeles que pueden tener los microorganismos y que no siempre son patógenos Conoce los protoctistas más frecuentes.
 Conoce el papel de las bacterias en la naturaleza
 Conoce el papel de los virus como agentes infecciosos.
 Conoce el funcionamiento de las enfermedades infecciosas. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 11.
 Fichas de ampliación: tema 11.
 Adaptación curricular: ficha 1.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de Educación para la salud destacar que debemos estar bien informados sobre el tratamiento que debemos seguir para curar una infección de origen bacteriano, manteniendo la dosis y los días de tratamiento indicados por el médico, sin disminuirlos cuando nos empecemos a encontrar bien, ni alargar el tratamiento si seguimos enfermos. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones. A continuación se dará las unidades 5 y 6 del libro de 2º de la ESO, que a partir del presente curso pasan a darse en 1º de la ESO por tratar de ecosistemas y ser objeto de estudio de biología y no de física y química.
 Unidades 11-12
 (Los siguientes temas 11 y 12 de la edición actual del libro Santillana corresponden con los temas 5 y 6 de la edición anterior del libro Santillana que utilizamos todavía en 2º de la ESO y que está disponible en el banco de libros del instituto. Se proporcionará material adicional a los alumnos si fuese preciso.)
 Unidad 5. La estructura de los ecosistemas OBJETIVOS
 1. Estudiar los componentes de un ecosistema: el biotopo y la biocenosis. 2. Descubrir cómo los seres vivos interactúan con las condiciones físicas de su entorno. 3. Diferenciar entre nicho ecológico y hábitat. 4. Conocer las relaciones alimentarias que se establecen entre los seres vivos, y aprender algunas formas de
 representar estas relaciones. 5. Descubrir cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir. 6. Identificar las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios acuáticos y terrestres. 7. Estudiar las relaciones tróficas en un ecosistema concreto.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. (Objetivos 1 y 2)
 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) Relaciones bióticas. (Objetivo 5) Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6)
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 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 El medio ambiente y sus componentes.
 Reconoce el medio ambiente como sistema.
 Reconoce los componentes, estructura y funcionamiento del medio ambiente.
 Conoce los conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
 Reconoce los componentes de un ecosistema: Comunidad y biotopo.
 Reconoce los factores bióticos y abióticos y su importancia en los ecosistemas,
 Reconoce al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 Reconoce las cadenas tróficas.
 Reconoce los niveles tróficos.
 Conoce cómo es el flujo de materia y el flujo de energía,
 Conoce los ciclos biogeoquímicos.
 Conoce la acción antrópica sobre los ecosistemas.
 Reconoce que la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico El apartado CIENCIA EN TUS MANOS, Representaciones gráficas. Estudio de las relaciones tróficas en un ecosistema, pág. 95, propone realizar un trabajo de campo siguiendo una metodología que incluye la observación de un ecosistema y su biodiversidad, recogida de datos, interpretación de las observaciones y representación gráfica de los datos obtenidos. Comunicación lingüística Las cuestiones de COMPRENDO LO QUE LEO, pág. 99, requieren la localización en el texto de información puntual, la relación de ideas, la aplicación de lo aprendido a una situación imaginaria y la reflexión sobre las conclusiones que se pueden sacar de la lectura del texto. A lo largo de la unidad se requiere la lectura, comprensión e interpretación de diagramas y gráficas que recogen información científica. Tratamiento de la información y competencia digital La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Representaciones gráficas. Estudio de las relaciones tróficas en un ecosistema, pág. 95, indica la fuente de información adecuada para la identificación de animales y plantas. Social y ciudadana La actividad 24 propone un trabajo en grupo que incentive a expresar las ideas propias dentro del grupo, escuchar las propuestas o ideas de los demás, participar en la toma de decisiones sobre el trabajo y cooperar para la óptima realización del proyecto. Autonomía e iniciativa personal En la actividad 24 los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar sus habilidades de responsabilidad ante el grupo, iniciativa, creatividad, respeto por las ideas de los demás, liderazgo y trabajo cooperativo. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 5.
 Fichas de ampliación: Tema 5.
 Fichas de refuerzo: Tema 5.
 Adaptación curricular: Tema 5.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 5. EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la conciencia ecológica necesaria para proteger la ecosfera terrestre. Valorar la importancia de la biodiversidad para la existencia y la perdurabilidad de la vida en la Tierra.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: ¿Cuánto vale la biosfera?, texto de Edward O. Wilson; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información específica sobre el hecho de que un ecosistema es más estable cuanto mayor sea la biodiversidad que contiene.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
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 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 6. Los ecosistemas de la Tierra OBJETIVOS 1. Reconocer los principales factores que condicionan los ecosistemas terrestres y los acuáticos. 2. Conocer los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta. 3. Analizar distintos ecosistemas acuáticos y terrestres, y algunos de los seres vivos que forman su biocenosis. 4. Valorar la importancia del suelo e identificar algunas características bióticas y abióticas del mismo. 5. Aprender cómo analizar algunas características de un suelo.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) Características del suelo. (Objetivo 4)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los ecosistemas acuáticos.
 Conoce los ecosistemas terrestres
 Conoce los grandes biomas, especialmente el bosque mediterráneo y la estepa.
 Conoce el medio natural en Aragón
 Identifica, describe y analiza los principales ecosistemas en Aragón. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 Realiza indagaciones simples sobre algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones
 simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y
 abióticos, problemas medioambientales existentes, etc
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico El apartado CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de tablas de datos. Análisis de un suelo, pág. 113, propone utilizar la tabla de datos como herramienta para presentar los resultados de un experimento y realizar un análisis comparativo con los datos obtenidos de distintas muestras. En las actividades 21, 22 y 23, relacionadas con el apartado anterior, se trabaja la capacidad de realizar inferencias, sacar conclusiones e interpretar los resultados obtenidos en la experimentación. En la actividad 35 de un ANÁLISIS CIENTÍFICO, El ecosistema del lago, pág. 115, se presentan de forma gráfica los resultados de mediciones con el fin de que el alumno elabore una interpretación científica que explique los resultados. Comunicación lingüística Las actividades 3 y 8 remiten al anexo Conceptos clave para la resolución del ejercicio. El texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, De ratones y lobos, pág. 117, requiere la compresión lectora para poder responder a las cuestiones que se plantean.
 Matemática En la actividad 20 es necesario realizar un cálculo matemático aplicando una fórmula para llegar a la respuesta de la cuestión. Social y ciudadana La actividad 18 propone trabajar en grupo para reflexionar sobre el impacto del ser humano en nuestro planeta. De esta forma, el alumno adquiere una visión más integrada de las personas como parte de la vida en la Tierra. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 6.
 Fichas de ampliación: Tema 6.
 Fichas de refuerzo: Tema 6.
 Adaptación curricular: Tema 6.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 6.
 EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la conciencia ecológica necesaria para proteger la ecosfera terrestre. Valorar la importancia de la biodiversidad para la existencia y la perdurabilidad de la vida en la Tierra.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: De ratones y lobos, texto de Farley Mowat sobre las relaciones establecidas en un ecosistema concreto entre los lobos, los caribúes, los ratones y las ardillas; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información específica sobre la dieta de los lobos en una región ártica.
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 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 4 sesiones.
 PROGRAMACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE 2º ESO
 La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza requiere la familiarización del alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, diseños experimentales, etc.; utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente; reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre los objetos y sobre uno mismo; utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 Bloque 1. La vida en acción. Las funciones vitales
 Unidad 1. Mantenimiento de la vida OBJETIVOS 1. Identificar las características de los seres vivos distinguiéndolos de la materia inerte. 2. Comprender la teoría celular y la estructura de los diferentes tipos de células. 3. Diferenciar los dos tipos de nutrición celular. 4. Entender los procesos mediante los que una célula obtiene materia y energía. 5. Reconocer la importancia de la fotosíntesis. 6. Analizar la respiración celular como medio de obtención de energía. 7. Identificar las formas en que las células se reproducen. 8. Comprender la importancia de teñir células para facilitar su observación. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Seres vivos: funciones vitales, composición química. (Objetivo 1) La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. (Objetivo 2) Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. (Objetivo 3) Reproducción celular y mitosis. (Objetivo 7) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce la composición de los seres vivos.
 Conoce las funciones vitales. Conoce las funciones de nutrición a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce las funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce las funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce la teoría celular y las partes de la célula.
 Conoce el concepto de nutrición.
 Conoce la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.
 Describe la función a nivel celular y a nivel orgánico.
 Conoce la fotosíntesis y reconoce su importancia.
 Conoce la respiración celular COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico EN PROFUNDIDAD, Técnicas de tinción de células, pág. 20. Explica técnicas que permiten la observación de la realidad a través del microscopio con el fin de responder a cuestiones científicas.
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 CIENCIA EN TUS MANOS, Planteamiento del problema a estudiar. Observación de estomas, pág. 21, propone una pregunta científica cuya respuesta se encuentra mediante la observación al microscopio. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, De la fotosíntesis a los ácidos nucleicos, pág. 25, Carl Sagan nos acerca a la comprensión de la relación e interdependencia entre el ser humano y todos los seres vivos, conocimiento que favorece el desarrollo de una actitud positiva y de respeto hacia la conservación de la vida en la Tierra. Comunicación lingüística Las actividades 2, 6, 12 y 15 remiten al anexo Conceptos clave, fomentando así la búsqueda de información. A lo largo de la unidad son necesarias la correcta lectura e interpretación de los dibujos y esquemas que representan partes de la célula y procesos celulares complejos con el fin de comprender los conceptos explicados en la unidad. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El caso de la euglena, pág. 23, plantea cuestiones que permiten comprobar si se ha comprendido el texto científico a través de respuestas razonadas. El texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, De la fotosíntesis a los ácidos nucleicos, pág. 25, es un claro ejemplo de texto divulgativo científico que acerca el conocimiento científico de la naturaleza y la conexión del ser humano con el universo a un público no especializado. Tratamiento de la información y competencia digital NO TE LO PIERDAS, pág. 25, ofrece la posibilidad de ejercitar las habilidades de búsqueda de información en la red sin olvidar otras fuentes de información, como los libros o vídeos. Autonomía e iniciativa personal El caso del científico aficionado Anthony van Leerwenhoek, pág. 11, que aportó a la ciencia sus observaciones realizadas con un microscopio sencillo fabricado por él mismo, es un ejemplo de iniciativa personal y creatividad. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 1.
 Fichas de ampliación: Tema 1.
 Fichas de refuerzo: Tema 1.
 Adaptación curricular: Tema 1.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 1. EDUCACIÓN EN VALORES Mostrar interés por descubrir el origen de la vida y de la diversidad biológica, que favorezca el desarrollo de una
 actitud positiva y de respeto hacia la conservación de la vida en la Tierra. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: De la fotosíntesis a los ácidos nucleicos, texto de Carl Sagan; con las actividades propuestas
 para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información sobre la relación e interdependencia entre el ser humano y todos los seres vivos.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 2. La nutrición
 OBJETIVOS 1. Conocer los aparatos que intervienen en la nutrición animal y las funciones que realizan. 2. Aprender los principales mecanismos que tienen lugar en los procesos digestivos de diferentes animales. 3. Conocer los modelos circulatorios de los animales. 4. Entender cómo se realiza la respiración y la excreción. 5. Estudiar los procesos implicados en la nutrición de las plantas. 6. Diferenciar los procesos de transporte de savia bruta y savia elaborada. 7. Aprender cómo realizan la respiración y la excreción las plantas. 8. Comprobar experimentalmente el transporte en las plantas. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La función de nutrición y sus procesos. (Objetivo 1) El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales. (Objetivos 2, 3 y 4) La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias, respiración y excreción. (Objetivos 5, 6 y 7) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los procesos de digestión, respiración, circulación y excreción como parte de la nutrición. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En CIENCIA EN TUS MANOS, Formulación de una hipótesis. El transporte en las plantas, pág. 41, se trabaja la formulación de una hipótesis que propone la explicación de un fenómeno natural y la preparación y desarrollo de un experimento cuyos resultados se puedan interpretar claramente. Las actividades 23, 24 y 26, relacionadas con el apartado CIENCIA EN TUS MANOS, permiten razonar sobre el experimento y los procesos que se producen en él, sacar conclusiones, realizar inferencias y predecir comportamientos al cambiar variables del experimento. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El aparato digestivo de los herbívoros, pág. 43, se demuestra, al contestar las preguntas, si se comprende el hecho científico explicado en el texto. Comunicación lingüística La actividad 18 plantea la búsqueda de información en el anexo Conceptos clave.
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 En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Adaptaciones al medio acuático, pág. 45, se trabaja la comprensión de un texto científico y la localización y extracción de información específica del texto. En la actividad 22 se trabaja la capacidad de comunicar de forma clara, ordenada y resumida el desarrollo del experimento, desde la formulación de la hipótesis hasta los resultados obtenidos y su interpretación. La unidad ofrece la oportunidad de desarrollar la capacidad de interpretación de esquemas anatómicos que ayuden a comprender los conceptos desarrollados en el texto. Tratamiento de información y competencia digital La página de Internet, los libros y vídeos sugeridos en NO TE LO PIERDAS, pág. 45, muestran una variedad de fuentes de información y ofrecen la oportunidad de ejercitar las habilidades de búsqueda de información, así como el aprendizaje autónomo. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 2.
 Fichas de ampliación: Tema 2.
 Fichas de refuerzo: Tema 2.
 Adaptación curricular: Tema 2.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 2. EDUCACIÓN EN VALORES Reconocer las ventajas de vivir con animales de compañía. Tomar conciencia de las obligaciones que adquirimos al vivir con un animal de compañía (alimentación sana,
 atención de sus necesidades vitales, asistencia veterinaria…) y de las normas higiénicas que debemos seguir para preservar nuestra salud.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Adaptaciones al medio acuático, texto de Richard Harrison y M. M. Bryden; con las actividades
 propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información específica sobre la alimentación de las yubartas, que obedecen a una adaptación específica al medio acuático.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 3. La relación y la coordinación OBJETIVOS
 1. Comprender en qué consiste y cómo se producen distintos comportamientos en los animales. 2. Aprender los diferentes tipos de respuestas y efectores de los animales. 3. Diferenciar la comunicación nerviosa de la hormonal.
 4. Conocer la organización del sistema nervioso en diversos grupos de animales. 5. Identificar distintos aparatos locomotores de animales. 6. Entender la respuesta de las plantas a los cambios en el entorno. 7. Aprender cómo se relacionan los organismos unicelulares. 8. Experimentar con el geotropismo de los vegetales.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 La relación y la coordinación en los seres vivos. (Objetivo 1) Estímulos y tipos de respuestas. (Objetivo 2) Sistema nervioso y sistema endocrino. (Objetivos 3 y 4) Relación y coordinación en las plantas. (Objetivo 6) Relación en los organismos unicelulares. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.
 Conoce los órganos y estructuras de percepción de estímulos.
 Conoce la coordinación nerviosa y hormonal.
 Conoce las respuestas motoras a los estímulos. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD Conocimiento e interacción con el mundo físico CIENCIA EN TUS MANOS, Formulación y comprobación de hipótesis. El geotropismo de las plantas, pág. 59, propone trabajar la habilidad de formular una hipótesis que sirva como punto de partida para una investigación que incluye un experimento que permita comprobar la veracidad de dicha hipótesis. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Reflejos condicionados, pág. 61, expone el experimento de Pavlov como ejemplo real de cómo se desarrolla un experimento con el objetivo de comprobar una hipótesis formulada que explique un fenómeno natural observado. Comunicación lingüística Las actividades 8, 12 y 26, que remiten al anexo Conceptos clave, fomentan la búsqueda de información en el diccionario.

Page 104
                        

103
 En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Sistemas sensoriales, pág. 63, se trabaja la comprensión lectora de un texto, así como la localización, extracción e interpretación de información específica del texto. La actividad 27 requiere la comunicación de los resultados de un experimento mediante un informe que recoja la introducción, la formulación de la hipótesis, el desarrollo del experimento y los resultados y su interpretación. Autonomía e iniciativa personal La actividad 58 estimula al alumnado a pensar con autonomía, utilizando su imaginación y creatividad, al aplicar los procedimientos explicados en la lectura en un caso imaginario. Cultural y artística En la actividad 28 se aplican las destrezas plásticas para realizar un dibujo detallado de lo observado al final de un experimento. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 3.
 Fichas de ampliación: Tema 3.
 Fichas de refuerzo: Tema 3.
 Adaptación curricular: Tema 3.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 3. EDUCACIÓN EN VALORES Mostrar interés por conocer la variedad y complejidad de las relaciones entre los seres vivos, desarrollando una
 conciencia ecológica que parta de la comprensión de la necesidad de proteger y conservar la diversidad biológica. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Sistema sensoriales, texto de Peter J. B. Slater sobre el comportamiento de las gaviotas ante un objeto semejante a un huevo situado fuera del nido; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se
 pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información específica sobre los estímulos sensoriales de las gaviotas durante el período de incubación.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 4. La reproducción OBJETIVOS
 1. Conocer el significado y la finalidad de la reproducción. 2. Reconocer las principales fases que tienen lugar en el ciclo biológico. 3. Distinguir entre reproducción asexual y sexual. 4. Identificar las fases de la reproducción sexual en animales. 5. Identificar los tipos de organismos que se alternan en el ciclo vital de las plantas.
 6. Reconocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas. 7. Valorar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de reproducción. 8. Realizar el dibujo científico de una flor.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. (Objetivos 1 y 2)
 Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes.
 (Objetivos 3 y 7)
 Reproducción en los animales y en las plantas. (Objetivos 4, 5 y 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.
 Valora la transcendencia que tiene la reproducción en el mantenimiento de la vida. Conoce la reproducción asexual, sus tipos y sus diferencias con respecto a la reproducción sexual.
 Conoce la reproducción sexual en plantas y animales.
 Conoce algunos ciclos vitales.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un dibujo científico. La flor, pág. 77, pone de manifiesto la importancia de la observación para obtener datos con fines científicos y la utilización del dibujo como herramienta útil en el estudio de la botánica.
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 En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonando conejos, pág. 79, se demuestra, al contestar las preguntas, si se comprende el concepto científico en cuestión y si se interpretan correctamente las evidencias del experimento. EN PROFUNDIDAD, Reproducción artificial, pág. 73, propone una reflexión sobre la aplicación en la agricultura del conocimiento de la reproducción asexual de las plantas. A lo largo de la unidad se trabaja en la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender conceptos, procesos y fenómenos naturales. Comunicación lingüística En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Un amante sacrificado, pág. 81, se trabaja la comprensión de un texto científico y la localización y extracción de información específica del texto. Asimismo, se pretende que el alumno reflexione sobre una frase en concreto para encontrar su significado. En las actividades 49, 51 y 52 se trabaja la habilidad de resumir, realizar un esquema y una tabla, como formas de organizar y comunicar el conocimiento científico. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación y lectura de los dibujos anatómicos como medio para comprender los conceptos explicados en la unidad. Cultural y artística La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un dibujo científico. La flor, pág. 77, explica la importancia del desarrollo de las habilidades plásticas para la realización de dibujos científicos, especialmente en el estudio de la botánica. Dichos dibujos deben ser muy minuciosos y bien realizados para recoger y destacar caracteres interesantes que no pueden ser recogidos por una fotografía. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 4.
 Fichas de ampliación: Tema 4.
 Fichas de refuerzo: Tema 4.
 Adaptación curricular: Tema 4.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 4. EDUCACIÓN EN VALORES Reconocer la importancia que la reproducción tiene en la supervivencia de cualquier especie, tomando conciencia de
 la necesidad de respetar los ecosistemas de cada especie y de evitar algunas prácticas que ponen en peligro sus estrategias reproductivas: caza, pesca o recolección en determinados momentos de su ciclo biológico…
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Un amante sacrificado, texto de Joaquín Araujo; con las actividades propuestas para trabajar
 ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información específica sobre la reproducción de la mantis religiosa y el significado de la frase «un instinto más poderoso que el de supervivencia la empuja a perpetuar la especie».
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Bloque 2. El medio ambiente natural
 Unidad 5. La estructura de los ecosistemas OBJETIVOS
 8. Estudiar los componentes de un ecosistema: el biotopo y la biocenosis. 9. Descubrir cómo los seres vivos interactúan con las condiciones físicas de su entorno. 10. Diferenciar entre nicho ecológico y hábitat. 11. Conocer las relaciones alimentarias que se establecen entre los seres vivos, y aprender algunas formas de
 representar estas relaciones. 12. Descubrir cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir. 13. Identificar las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios acuáticos y terrestres. 14. Estudiar las relaciones tróficas en un ecosistema concreto.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. (Objetivos 1 y 2)
 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) Relaciones bióticas. (Objetivo 5) Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 El medio ambiente y sus componentes.
 Reconoce el medio ambiente como sistema.
 Reconoce los componentes, estructura y funcionamiento del medio ambiente.
 Conoce los conceptos de biosfera, ecosfera y ecosistema.
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 Reconoce los componentes de un ecosistema: Comunidad y biotopo.
 Reconoce los factores bióticos y abióticos y su importancia en los ecosistemas,
 Reconoce al agua. El agua como factor ecológico fundamental.
 Reconoce las cadenas tróficas.
 Reconoce los niveles tróficos.
 Conoce cómo es el flujo de materia y el flujo de energía,
 Conoce los ciclos biogeoquímicos.
 Conoce la acción antrópica sobre los ecosistemas.
 Reconoce que la estabilidad de los mismos es una necesidad para la supervivencia. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico El apartado CIENCIA EN TUS MANOS, Representaciones gráficas. Estudio de las relaciones tróficas en un ecosistema, pág. 95, propone realizar un trabajo de campo siguiendo una metodología que incluye la observación de un ecosistema y su biodiversidad, recogida de datos, interpretación de las observaciones y representación gráfica de los datos obtenidos. Comunicación lingüística Las cuestiones de COMPRENDO LO QUE LEO, pág. 99, requieren la localización en el texto de información puntual, la relación de ideas, la aplicación de lo aprendido a una situación imaginaria y la reflexión sobre las conclusiones que se pueden sacar de la lectura del texto. A lo largo de la unidad se requiere la lectura, comprensión e interpretación de diagramas y gráficas que recogen información científica. Tratamiento de la información y competencia digital La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Representaciones gráficas. Estudio de las relaciones tróficas en un ecosistema, pág. 95, indica la fuente de información adecuada para la identificación de animales y plantas. Social y ciudadana La actividad 24 propone un trabajo en grupo que incentive a expresar las ideas propias dentro del grupo, escuchar las propuestas o ideas de los demás, participar en la toma de decisiones sobre el trabajo y cooperar para la óptima realización del proyecto. Autonomía e iniciativa personal En la actividad 24 los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar sus habilidades de responsabilidad ante el grupo, iniciativa, creatividad, respeto por las ideas de los demás, liderazgo y trabajo cooperativo.
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 5.
 Fichas de ampliación: Tema 5.
 Fichas de refuerzo: Tema 5.
 Adaptación curricular: Tema 5.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 5.
 EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la conciencia ecológica necesaria para proteger la ecosfera terrestre. Valorar la importancia de la biodiversidad para la existencia y la perdurabilidad de la vida en la Tierra.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: ¿Cuánto vale la biosfera?, texto de Edward O. Wilson; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información específica sobre el hecho de que un ecosistema es más estable cuanto mayor sea la biodiversidad que contiene.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula, de la Guía y recursos). TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 6. Los ecosistemas de la Tierra OBJETIVOS 6. Reconocer los principales factores que condicionan los ecosistemas terrestres y los acuáticos. 7. Conocer los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta. 8. Analizar distintos ecosistemas acuáticos y terrestres, y algunos de los seres vivos que forman su biocenosis.
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 9. Valorar la importancia del suelo e identificar algunas características bióticas y abióticas del mismo. 10. Aprender cómo analizar algunas características de un suelo.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) Características del suelo. (Objetivo 4)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los ecosistemas acuáticos.
 Conoce los ecosistemas terrestres
 Conoce los grandes biomas, especialmente el bosque mediterráneo y la estepa.
 Conoce el medio natural en Aragón
 Identifica, describe y analiza los principales ecosistemas en Aragón. Ecosistemas fluviales y de ribera. Páramos y estepas. Bosques mediterráneos y otros. Ecosistemas de montaña.
 Realiza indagaciones simples sobre algunos ecosistemas del entorno cercano. Indagaciones
 simples sobre sus componentes, relaciones, influencia e importancia de factores bióticos y
 abióticos, problemas medioambientales existentes, etc
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico El apartado CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de tablas de datos. Análisis de un suelo, pág. 113, propone utilizar la tabla de datos como herramienta para presentar los resultados de un experimento y realizar un análisis comparativo con los datos obtenidos de distintas muestras. En las actividades 21, 22 y 23, relacionadas con el apartado anterior, se trabaja la capacidad de realizar inferencias, sacar conclusiones e interpretar los resultados obtenidos en la experimentación. En la actividad 35 de un ANÁLISIS CIENTÍFICO, El ecosistema del lago, pág. 115, se presentan de forma gráfica los resultados de mediciones con el fin de que el alumno elabore una interpretación científica que explique los resultados. Comunicación lingüística Las actividades 3 y 8 remiten al anexo Conceptos clave para la resolución del ejercicio. El texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, De ratones y lobos, pág. 117, requiere la compresión lectora para poder responder a las cuestiones que se plantean. Matemática En la actividad 20 es necesario realizar un cálculo matemático aplicando una fórmula para llegar a la respuesta de la cuestión. Social y ciudadana La actividad 18 propone trabajar en grupo para reflexionar sobre el impacto del ser humano en nuestro planeta. De esta forma, el alumno adquiere una visión más integrada de las personas como parte de la vida en la Tierra. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 6.
 Fichas de ampliación: Tema 6.
 Fichas de refuerzo: Tema 6.
 Adaptación curricular: Tema 6.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 6. EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la conciencia ecológica necesaria para proteger la ecosfera terrestre. Valorar la importancia de la biodiversidad para la existencia y la perdurabilidad de la vida en la Tierra.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: De ratones y lobos, texto de Farley Mowat sobre las relaciones establecidas en un ecosistema
 concreto entre los lobos, los caribúes, los ratones y las ardillas; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información específica sobre la dieta de los lobos en una región ártica.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 4 sesiones.
 Unidad 7. La energía que nos llega del Sol OBJETIVOS 8. Entender el papel que realiza la atmósfera filtrando las radiaciones solares.

Page 108
                        

107
 9. Comprender qué es lo que origina las corrientes oceánicas, los vientos y las brisas. 10. Aprender a interpretar mapas meteorológicos sencillos. 11. Estudiar qué son los agentes geológicos y saber qué energía los mueve. 12. Entender la relación que hay entre el clima y las corrientes oceánicas. 13. Analizar las formas que tiene el ser humano de utilizar la energía solar. 14. Relacionar el albedo del suelo y las ascendencias térmicas. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La energía solar y la atmósfera. (Objetivos 1 y 2) La energía solar y la hidrosfera. (Objetivos 2 y 5) La energía solar y los agentes geológicos. (Objetivo 4) El uso de la energía solar. (Objetivo 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las fuentes renovables de energía COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Control de variables. El albedo terrestre y las ascendencias térmicas, pág. 131, propone recrear un fenómeno natural en el laboratorio de forma que se pueda establecer un parámetro como variable independiente; otro, como variable dependiente, y el resto, como variables controladas. De esta forma se puede estudiar el fenómeno y ver si existe relación entre los dos parámetros preestablecidos. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y mapas meteorológicos como herramienta para comprender los conceptos estudiados. Comunicación lingüística En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La corriente del Golfo y la temperatura de Europa, pág. 133, se trabaja la comprensión lectora del texto. La respuesta de las preguntas requiere la correcta lectura y utilización de un mapa geográfico. EN PROFUNDIDAD, Invernaderos y neveras, pág. 130, requiere la capacidad de comprender textos científicos. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Un astro primordial para todo, pág. 135, nos encontramos ante un texto divulgativo que pone al alcance de todos un tema científico. En las preguntas de Comprendo lo que leo se trabaja la capacidad de localizar información específica en el texto, explicar un problema medioambiental global y reflexionar sobre nuestra actitud hacia ese problema. En las actividades 55, 56, 57 y 59 se trabaja la capacidad de comunicar ideas por escrito, de realizar resúmenes escritos y de dar explicaciones razonadas sobre la relación entre fenómenos naturales. Social y ciudadana El texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA, Un astro primordial para todo, pág. 135, nos ayuda a comprender el impacto de la actividad humana en el efecto invernadero y las consecuencias en el calentamiento global que ya se están empezando a notar. La actividad 64 nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud y compromiso como habitantes de este planeta hacia la disminución del problema. Cultural y artística En las actividades 53, 54, 58 y 59 se propone utilizar las habilidades plásticas del alumnado para realizar dibujos explicativos que ayuden a la comprensión y exposición del conocimiento científico. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 7.
 Fichas de ampliación: Tema 7.
 Fichas de refuerzo: Tema 7.
 Adaptación curricular: Tema 7.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 7.
 EDUCACIÓN EN VALORES Tomar conciencia de la necesidad de adoptar medidas tendentes a evitar el calentamiento global.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Un astro primordial para todo, texto de Pedro Arranz García y Alex Mendiolagoitia Pauly; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información específica sobre los efectos que produce sobre nuestro planeta la energía procedente del Sol.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra
 Unidad 8: La dinámica externa del planeta OBJETIVOS
 1. Estudiar la meteorización y la erosión, y cómo se produce el modelado del paisaje. 2. Conocer los principales agentes geológicos y la forma en que erosionan, transportan y sedimentan materiales. 3. Interpretar algunas formas de modelado del paisaje.
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 4. Aprender qué son las aguas subterráneas, cómo modelan el paisaje y cómo son aprovechadas. 5. Estudiar las rocas sedimentarias y cómo se forman. 6. Aprender el origen y la importancia del carbón, el petróleo y el gas natural. 7. Realizar un modelo experimental de la erosión de un acantilado.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1) Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce el relieve como consecuencia en parte de los procesos geológicos internos.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico El apartado CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de modelos experimentales. El retroceso de un acantilado, pág. 151, explica cómo elaborar un modelo que reproduzca en el laboratorio un fenómeno natural con el fin de observar su funcionamiento. En las actividades de esta sección se propone el diseño de un nuevo experimento para comprobar que se comprende el proceso. En las secciones EN PROFUNDIDAD, Capturas fluviales, pág. 150, y Un extraño agente geológico, pág. 142, se requiere la comprensión del texto científico para responder las cuestiones que se plantean. Comunicación lingüística En las actividades 5 y 17, entre otras, se propone desarrollar la capacidad de redactar resúmenes y explicaciones sobre fenómenos naturales o conceptos científicos. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Un largo viaje y un gran libro, pág. 155, se trabaja la comprensión lectora de un texto narrativo del que hay que extraer información puntual y reflexionar sobre las posibilidades y facilidades que encontraría hoy en día un explorador que realiza investigaciones científicas. Tratamiento de la información y competencia digital En la actividad 17 se pide la búsqueda de información para realizar un pequeño informe. El alumno debe decidir cuál es la fuente donde buscar y obtener la información que le permita realizar el ejercicio. Cultural y artística A lo largo de la unidad se utilizan los dibujos para completar el conocimiento científico. En las actividades 17 y 30 se pide hacer dibujos esquemáticos para apoyar la explicación de conceptos científicos, lo que desarrollará las habilidades plásticas. Autonomía e iniciativa En la actividad 32 se propone el diseño de un experimento que simule un fenómeno natural, desarrollando así la capacidad creativa y la autonomía del alumno. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 8.
 Fichas de ampliación: Tema 8.
 Fichas de refuerzo: Tema 8.
 Adaptación curricular: Tema 8.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 8. EDUCACIÓN EN VALORES Tomar conciencia de la necesidad de conservar los distintos relieves de la Tierra.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Un largo viaje y un gran libro, texto de Carmina Virgili; con las actividades propuestas para
 trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo información sobre el trabajo científico de Charles Lyell, fundador de la geología moderna.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 9. La dinámica interna del planeta OBJETIVOS
 1. Aprender qué es el gradiente geotérmico y las causas del calor interno de la Tierra. 2. Conocer la relación que hay entre la presión, la temperatura y la facilidad con que las rocas pueden fundirse y
 originar vulcanismo. 3. Estudiar las partes de un volcán y los productos que se expulsan durante una erupción. 4. Comprender los procesos asociados a los terremotos. 5. Comprender el origen de los grandes relieves de la Tierra. 6. Asociar la energía interna de la Tierra con la formación de rocas magmáticas y metamórficas. 7. Simular coladas de lava.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1)
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 Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3) Terremotos. (Objetivo 4) Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5) Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las ideas generales sobre la teoría de la tectónica de placas para explicar los fenómenos geológicos de origen interno.
 Conoce la relación de los terremotos y volcanes con el movimiento de las las placas litosféricas.
 Conoce el origen y formación de las rocas magmáticas y metamórficas en relación a los procesos geológicos internos.
 Reconoce el relieve como consecuencia en parte de los procesos geológicos internos. Valora el riesgo volcánico y la importancia de su predicción y prevención.
 Valora el riesgo sísmico y la importancia de su predicción y prevención. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de tablas de datos. Simulación de diferentes coladas de lava, pág. 171, se aborda el análisis del comportamiento de la lava a través de una simulación en el laboratorio. Al final del ejercicio se elabora una tabla de datos que permite analizar los resultados obtenidos para establecer la relación entre las variables que se están observando y analizando en el experimento. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender los procesos y fenómenos naturales que se estudian. Comunicación lingüística Las actividades 12 y 18 nos remiten al anexo Conceptos clave, en busca de información. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Viaje a las profundidades, pág. 175, muestra un tipo de texto distinto al utilizado normalmente en temas científicos, el cómic. En los cómics se han de interpretar las viñetas, tanto el texto escrito, encerrado en globos, como los dibujos para comprender su significado completo. En las actividades 58, 59, 60 y 61 se trabaja la capacidad de expresar ideas y conceptos por escrito. Tratamiento de la información y competencia digital En NO TE LO PIERDAS se proporciona una dirección de Internet que incita a la búsqueda de información complementaria. Cultural y artística A lo largo de la unidad es necesario utilizar las habilidades plásticas para realizar dibujos científicos que ayuden a comprender los conceptos estudiados. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 9.
 Fichas de ampliación: Tema 9.
 Fichas de refuerzo: Tema 9.
 Adaptación curricular: Tema 9.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 9. EDUCACIÓN EN VALORES Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra. Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de prevenir las catástrofes volcánicas y
 sísmicas. Mostrar solidaridad ante las catástrofes humanitarias provocadas por la actividad sísmica o volcánica.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Viaje a las profundidades, un cómic con el que se pretende que los alumnos desarrollen una
 capacidad lectora diferente, en la que tiene tanta importancia el texto escrito como la imagen.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo del conocimiento adquirido en clase, que, entre otras cosas, permitió aprender a los alumnos que los terremotos y las erupciones volcánicas provocan graves catástrofes humanitarias en muchos países, se les hará tomar conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales para actuar frente a esas catástrofes humanitarias; en este sentido, sería interesante recordarles algunos acontecimientos recientes, como el tsunami que arrasó las costas de Indonesia en 2004 o el terremoto que causó la destrucción de la mayoría de las viviendas de Haití en 2010, entre otras catástrofes provocadas por la acción sísmica o volcánica, y cuya población aún sigue padeciendo las consecuencias.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
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 Bloque 4. Transferencia de energía
 Unidad 10. La energía OBJETIVOS
 1. Comprender el concepto de energía y sus formas básicas. 2. Analizar las principales características de la energía aplicadas a situaciones cotidianas. 3. Identificar las distintas fuentes de energía en función de su disponibilidad y utilización. 4. Diferenciar las principales fuentes renovables y no renovables de energía. 5. Valorar la importancia de la energía y las consecuencias ambientales de su obtención, transporte y uso. 6. Conocer hábitos de ahorro energético. 7. Construir un sencillo calentador de agua y analizar su eficacia.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La energía: características, propiedades, importancia. (Objetivos 1, 2 y 5) Fuentes de energía: renovables y no renovables. (Objetivos 3 y 4) Consecuencias ambientales del uso de la energía. (Objetivo 5) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el concepto de energía.
 Conoce la importancia de la obtención de energía para el funcionamiento de la sociedad.
 Conoce las fuentes renovables de energía
 Conoce las fuentes no renovables de energía.
 Conoce qué fuentes de energía hay en Aragón.
 Reconoce la importancia del ahorro de energía. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En CIENCIA EN TUS MANOS, Interpretación de resultados. Calentador de agua por energía solar, pág. 191, se propone un experimento que permita analizar la eficacia de un calentador de agua por energía solar y, a través de las cuestiones planteadas, interpretar los resultados de la experiencia. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Centrales de energía eléctrica, pág. 193, proporciona la oportunidad de analizar los procesos de producción de energía eléctrica de distintas centrales para comprender las ventajas y desventajas de las diferentes fuentes de energía. Comunicación lingüística En CIENCIA EN TUS MANOS, Interpretación de resultados. Calentador de agua por energía solar, pág. 191, se utiliza un texto instruccional que permite construir un calentador de agua por energía solar casero y analizar su eficacia. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La primitiva tecnología, pág. 195, nos muestra un texto divulgativo, en el que en un lenguaje ameno y sencillo se abordan temas que de otra manera no llegarían al gran público. La actividad 69 invita a reflexionar sobre la intención del autor al escribir el texto. Matemática A lo largo de la unidad se hace necesaria la resolución de ecuaciones sencillas para realizar cálculos de energía, así como hacer cambios de unidades. Social y ciudadana En la actividad 55 se propone trabajar en grupo para reflexionar acerca del ahorro de energía en la vida diaria y llegar a un acuerdo con los compañeros sobre cuáles podrían ser diez actitudes para ahorrar energía. En el capítulo 10, El futuro de la energía, se aborda el tema del ahorro energético como responsabilidad social e individual de los ciudadanos para paliar los efectos negativos del consumo de energía. El texto de introducción del capítulo nos invita a reflexionar sobre la situación de la mujer en la investigación científica a principios del siglo XX y los cambios que se han producido en nuestra sociedad en el siglo XXI.
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 10.
 Fichas de ampliación: Tema 10.
 Fichas de refuerzo: Tema 10.
 Adaptación curricular: Tema 10.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 10.
 EDUCACIÓN EN VALORES Reconocer la importancia del uso de las energías renovables para reducir el impacto medioambiental negativo de las
 fuentes energéticas de origen fósil y nuclear. Desarrollar hábitos destinados a reducir el consumo energético: reciclaje, ahorro de energía, uso de transportes
 colectivos…
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 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La primitiva tecnología, texto de Isaac Asimov; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información relativa al desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de diferentes fuentes energéticas en la Antigüedad.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 Lecturas para saber más: Energías renovables en la educación, un texto de la ONG Ecologistas en Acción.
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de los conocimientos adquiridos en clase y con la actividad propuesta, sugerirá a los alumnos que reflexionen sobre los efectos que nuestro consumo energético está produciendo en el medio ambiente, animándoles a adquirir la necesaria conciencia ecológica (ahorro energético, reciclaje, preferencia por energías alternativas…), que el futuro de la humanidad y nuestro planeta requiere, haciéndoles ver, además, que la sostenibilidad es un requisito necesario para la coexistencia pacífica de las diferentes naciones de la Tierra, pues nuestro modelo de crecimiento económico no sólo es agresivo con el medio ambiente, sino que también es origen de numerosas guerras por el control de los recursos energéticos, mineros, hídricos y biológicos. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 11. El calor y la temperatura OBJETIVOS
 1. Diferenciar entre calor y temperatura. 2. Comprobar la poca fiabilidad del sentido del tacto respecto a las sensaciones térmicas. 3. Interpretar distintos efectos del calor. 4. Aprender a medir la temperatura con diferentes escalas termométricas. 5. Identificar las formas de propagación del calor. 6. Diferenciar materiales por su capacidad de conducir el calor. 7. Realizar sencillas experiencias sobre la dilatación de los cuerpos e interpretar los resultados.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Calor y temperatura. (Objetivo 1) La percepción del calor: la piel. La sensación térmica. (Objetivo 2) Efectos del calor en los cuerpos. (Objetivo 3) Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas. (Objetivo 4) Formas de propagación del calor. (Objetivo 5) Conductores y aislantes térmicos. (Objetivo 6) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el calor como agente productor de cambios. Distingue entre calor y temperatura. Reconoce situaciones y realiza de experiencias sencillas en las que se manifiestan los efectos del calor sobre los cuerpos. Interpreta el calor como forma de transferencia de energía. Conoce el concepto del equilibrio térmico.
 Conoce las aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como
 fuente de energía. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Interpretación de resultados. La dilatación de los cuerpos, pág. 209, se propone comprobar de forma experimental la dilatación anómala del agua, desarrollando la capacidad de observación y de interpretación de los resultados obtenidos. EN PROFUNDIDAD, Adaptaciones de los seres vivos a la temperatura, pág. 208, nos informa sobre la variedad de adaptaciones en el mundo natural a condiciones ambientales diversas y a veces difíciles. Comunicación lingüística En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La giba del camello, pág. 213, encontramos un ejemplo de texto divulgativo científico que hace amena la información relacionada con la ciencia, a la vez que facilita datos científicos relevantes y verídicos. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, ¿Hasta cuánto puede aumentar la temperatura de una sustancia?, pág. 211, se hace necesaria la lectura y compresión de gráficos para comprender el concepto que se explica y resolver las cuestiones planteadas. Matemática A lo largo de la unidad se utilizan operaciones matemáticas sencillas para realizar cambios de valores de unas escalas de temperatura a otras. Tratamiento de la información y competencia digital Las páginas de Internet sugeridas en NO TE LO PIERDAS, pág. 213, ofrecen la posibilidad de ejercitar las habilidades de búsqueda de información en la red, así como el aprendizaje autónomo. Social y ciudadana
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 EN PROFUNDIDAD, ¿Cómo funciona un invernadero?, pág. 205, nos invita a reflexionar sobre el calentamiento global, uno de los grandes problemas medioambientales que amenazan a nuestro bienestar, que es debido al exceso de emisiones de dióxido de carbono producto de la actividad humana. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 11.
 Fichas de ampliación: Tema 11.
 Fichas de refuerzo: Tema 11.
 Adaptación curricular: Tema 11.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 11.
 EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar hábitos destinados a reducir el consumo energético: reciclaje, ahorro de energía, uso de transportes
 colectivos… Valorar positivamente el papel de la ciencia a la largo de la historia frente a teorías o doctrinas fundamentadas en
 las creencias o en los prejuicios. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La giba del camello, texto de Desmond Morris; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora localizando y extrayendo la información del texto relativa a una adaptación específica de los camellos a las altas temperaturas.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 El uso de los programas informáticos de escritura de software libre (Writer) o privado (Word) y elaboración de presentaciones (Impress o PowerPoint).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, después de informar a los alumnos de que los principales científicos del siglo XIX ―como lord Kelvin, al que se alude en el texto de la unidad― son hombres, se promoverá un debate sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. El objetivo de esta reflexión es que los alumnos comprendan que la „ausencia‟ de mujeres en la historia de la ciencia, la literatura o el arte, hasta épocas recientes no se debe a que tengan una menor capacidad intelectual que los hombres, sino a la discriminación y exclusión social a que estuvieron sometidas las mujeres a lo largo de la historia, que las apartó sistemáticamente de la ciencia, la literatura, las artes y en general de cualquier manifestación cultural. TEMPORALIZACIÓN
 Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 12. La luz y el sonido OBJETIVOS
 1. Identificar la luz y el sonido como formas de energía. 2. Conocer cómo se propaga la luz. 3. Entender cómo se producen las sombras y su relación con los eclipses de Sol y de Luna. 4. Distinguir entre reflexión y refracción. 5. Entender el origen de los colores. 6. Aprender cómo se produce y se propaga el sonido. 7. Interpretar los fenómenos acústicos del eco y de la reverberación. 8. Saber cómo el ojo y el oído perciben la luz y el sonido, respectivamente. 9. Reconocer las fuentes de contaminación acústica y lumínica. 10. Comprobar la propagación rectilínea de la luz y su reflexión.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Qué son las ondas. (Objetivo 1) La luz: propagación, descomposición, sombras y eclipses. (Objetivos 2 y 3) Reflexión y refracción. (Objetivo 4) El color de los cuerpos. (Objetivo 5) El sonido: propagación, eco, reverberación. (Objetivos 6 y 7) El ojo y el oído. (Objetivo 8) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce los objetos como fuentes secundarias de luz.
 Conoce el ojo como órgano de percepción humana de la luz
 Conoce la propagación rectilínea de la luz.
 Reconoce situaciones y experiencias sencillas para poner a prueba la propagación de la luz
 Conoce la reflexión y la refracción.
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 Utiliza espejos y lentes.
 Descompone la luz e interpreta los colores y sus mezclas.
 Conoce el concepto de sonido y audición.
 Reconoce el oído como órgano de percepción humana
 Conoce la propagación y reflexión del sonido.
 Reconoce el problema de la contaminación acústica y lumínica y sus repercusiones en la salud y en el medio ambiente.
 Reconoce la importancia de la aportación personal y colectiva en la disminución de la
 contaminación acústica y lumínica. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En CIENCIA EN TUS MANOS, Comunicación de resultados. La reflexión de la luz, pág. 229, se pide presentar el informe de un experimento en el que se expongan los objetivos fijados, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y se comuniquen las conclusiones a las que se llega con dicho experimento. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Tecnologías de rastreo visual, pág. 233, muestra una interesante aplicación del conocimiento científico al estudio y apreciación del arte. Comunicación lingüística La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Comunicación de resultados. La reflexión de la luz, pág. 229, proporciona la oportunidad de trabajar la comunicación escrita a través de la preparación de un informe científico riguroso, claro y preciso. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El impacto del meteorito, pág. 231, es necesaria la comprensión lectora para contestar a las preguntas. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Tecnologías de rastreo visual, pág. 233, es la sección destinada a trabajar la comprensión lectora. Matemática En PROFUNDIDAD, La luz de las estrellas, pág. 218, se utilizan los números para expresar y entender el concepto de distancia en el Universo. En las actividades 32, 51, 54, 55, 56, 57, 60 y 66 es necesaria la habilidad matemática para realizar cálculos sencillos que permiten comprender y responder a las cuestiones planteadas. Social y ciudadana En la actividad 40 se propone un trabajo en equipo para investigar y desarrollar un tema en forma de mural explicativo. En este tipo de actividades se desarrolla la capacidad de expresar y proponer las ideas propias, escuchar a los demás y tomar decisiones en grupo. Cultural y artística A lo largo de la unidad se trabaja con esquemas anatómicos para complementar el estudio de los conceptos. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Tecnologías de rastreo visual, pág. 233, se ofrece un ejemplo de apreciación del arte y cómo se pueden aplicar conocimientos científicos y tecnología en desvelar misterios del arte. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 12.
 Fichas de ampliación: Tema 12.
 Fichas de refuerzo: Tema 12.
 Adaptación curricular: Tema 12.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 12.
 EDUCACIÓN EN VALORES Valorar positivamente el papel de la ciencia a la largo de la historia frente a teorías o doctrinas fundamentadas en
 las creencias o en los prejuicios. Valorar positivamente el papel de la ciencia y de los avances tecnológicos en la mejora de nuestras condiciones de
 vida. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Tecnologías de rastreo visual, texto de Luis Otero; con las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información sobre el desarrollo de nuestra visión.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula, de la Guía y recursos). TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Bloque 5. Materia y energía
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 Unidad 13. La materia y la energía OBJETIVOS
 1. Distinguir entre materia, sistema material y sustancia. 2. Estudiar la composición de la materia. 3. Interpretar los distintos tipos de movimientos. 4. Conocer la diferencia entre velocidad y aceleración. 5. Entender el concepto de fuerza. 6. Reconocer las fuerzas como causa del movimiento y de la deformación de los cuerpos. 7. Identificar el peso como una fuerza. 8. Realizar gráficas para representar el movimiento.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 La materia. Sistema material, sustancia y composición. (Objetivos 1 y 2) Tipos de movimiento. (Objetivo 3) La velocidad y la aceleración. (Objetivo 4) Las fuerzas. Definición y tipos. (Objetivos 5 y 6) El peso como fuerza. (Objetivo 7) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce la composición de la materia y las partículas constituyentes a distintos niveles Conoce los tipos de movimientos
 Reconoce la relación entre las fuerza y la aceleración y entre el peso y la gravedad. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En CIENCIA EN TUS MANOS, Estudio de un movimiento a través de su gráfica espacio-tiempo, pág. 245, se plantea un experimento que permite estudiar un fenómeno natural y se trabaja la utilización de gráficas para la interpretación de los resultados obtenidos. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El principio de Arquímedes, pág. 247, nos ofrece un ejemplo de cómo la observación de la realidad y el planteamiento de preguntas sobre esa realidad nos acerca a comprender y plantear las leyes físicas que rigen el Universo.
 A lo largo de la unidad se trabajan las magnitudes de fuerza, velocidad, aceleración, magnitudes físicas elementales. Comunicación lingüística En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El principio de Arquímedes, pág. 247, es necesaria la comprensión lectora para resolver las cuestiones y problemas que se plantean en las actividades, utilizando además los conocimientos aprendidos por el alumno a lo largo de la unidad. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Astronautas de silicio, pág. 249, requiere la comprensión lectora para extraer información específica y puntual del texto. A lo largo de la unidad se trabaja la habilidad de leer e interpretar gráficas relacionadas con la velocidad, el espacio y el tiempo. Matemática Un gran número de las actividades de la unidad requiere la aplicación de fórmulas matemáticas y del cálculo numérico para resolver los problemas propuestos. En esta unidad se hacen patentes la utilidad y el valor de la habilidad del razonamiento matemático, la utilización de números y la interpretación de gráficas que permiten comprender e interpretar fenómenos naturales y resolver problemas. Aprender a aprender Albert Einstein, uno de los personajes más relevantes del siglo XX como dice el texto inicial de la unidad, representa un ejemplo clarísimo de la perseverancia en el aprendizaje y de la necesidad de poseer inquietud y curiosidad para observar el mundo, hacerse preguntas y aprender de él.
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 13.
 Fichas de ampliación: Tema 13.
 Fichas de refuerzo: Tema 13.
 Adaptación curricular: Tema 13.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 13. EDUCACIÓN EN VALORES Valorar positivamente el papel de la ciencia a la largo de la historia frente a teorías o doctrinas fundamentadas en
 las creencias o en los prejuicios. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Astronautas de silicio, texto de NC & T; con las actividades propuestas para trabajar ese texto
 se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, localizando y extrayendo información del texto sobre el diseño de los robots en misiones espaciales.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
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 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, aprovechando la lectura inicial referida a Einstein y los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, se propondrá a los alumnos que reflexionen sobre los avances científicos y tecnológicos que se vienen sucediendo en los últimos siglos. Al mismo tiempo, se puede aprovechar para hacerles comprender que aquellos pueblos que a lo largo de la historia no desarrollaron esa misma inquietud científica, no se debe a que tuviesen algún tipo de incapacidad intelectual, sino que ello se debe a que experimentaron diferentes desarrollos históricos. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
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 PROGRAMACIÓN 2º ESO CIENCIAS NATURALES SECCIÓN BILINGÜE EN FRANCÉS En esta materia los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación, son los mismos para el alumnado de sección bilingüe y para los demás grupos del curso. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Durante el curso se desarrollarán las distintas unidades siguiendo el mismo orden que aparece en el libro de texto. Se trabajará cada unidad aprendiendo y trabajando también en francés tanto los epígrafes, que figuran a continuación, como las palabras clave y conceptos importantes: 1.- Le soutien de la vie 1.1. Les êtres vivants et les fonctions vitales. 1.2. La composition chimique des êtres vivants. 1.3. La connaissance historique de la cellule. 1.4. Comment sont les cellules?. 1.5. La nutrition cellulaire. 1.6. Nutrition autotrophe et hétérotrophe. 1.7. La photosynthèse. 1.8. La respiration cellulaire. 1.9. La reproduction des cellules. 2.- La nutrition 2.1. La fonction de la nutrition. 2.2. La digestion chez les animaux. 2.3. La respiration chez les animaux. 2.4. Les types de respiration chez les animaux. 2.5. Le transport de substances dans les animaux. 2.6.Types de systèmes circulatoires chez les animaux. 2.7. L'excrétion chez les animaux. 2.8. La nutrition des plantes. 3.- La relation et la coordination 3.1. La relation et la coordination dans les êtres vivants. 3.2. Les récepteurs sensoriels. 3.3. Les systèmes de coordination. 3.4. Le système nerveux. 3.5. Le système endocrinien. 3.6. Le système musculo-squelettique.
 3.7. Las réponses des plantes aux stimuli . 4.- La reproduction 4.1. La reproduction et le cycle de vie. 4.2. La reproduction asexuée chez les animaux. 4.3. La reproduction sexuée chez les animaux. 4.4. La fécondation. 4.5. Le développement embryonnaire. 4.6. Le développement post-embryonnaire. 4.7. Le cycle de vie des plantes. 4.8. La reproduction asexuée chez les plantes. 4.9. La reproduction sexuée chez les plantes à graines. 4.10. L‟ efficacité de la reproduction. 4.11. Maladies de l'appareil excréteur. 5.- La structure des écosystèmes 5.1. La biosphère, l'écosphère et les écosystèmes . 5.2. Les composantes de l'écosystème. 5.3. L'interaction entre le biotope et la biocénose. 5.4. L'habitat et le niche écologique. 5.5. L‟alimentation des êtres vivants dans les écosystèmes. 5.6. Les pyramides trophiques. 5.7. Le rôle des producteurs et des décomposeurs. 5.8. La matière et l'énergie dans les écosystèmes. 5.9. Les relations biotiques. 5.10. Les principaux adaptations des êtres vivants.
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 6.- La structure des écosystèmes 6.1. Les écosystèmes terrestres. 6.2. Des exemples d'écosystèmes terrestres naturels. 6.3. Des exemples d'écosystèmes terrestres humanisés. 6.4. Les écosystèmes aquatiques. 6.5. Des exemples d'écosystèmes marins. 6.6. Des exemples d'écosystèmes d'eau douce. 6.7. L‟ importance de la biodiversité. 6.8. Le sol comme un écosystème. 7.- L'énergie qu'on reçoive du soleil 7.1. L'énergie solaire. 7.2. La répartition inégale de l'énergie solaire. 7.3. Le mouvement de l‟air dans l‟atmosphère. 7.4. Le moteur des agents géologiques. 7.5. L‟effet de régulation de l'hydrosphère. 7.6. L'utilisation de l'énergie solaire. 7.7. Les risques de l'énergie solaire. 8.- Dynamique externe de la planète 8.1. La météorisation des roches. 8.2. Les processus de météorisation. 8.3. Les agents géologiques et leur classification. 8.4. Le vent. 8.5. Les glaciers. 8.6. Les eaux sauvages. 8.7. Les rivières. 8.8. Les eaux souterraines. 8.9. La mer. 8.10. Les roches sédimentaires. 9.- La dynamique interne de la planète
 9.1. La chaleur interne de la terre et ses manifestations. 9.2. Le vulcanisme. 9.3. Les types d'activité volcanique. 9.4. Les tremblements de terre. 9.5. Les les risques liés aux processus internes. 9.6. La formation des montagnes. 9.7. L'interaction des processus internes et externes. 9.8. Les roches magmatiques. 9.9. Les roches métamorphiques. 10.- L’ énergie 10.1. Qu'est-ce que c‟est l'énergie?. 10.2. Caractéristiques de l‟energie. 10.3. Les formes d‟energie. 10.4. Les sources d'énergie et leur types. 10.5. Les sources d'énergie non renouvelables: charbon, pétrole, gaz naturel, uranium. 10.6. Les sources d'énergie renouvelables : hydraulique, solaire, éolien, biomasse, géothermique, marémotrice. 10.7. L'avenir de l'énergie. 11.- La chaleur et la température 11.1. La chaleur et la temperature. 11.2. Effets de la chaleur sur les corps. 11.3. La mesure de la température. 11.4. Le thermomètre. 11.5. La propagation de la chaleur 11.6. Des conducteurs et des isolants thermiques. 11.7. La peau comme un organe de perception de la chaleur. 12.- La lumière et le son 12.1. Les ondes. 12.2. Les sources secondaires de lumière. 12.3. La propagation rectiligne de la lumière. 12.4. Les ombres et les éclipses. 12.5. La réflexion de la lumière. 12.6. La réfraction de la lumière.
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 12.7. La décomposition de la lumière. 12.8. La couleur des corps. 12.9 La détection de lumière. L‟œil. 12.10. Le son. 12.11. Les qualités du son. 12.13. La détection du son. L‟ouïe. 13.- La matière et l'énergie 13.1. La composition de la matière. 13.2. Changements de position en systèmes matériaux. 13.3. Types de mouvements. 13.4. Les forces. Les opérations Rechercher des solutions, organiser, analyser des textes scientifiques, schématiser, projeter, désigner, essayer, appliquer, remarquer, critiquer et réaliser des représentations, rechercher des informations, résoudre des problèmes, identifier, décrire, écrire les formules de calcul, METODOLOGÍA PARA 2º ESO La distribución horaria semanal se realizará de la siguiente forma: una clase por semana se impartirá prácticamente en su totalidad en francés, realizando algunas aclaraciones en castellano si es preciso. En las otras dos clases se trabajará en castellano, si bien las expresiones de uso habitual en clase, así como los conceptos clave y términos de interés se estudiarán y anotarán en el cuaderno de clase también en francés. Se proporcionará a los alumnos material para trabajar en francés, como fichas de ejercicios, esquemas para completar, mapas conceptuales, pequeños textos científicos, etc. Además contarán con el libro de texto de la asignatura en castellano. Si la distribución horaria lo permite, se utilizará el aula de informática donde los alumnos, distribuidos por parejas, buscarán información y trabajarán en algunas páginas educativas, en Internet.
 EVALUACIÓN La nota final que obtenga un alumno será el resultado de promediar las notas de las pruebas escritas, pruebas orales o consultas en el aula que se realicen, que supondrán el 60% de la nota, así como del trabajo en clase, actitud, participación y tareas de casa que sumarán el 40% restante. Los ejercicios de evaluación escritos constarán de preguntas formuladas tanto en español como en francés. Se formularán en francés entre el 20% y el 50% de los ejercicios de evaluación, dependiendo del nivel del alumnado e incrementándose a medida que avanza el curso. El alumno responderá en el idioma en el que estén formuladas las cuestiones. En las pruebas que realice conjuntamente todo el Departamento, como serán al final del curso y en septiembre, el porcentaje de ejercicios en francés será del 50%. En este caso para considerar superado el examen deberá responder correctamente al menos a un 30% de las preguntas planteadas en francés.
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 PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza requiere la familiarización del alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación de los resultados; búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza; valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora; utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 Unidad 1. La salud humana
 OBJETIVOS 1. Aprender los conceptos de salud y enfermedad, así como las diferentes tipos de enfermedades. 2. Conocer los agentes que pueden causar enfermedades infecciosas, y las formas en que puede producirse el
 contagio de enfermedades. 3. Comprender qué son los organismos habituales y oportunistas, las epidemias y los organismos vectores. 4. Estudiar las principales enfermedades de transmisión sexual. 5. Entender el funcionamiento del sistema inmunitario. 6. Aprender la forma en que pueden tratarse y prevenirse las enfermedades infecciosas. 7. Diferenciar los conceptos de lesión y enfermedad, y estudiar los diferentes tipos de enfermedades no
 infecciosas. 8. Averiguar qué hábitos saludables pueden ayudarte a prevenir muchas enfermedades. 9. Aprender cómo prevenir los accidentes domésticos, y qué hacer en caso de accidente. 10. Conocer qué es la donación de células, tejido y órganos.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Definición de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades. (Objetivo 1) Enfermedades infecciosas: agentes causantes, contagio, transmisión (Objetivos 2 y 3) Enfermedades de transmisión sexual. (Objetivo 4) Defensas del organismo: sistema inmunitario. (Objetivo 5) Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. (Objetivo 6) Enfermedades no infecciosas: tipos, enfermedades más comunes, prevención. (Objetivo 7) Prevención y actuación en caso de accidentes. (Objetivo 8) Donaciones y trasplantes. (Objetivo 9)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Define salud y enfermedad.
 Conoce las causas de las enfermedades infecciosas.
 Conoce los mecanismos de transmisión o contagio de las enfermedades infecciosas.
 Conoce las enfermedades de transmisión sexual.
 Conoce los mecanismos de defensa presentes en el cuerpo.
 Conoce los hábitos de prevención de las enfermedades infecciosas.
 Conoce algunas enfermedades no infecciosas y sus tipos.
 Conoce algunas medidas preventivas para evitar las enfermedades no contagiosas. Conoce las barreras pasivas
 Conoce las barreras activas inespecíficas.
 Conoce las barreras activas específicas.
 Conoce la vacunación.
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 Conoce la sueroterapia.
 Conoce la utilidad de los antibióticos.
 Conoce la necesidad y problemática de los transplantes.
 Conoce algunos factores que condicionan la salud
 Conoce los tipos de enfermedades
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de un texto científico, pág. 147, recalca la importancia de recopilar información sobre el tema que se está investigando. Además, invita a realizar una valoración ética y defender una opinión sobre un tema actual y polémico. Comunicación lingüística Las actividades 5, 10 y 19 remiten al anexo Conceptos clave para fomentar la búsqueda de información en el diccionario. En CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de un texto científico, pág. 147, se muestran herramientas necesarias para comprender y analizar un texto científico, como son la búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario o el subrayado de ideas relevantes. Las actividades de esta sección ofrecen la oportunidad de trabajar la habilidad de formular y defender argumentos en relación a un problema o tema específico. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La peste, pág. 149, es necesaria la comprensión lectora para responder las cuestiones que se presentan en las actividades correspondientes, utilizando además, los conocimientos del alumno en el tema expuesto en la unidad. Tratamiento de la información y competencia digital CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de un texto científico, pág. 147, propone la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información científica, médica, legal y ética con el fin de buscar argumentos y defender posturas en relación a un tema polémico. Social y ciudadana EN PROFUNDIDAD, La enfermedad social de la violencia, pág. 136, invita a reflexionar sobre la violencia en el hogar, la escuela y las calles, así como a valorar la tolerancia, el diálogo y la negociación como herramientas para la resolución de conflictos que permitan la convivencia en paz. En CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de un texto científico, pág. 147, se propone trabajar en grupo para exponer argumentos y defender una postura común en relación a un tema polémico. En el capítulo La donación de células, tejidos y órganos, pág. 145, se hace hincapié en la solidaridad de las personas donantes y su papel esencial a la hora de salvar vidas humanas. Autonomía e iniciativa personal CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de un texto científico, pág. 147, proporciona la oportunidad de Defender ideas propias ante un grupo, escuchar y respetar las ideas de los demás y dialogar para acordar una postura común en relación al asunto en cuestión. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 1.
 Fichas de ampliación: tema 1.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2, y 3
 Programa de multiculturalidad.
 FOMENTO DE LA LECTURA Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 2. La alimentación humana OBJETIVOS
 1. Entender la diferencia entre alimentación y nutrición. 2. Conocer las sustancias que componen los alimentos y la función que realizan en el organismo. 3. Estudiar el valor energético y nutricional de algunos alimentos. 4. Evaluar las necesidades energéticas de una persona y relacionarlas con el tipo de actividad física que
 desarrolla cada día. 5. Diferenciar los alimentos según la función que cumplen en el organismo. 6. Comprender la necesidad de una dieta equilibrada y los prejuicios de una alimentación poco variada. 7. Conocer algunos hábitos saludables en relación con la nutrición y la dieta. 8. Aprender diferentes técnicas de conservación de los alimentos. 9. Conocer los diferentes tipos de aditivos y para que se utilizan.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 La alimentación, la nutrición y los nutrientes. (Objetivos 1 y 2) Valor energético y nutricional de los alimentos. (Objetivo 3) Necesidades energéticas y nutricionales del organismo. (Objetivo 4) Tipos de alimentos. (Objetivo 5)
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 Dieta equilibrada y hábitos saludables en la nutrición. (Objetivos 7 y 8) Técnicas de conservación de alimentos. (Objetivo 8) Tipos de aditivos. (Objetivo 9)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Diferencia entre alimentación y nutrición.
 Conoce la función e importancia de los diferentes nutrientes y tipos de alimentos.
 Conoce la relación entre la alimentacion y la salud y las carácterísticas de una dieta equilibrada
 Conoce las enfermedades y transtornos digestivos o debidos a una mala alimentación.
 Conoce los métodos de conservación de los alimentos. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, pág. 33, propone la formulación de una hipótesis que explique un fenómeno natural y la realización de experimentos para su comprobación. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Las chucherías, pág. 37, y EN PROFUNDIDAD, La dieta mediterránea, pág. 29, ofrece la oportunidad de valorar el conocimiento científico como fuente de información útil para desarrollar actitudes positivas hacia una alimentación equilibrada y saludable. EN PROFUNDIDAD, Los aditivos alimentarios y alimentos transgénicos, pág. 32, se exponen información que invita a la reflexión sobre el desarrollo tecnológico relacionado con la industria alimentaria. Comunicación lingüística El texto y las actividades de UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las etiquetas de los alimentos, pág. 35, son una guía para la lectura, comprensión e interpretación de las etiquetas de los alimentos, destreza esencial para obtener información sobre la calidad de lo que comemos y el valor energético y alimenticio que nos puedan aportar. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Las chucherías, pág. 37, ofrece la oportunidad de trabajar la identificación y extracción de información específica del texto, la realización de una interpretación sobre el texto que invita a sacar conclusiones y a la reflexión sobre la capacidad del autor de convencer al lector sobre su punto de vista. Matemática Las actividades 36 y 37 proporcionan la oportunidad de utilizar operaciones matemáticas para obtener información sobre la tasa de metabolismo basal y las necesidades energéticas diarias de una persona. Algunas actividades de UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las etiquetas de los alimentos, pág. 35, requieren el uso de las matemáticas para realizar cálculos con el fin de obtener información relacionada con el valor energético de los alimentos. Social y ciudadana El epígrafe Los trastornos relacionados con la alimentación, pág. 30, hace reflexionar sobre las diferencias abismales entre los países industrializados, donde los trastornos alimentarios se producen por exceso de comida o miedo a engordar, y los países con menos recursos, donde los niños se mueren de hambre o crecen desnutridos. Cultural y artística La sección EN PROFUNDIDAD, La dieta mediterránea, pág. 29, muestra el valor de la dieta mediterránea, considerada muy saludable y equilibrada, como manifestación de la cultura española mediterránea. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 2.
 Fichas de ampliación: tema 2.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de educación para la salud se puede hablar del problema de desnutrición que se produce en muchos países en vías de desarrollo. La desnutrición no es un problema en exclusiva de esos países, sino que también afecta a países desarrollados, ya que la desnutrición no es la falta de alimentos, sino una alimentación inadecuada. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 3. La organización del cuerpo humano OBJETIVOS 1. Distinguir entre los niveles de organización que constituyen un ser humano. 2. Estudiar las características y funciones de cada uno de los orgánulos de las células humanas. 3. Identificar cada uno de los tipos de tejidos del cuerpo humano. 4. Conocer las características de órganos, sistemas y aparatos humanos. 5. Comparar las características de los dos tipos básicos de microscopios. CONTENIDOS MÍNIMOS
 Conceptos
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 Niveles de organización del ser humano. (Objetivo 1) Células humanas: estructura y orgánulos. (Objetivo 2) Tejidos: tipos, función y localización en el organismo. (Objetivo 3) Órganos, sistemas y aparatos humanos. (Objetivo 4) Microscopios: tipos. (Objetivo 5)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce los niveles de organización de los organismos pluricelulares como los seres humanos.
 Conoce las partes de la célula.
 Conoce la diversidad de tejidos del cuerpo humano.
 Conoce los distintos sistemas y aparatos que forman el cuerpo humano distribuidos por
 funciones (nutrición, relación y reproducción).
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, pág. 17, propone identificar un problema que pueda responderse mediante la investigación científica y selección del procedimiento y herramientas necesarios para recoger los datos que permitan responder a la cuestión propuesta. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La ósmosis, pág. 19, se demuestra, al contestar a las actividades propuestas, si se
 comprende el concepto científico en cuestión y se interpretan correctamente las evidencias del experimento. EN PROFUNDIDAD, Los microscopios, pág. 16, describe y compara dos tipos de herramientas de trabajo básicas en la investigación científica, información que será útil para realizar el experimento de la sección CIENCIA EN TUS MANOS. Comunicación lingüística La actividad 4 remite al anexo CONCEPTOS CLAVE con el fin de buscar información relevante. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Órganos artificiales, pág. 21, se trabaja la comprensión de un texto científico y la localización y extracción de información específica del texto. Asimismo, se pretende que el alumnado justifique su punto de vista en relación al contenido del texto, así como, que reflexione sobre la forma y estilo del mismo. La sección EN PROFUNDIDAD, Los microscopios, pág. 16, muestra el uso del texto descriptivo para presentar las características e información técnica sobre distintos tipos de microscopios, herramientas de trabajo en la ciencia. Matemática En CIENCIA EN TUS MANOS, pág. 17, se hace patente la necesidad de cuantificar para poder comprender el concepto de tamaños relativos, en este caso, de las células. En las actividades 17 y 18 de esta sección es necesario, además, identificar las operaciones matemáticas que permitan contestar a las preguntas propuestas. Social y ciudadana El RINCÓN DE LA LECTURA, pág. 21, proporciona información sobre los avances actuales en la medicina, ingeniería genética y biología molecular, que invita a reflexionar, de una forma crítica, sobre la repercusión de dichos adelantos en el progreso y bienestar de la sociedad en un futuro no muy lejano. Autonomía e iniciativa personal La sección CIENCIA EN TUS MANOS, pág. 17, sirve de guía para aprender a plantear e identificar problemas científicos de forma autónoma y por iniciativa personal, buscando la respuesta a través de procedimientos similares al descrito en dicha sección. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 3.
 Fichas de ampliación: tema 3.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2. EDUCACIÓN EN VALORES Todos nosotros debemos seguir trabajando para la integración plena del discapacitado en la sociedad. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 4. La nutrición humana I. Aparatos digestivo y respiratorio OBJETIVOS 1. Conocer la anatomía del aparato digestivo y respiratorio, y analizar la función que tienen los diferentes órganos de
 estos aparatos. 2. Comprender el proceso de transformación que sufren los alimentos hasta que son utilizados por el organismo. 3. Relacionar los movimientos respiratorios con los fenómenos que suceden en ellos. 4. Entender el intercambio de gases que tiene lugar tanto en los pulmones como en los tejidos. 5. Conocer las principales enfermedades de los órganos de los aparatos digestivo y respiratorio. 6. Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables y evitar aquellos que perjudiquen a los aparatos digestivo y
 respiratorio. 7. Comprender los efectos del consumo de tabaco sobre los pulmones. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
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 Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que los forman y sus funciones. (Objetivo 1) Procesos de la nutrición (Objetivo 2) Movimientos respiratorios e intercambio de gases (Objetivos 3 y 4) Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y respiratorio, hábitos saludables y medidas de prevención
 de enfermedades (Objetivos 5 y 6) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Explica los procesos digestivos.
 Explica la respiración.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección EN PROFUNDIDAD, El tabaco, pág. 50, facilita información científica relacionada con el tabaco que, utilizada junto al conocimiento y la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano, favorece la toma de conciencia sobre las consecuencias negativas y perniciosas del consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el desarrollo de una actitud de rechazo hacia su consumo. La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un dibujo científico, pág. 51, pone de manifiesto la importancia de la observación para obtener datos con fines científicos y la utilización del dibujo como herramienta útil en la investigación científica. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La ventilación pulmonar, pág. 53, propone desarrollar un modelo anatómico que imite al aparato respiratorio con el fin de comprobar el funcionamiento de los pulmones y predecir lo que ocurre cuando cambian las condiciones. Comunicación lingüística Las actividades 3, 17 y 19, que remiten al anexo Conceptos clave, fomentan la búsqueda de información en el diccionario. En el RINCÓN DE LA LECTURA, Instinto de supervivencia en alta mar, pág. 55, la comprensión lectora es necesaria para
 extraer la información del texto con el fin de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título y las ideas desarrolladas en el texto. Tratamiento de la información y competencia digital En NO TE LO PIERDAS, pág. 55, se proporciona direcciones de Internet relacionadas con la anatomía humana que sirven como ejemplo del tipo de información complementaria a los estudios que ofrece la red. Social y ciudadana EN PROFUNDIDAD, La tos y el estornudo, pág. 49, hace reflexionar sobre el por qué de ciertas normas sociales, como el taparse la boca al estornudar o toser, que favorecen la convivencia entre los individuos de una sociedad. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 4.
 Fichas de ampliación: tema 4.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2. EDUCACIÓN EN VALORES Discutir sobre el tabaquismo y la relación entre fumadores y no fumadores en espacios públicos. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. En la sección EN PROFUNDIDAD, La tos y el estornudo,
 hace reflexionar sobre el porqué de ciertas normas sociales, como taparse la boca al estornudar o toser, que favorecen la convivencia entre los individuos.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 5. La nutrición humana II. Aparatos circulatorio y excretor OBJETIVOS 1. Entender la función y la importancia del medio interno. 2. Aprender las características del sistema circulatorio, así como sus principales componentes. 3. Identificar los principales componentes de la sangre y la función que realizan. 4. Conocer la estructura y funcionamiento del corazón. 5. Analizar el recorrido de la sangre por el corazón. 6. Identificar cada uno de los órganos que intervienen en la excreción humana. 7. Conocer la estructura y funcionamiento de los riñones. 8. Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables en relación con el aparato circulatorio y excretor.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 El medio interno. (Objetivo 1) El sistema circulatorio: componentes, funciones y participación en procesos nutritivos. (Objetivo 2) La sangre: componentes y función. (Objetivo 3) El corazón: estructura, función y funcionamiento. (Objetivos 4 y 5) Excreción humana: órganos y funciones. (Objetivos 6 y 7)
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 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Explica la circulación.
 Explica la excreción
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un modelo experimental, pág. 69, explica cómo elaborar un modelo que permita observar fenómenos que no son de fácil acceso al investigador, como puede ser el corazón, y predecir cómo responderá el sistema al introducir cambios. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La respuesta del organismo a la altitud, pág. 71, plantea unas preguntas que requieren de la comprensión de los hechos científicos explicados en la unidad para poder responderlas razonadamente. Comunicación lingüística Las actividades 3, 11 y 19, que remiten al anexo Conceptos clave, trabajan la capacidad de búsqueda de información en las fuentes idóneas. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de los dibujos anatómicos como medio para comprender los conceptos explicados en la unidad. La actividad 44 explica la lectura e interpretación de un electrocardiograma. En Viaje alucinante de EL RINCÓN DE LA LECTURA, pág. 73, Isaac Asimov, utiliza el género narrativo de novela para tratar un tema científico desde la imaginación. La comprensión de este texto requiere la distinción entre la invención y la realidad, tal y como lo aborda la actividad 64. Matemática Las actividades 43, 44 y 50 utilizan números y tablas que requieren ser interpretados para realizar los ejercicios. Social y ciudadana El texto de la introducción a la unidad destaca el aporte del médico español Miguel Servet al conocimiento del aparato circulatorio humano, una importante contribución al desarrollo histórico de la medicina. Cultural y artística En la actividad 56 se ejercitan las habilidades plásticas para reforzar la comprensión y aprendizaje del conocimiento científico. Aprender a aprender En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un modelo experimental, pág. 69, se propone realizar un experimento con material casero que es fácilmente replicable de forma autónoma y por iniciativa propia. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 5.
 Fichas de ampliación: tema 5.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación para la salud un tema muy importante es el de la donación. Se puede hablar de la donación de sangre, de lo que representa y de que se trata de un acto solidario, ya que el donador lo hace altruistamente. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 6. Relación y coordinación humana I. Sistemas nervioso y hormonal OBJETIVOS 1. Conocer cuáles son los sistemas de coordinación y relación en nuestro cuerpo.
 2. Distinguir entre control nervioso y control hormonal. 3. Reconocer los distintos niveles de integración nerviosa, desde la recepción de estímulos a la elaboración de
 respuestas. 4. Identificar las diferentes partes en que se divide el sistema nervioso, así como sus funciones. 5. Entender como funciona el sistema nervioso. 6. Reconocer las glándulas endocrinas más importantes, así como las hormonas que produce. 7. Comprender el mecanismo de acción de las hormonas. 8. Conocer las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y endocrino. 9. Analizar las consecuencias personales y sociales que se derivan del consumo de drogas. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Sistemas de coordinación y relación. (Objetivos 1 y 2) Sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, funcionamiento. (Objetivos 3, 4 y 5) Sistema endocrino: glándulas, hormonas, funcionamiento. (Objetivos 6 y 7) Enfermedades del sistema endocrino y nervioso. (Objetivo 8)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las etapas de la relación.
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 Conoce la anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos. Conoce hábitos de higiene y prevención en los órganos de los sentidos.
 Conoce las partes del sistema nervioso y sus funciones.
 Conoce los principales enfermedades y trastornos neurológicos.
 Conoce los componentes del sistema endocrino.
 Entiende cómo se produce la coordinación hormonal.
 Conoce algunos transtornos endocrinos.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico EN PROFUNDIDAD, Las drogas y el sistema nervioso, pag 88, informa sobre los efectos de las drogas en el organismo y el riesgo de la adicción a dichas sustancias. Esta información pretende ayudar a tomar conciencia y rechazar el consumo de sustancias nocivas para la salud. En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Estudio del valor umbral en la percepción de un estímulo, pag 89, se lleva a cabo un experimento para estudiar el valor umbral en la percepción de un estímulo, que sirve como guía para diseñar experimentos similares. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La glucemia, pág. 91, se propone analizar una cuestión científica con información facilitada por una gráfica. A través de las preguntas se trabaja la comprensión y explicación razonada del fenómeno científico. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender procesos o fenómenos naturales. Comunicación lingüística En las actividades 11 y 12 se trabaja la capacidad de búsqueda de información en la fuente adecuada. El texto de EN PROFUNDIDAD, Otros tipos de glándulas, pág. 80, es un claro ejemplo de texto científico descriptivo, cuya finalidad es educativa y en el que se describe una realidad, sus características, funcionamiento y utilidad. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La glucemia, pág. 91, y las actividades propuestas en esta sección proporcionan la
 oportunidad de trabajar la lectura y comprensión de gráficas como parte de la argumentación científica. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, El mecanismo de la adicción, pág. 93, expone a través de un texto divulgativo, la acción de las drogas sobre el sistema nervioso. En esta sección se plantea la comprensión de la información científica de un texto divulgativo y el reconocimiento de este tipo de texto. Matemática En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Estudio del valor del umbral en la percepción de un estímulo, pág. 89, se hacen necesarios los números para cuantificar los resultados del experimento, así como determinar el mejor procedimiento para expresar dichos resultados y poder compararlos. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La glucemia, pág. 91, se utilizan gráficas, números y operaciones para extraer información útil con el objetivo de resolver las actividades propuestas. Social y ciudadana EN PROFUNDIDAD, Publicidad y conducta, pág. 87, propone trabajar en grupo para reflexionar de forma crítica sobre la influencia de la publicidad en las actitudes, conductas y comportamientos de los individuos de nuestra sociedad. Aprender a aprender En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Estudio del valor umbral en la percepción de un estímulo, pag 89, se aprende a formular y diseñar un experimento y se propone aplicar ese aprendizaje en el diseño, de forma autónoma, de experimentos similares. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 6.
 Fichas de ampliación: tema 6.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2 y 3. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación para la salud se puede hablar sobre los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre la población joven. Y además muchos de ellos les ocasionan a los supervivientes graves lesiones medulares y traumatismos craneoencefálicos. Como colofón, se pueden recordar los lemas de varias campañas de la Dirección General de Tráfico. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 7. Relación y coordinación humana II. Los sentidos y el aparato locomotor
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 OBJETIVOS 1. Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos. 2. Entender el funcionamiento coordinado de músculo y esqueleto para producir movimiento. 3. Aprender cuáles son los principales huesos y músculos que forman parte del aparato locomotor. 4. Identificar las partes del hueso y un músculo. 5. Conocer los componentes y el funcionamiento de las articulaciones. 6. Adquirir hábitos de salud para evitar problemas en los órganos de los sentidos y el aparato locomotor. 7. Aprender a controlar las variables de un experimento. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Órganos de los sentidos: estructura, función, enfermedades y salud (Objetivos 1 y 6) El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular (Objetivo 2) Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y estructura (Objetivos 3, 4 y 5) Los músculos: estructura, funciones y tipos (Objetivos 3 y 4) Lesiones del aparato locomotor y hábitos saludables (Objetivo 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los cuidados e higiene de los órganos y estructuras sensoriales.
 Conoce los principales enfermedades y trastornos neurológicos.
 Conoce los principales enfermedades y trastornos endocrinos.
 Conoce los trastornos y lesiones más frecuentes. Su prevención.
 Reconoce la importancia del ejercicio físico para la salud.
 Conoce los principales enfermedades y trastornos mentales. Conductas adictivas y peligrosas.
 Conoce el problema que supone el abuso de sustancias adictivas: tabaco, alcohol y otras drogas.
 Tiene una actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud. Influencia del medio
 social en las conductas. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Control de variables en un experimento, pág. 109, propone identificar y reconocer las variables que deben ser controladas en un experimento y aprender a diferenciar una variable dependiente de una independiente. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos anatómicos como medio para comprender sistemas estudiados en la unidad. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La articulación del brazo, pág. 111, propone el estudio del movimiento del brazo a través de un modelo que permite observar con mayor detalle y comprender mejor una acción del cuerpo humano. Comunicación lingüística La actividad 18 remite a la búsqueda de Conceptos clave. EL RINCÓN DE LA LECTURA, A la conquista del Anapurna, pág. 113, muestra un tipo de texto distinto al normalmente
 utilizado en temas relacionados con la ciencia, el cómic. En los cómics es necesario interpretar tanto el texto como la imagen para comprender su significado. Matemática CIENCIA EN TUS MANOS, Control de variables en un experimento, pág. 109, requiere el uso de números y operaciones matemáticas para realizar, resolver y mostrar los resultados del experimento científico propuesto. Social y ciudadana El texto de EN PROFUNDIDAD, Vigorexia, pág. 108, invita a reflexionar sobre los problemas de salud y trastornos mentales relacionados con la importancia de la imagen para la aceptación social y los cánones de belleza impuestos por la sociedad actual a los individuos. Cultural y artística Los capítulos relacionados con los sentidos, el texto introductorio y el de EN PROFUNDIDAD, Adaptación sensorial, pág. 96, ponen de manifiesto el valor que tiene la experiencia sensorial a la hora de apreciar las cualidades estéticas de objetos, los sonidos, las texturas, las manifestaciones artísticas y cualquier otra cualidad del entorno que nos haga disfrutar de los sentidos. Autonomía e iniciativa personal La lectura del texto introductorio a la unidad nos muestra el espíritu de superación del genial músico Ludwig van Beethoven, que a pesar de su sordera, fue capaz de componer obras magistrales y es considerado uno de los grandes músicos de todos los tiempos. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 7.
 Fichas de ampliación: tema 7.
 Adaptación curricular: ficha 1.
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 EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación para la salud hay que resaltar la importancia de la actividad física y una dieta rica en calcio para la formación de huesos fuertes y sanos. Con el deporte los músculos también se benefician. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 4 sesiones.
 Unidad 8. La reproducción humana. Aparato reproductor OBJETIVOS 1. Conocer las características generales de la reproducción humana, y las etapas del ciclo reproductivo. 2. Comprender cuáles son los caracteres sexuales primarios y secundarios, y en qué momento aparecen. 3. Estudiar la anatomía y el funcionamiento de los aparatos reproductores femenino y masculino, así como las
 características de los gametos correspondientes. 4. Entender los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino. 5. Aprender cómo se produce la fecundación, y qué fases presenta el desarrollo y nacimiento de un nuevo ser
 humano a partir de una única célula. 6. Conocer las técnicas de reproducción asistida más utilizadas. 7. Aprender cuáles son los principales métodos anticonceptivos, y algunos hábitos saludables de higiene sexual. 8. Comprender la diferencia entre sexo, sexualidad y reproducción.
 CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos La reproducción humana: etapas y características. (Objetivo 1) Caracteres sexuales primarios y secundarios. (Objetivo 2) Aparatos reproductores femenino y masculino. (Objetivo 3) Ciclos del aparato reproductor femenino. Fecundación, embarazo y parto (Objetivos 4 y 5) Reproducción asistida y métodos anticonceptivos. (objetivos 6 y 7) Sexo, sexualidad y reproducción. (Objetivo 8)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Define sexualidad y la diferencia de la reproducción
 Distingue los caracteres sexuales primarios de los secundarios.
 Describe los aparatos reproductores masculino y femenino.
 Conoce los cambios físicos y psíquicos de la adolescencia.
 Conoce los procesos fisiológicos del aparato reproductor.
 Reconoce la importancia de tolerar distintas conductas y tendencias sexuales.
 Conoce hábitos preventivos y saludables.
 Conoce los anticonceptivos.
 Conoce los métodos de reproducción asistida.
 Define sexualidad y la diferencia de la reproducción Conoce las enfermedades de transmisión sexual y métodos preventivos. Conoce los anticonceptivos. Reconoce la importancia de tolerar distintas conductas y tendencias sexuales.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de resultados, pág. 129, se hace patente la necesidad del conocimiento científico y técnico para interpretar la información que se obtiene por medio de los sofisticados instrumentos que la tecnología ha desarrollado para facilitar la toma de decisiones. Para comprender el texto La amenorrea anoréxica, UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 131, y responder a las cuestiones planteadas, se deben aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos anatómicos que facilitan la comprensión de los conceptos estudiados en la unidad. Comunicación lingüística
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 Las actividades 5, 19 y 20 se refieren a la búsqueda de información en el anexo Conceptos clave. EL RINCÓN DE LA LECTURA, El reto del embarazo, pág. 133, requiere la comprensión lectora de un texto con formato de entrevista, trabajando la habilidad de extraer información específica y datos aislados y de reflexionar sobre el contenido del texto. Matemática En la actividad 44 es necesaria la aplicación de un cálculo matemático para llegar a la respuesta de la cuestión. Social y ciudadana El texto de EN PROFUNDIDAD, La violencia de género, pág. 128, destaca la importancia de la educación en el respeto a las otras personas, en la igualdad fuera y dentro del hogar y en el diálogo y la negociación, para evitar el maltrato en el hogar. Además, en la actividad 22 se propone trabajar en grupo para reflexionar sobre este tema y plantear cambios en la actitud de los individuos de nuestra sociedad. Autonomía e iniciativa personal A través del texto de EN PROFUNDIDAD, La violencia de género, pág. 128, se constata la importancia de valores personales como la dignidad, libertad y autoestima para identificar situaciones en las que se sufre violencia de género y evitarlas o salir de ellas. EN PROFUNDIDAD, La paternidad responsable, pág. 127, invita a la reflexión sobre la responsabilidad personal que conlleva tener y educar un hijo, proyecto de vida que es necesario planificar y llevar a cabo al llegar a la madurez emocional y económica. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 8.
 Fichas de ampliación: tema 8.
 Adaptación curricular: fichas 1, 2, 3, 4 y 5. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación para la igualdad de oportunidades resaltar el cambio de roles asignados a la mujer y al hombre que se dio en las últimas décadas. Ahora hay una mayor igualdad entre ambos, pero la sociedad todavía necesita realizar avances en aspectos como la igualdad de salarios a igual trabajo, la erradicación de la violencia sexista y la conciliación de la vida familiar y profesional. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 9 y 10. Paisaje y relieve. Geología externa
 El tema 9 del libro Santillana que llevamos utilizando en los últimos años se amplía con el nuevo
 cambio legislativo, si bien lo relativo a rocas sedimentarias pasa a darse en el tema 12 de la
 edición moderna del libro de la editorial Santillana que se utilizará a partir del curso que viene.
 Se aprovechará el material presente en el tema 9 del libro y se proporcionará material adjunto a
 los alumnos para ampliar los contenidos.
 OBJETIVOS 1. Aprender los conceptos de formas de relieve, formas de modelado y paisaje, y las diferencias entre ellos. 2. Conocer cuáles son los elementos que conforman un paisaje. 3. Conocer la relación que hay entre el paisaje, el modelado de un relieve, el clima y la acción de agentes geológicos. 4. Estudiar los procesos de meteorización de las rocas, y cómo este proceso origina y fertiliza el suelo. 5. Recordar las principales formas de modelado producidas por la acción de los agentes geológicos. 6. Aprender a interpretar mapas topográficos y meteorológicos sencillos, y comprender cómo se elaboran. 7. Comprender cómo se originan y cuáles son las principales rocas sedimentarias. 8. Aprender a realizar un perfil topográfico. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Relieve, paisaje, agentes geológicos y clima. (Objetivos 1, 2, 3) Meteorización de las rocas. (Objetivo 4) Formas de modelado. (Objetivo 5) Origen de las rocas sedimentarias. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Interpreta la dinámica atmosférica en relación a la energía solar que recibe.
 Interpreta mapas sencillos del tiempo.
 Representa el relieve terrestre
 Levanta perfiles topográficos.
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 Maneja la escala de los mapas
 Conoce la meteorización
 Conoce la acción de los agentes geológicos: aguas de escorrentía, ríos, torrentes, aguas subterráneas, viento, glaciares, en especial en el entorno más cercano.
 Conoce la formación y clasificación de las rocas sedimentarias.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de un perfil topográfico, pág. 165, explica cómo interpretar y obtener información de un mapa topográfico para realizar un perfil topográfico que exprese, gráficamente y a escala, el contorno de la superficie en una dirección establecida. Asimismo, las actividades 33 y 35 permiten ejercitar la interpretación de un mapa topográfico y el manejo de sus escalas, tanto gráfica como numérica. En la actividad 10, se trabaja la interpretación de mapas meteorológicos como herramienta útil para analizar fenómenos meteorológicos y desarrollar la capacidad de identificar evidencias que permitan prever situaciones meteorológicas que se puedan producir. En la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Una cinta transportadora en la atmósfera, pág. 167, es necesario comprender un elemento característico del área de las ciencias, el esquema, para resolver las cuestiones que se plantean en las actividades de esta sección. Comunicación lingüística Las actividades 2 y 20, que remiten al anexo Conceptos clave, fomentan la búsqueda de información. A lo largo del texto se trabaja la lectura, comprensión y empleo de dos tipos de textos discontinuos: los mapas topográficos y los mapas meteorológicos. En diversas actividades de la unidad se ejercitan las destrezas de búsqueda y extracción de datos y el desarrollo de una interpretación del texto, en este caso, del mapa. En las actividades 47 y 48 se trabaja la capacidad de resumir y redactar de forma clara y concisa para comunicar lo comprendido. En al apartado RINCÓN DE LA LECTURA, El bosque en verano, pág. 169, el autor compara el bosque con un “teatro viviente”, invitando a comprender, a través del símil, la complejidad en las interrelaciones de todos los seres vivos que habitan en él. Matemática Utilización de números y operaciones para manejar y comprender el concepto de escala, imprescindible para leer e
 interpretar un mapa topográfico y aprender a representar grandes superficies. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 9.
 Fichas de ampliación: tema 9.
 Adaptación curricular: fichas 1 y 2.
 Programa de multiculturalidad. EDUCACIÓN EN VALORES Dentro de la educación medioambiental se debe reflexionar en grupo sobre el desarrollo urbanístico insostenible, desmesurado y descontrolado del litroal español, y su impacto tanto en el ambiente como en la calidad de vida de los ciudadanos. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA.
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 Unidad 11. La dinámica interna del planeta
 Este tema se daba en 2º de la ESO el año anterior, correspondiendo al tema 9 del libro. Sin
 embargo, el cambio de legislación hace que pase a darse en 3º de la ESO y no en 2º, por lo que
 debe introducirse en la programación de 3º a partir del presente curso. Se proporcionará
 material adjunto a los alumnos. Se quita lo relativo a rocas porque se da en otro tema.
 OBJETIVOS
 8. Aprender qué es el gradiente geotérmico y las causas del calor interno de la Tierra. 9. Conocer la relación que hay entre la presión, la temperatura y la facilidad con que las rocas pueden fundirse y
 originar vulcanismo. 10. Estudiar las partes de un volcán y los productos que se expulsan durante una erupción. 11. Comprender los procesos asociados a los terremotos. 12. Comprender el origen de los grandes relieves de la Tierra. 13. Asociar la energía interna de la Tierra con la formación de rocas magmáticas y metamórficas.
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 14. Simular coladas de lava. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos Origen del calor interno de la Tierra. Vulcanismo. Terremotos. Origen de los relieves de la Tierra. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce las ideas generales sobre la teoría de la tectónica de placas para explicar los fenómenos geológicos de origen interno.
 Conoce la relación de los terremotos y volcanes con el movimiento de las las placas litosféricas.
 Conoce el origen y formación de las rocas magmáticas y metamórficas en relación a los procesos geológicos internos.
 Reconoce el relieve como consecuencia en parte de los procesos geológicos internos. Valora el riesgo volcánico y la importancia de su predicción y prevención.
 Valora el riesgo sísmico y la importancia de su predicción y prevención. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de tablas de datos. Simulación de diferentes coladas de lava, pág. 171, se aborda el análisis del comportamiento de la lava a través de una simulación en el laboratorio. Al final del ejercicio se elabora una tabla de datos que permite analizar los resultados obtenidos para establecer la relación entre las variables que se están observando y analizando en el experimento. A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender los procesos y fenómenos naturales que se estudian. Comunicación lingüística Las actividades 12 y 18 nos remiten al anexo Conceptos clave, en busca de información. EL RINCÓN DE LA LECTURA, Viaje a las profundidades, pág. 175, muestra un tipo de texto distinto al utilizado normalmente en temas científicos, el cómic. En los cómics se han de interpretar las viñetas, tanto el texto escrito, encerrado en globos, como los dibujos para comprender su significado completo. En las actividades 58, 59, 60 y 61 se trabaja la capacidad de expresar ideas y conceptos por escrito. Tratamiento de la información y competencia digital En NO TE LO PIERDAS se proporciona una dirección de Internet que incita a la búsqueda de información complementaria. Cultural y artística A lo largo de la unidad es necesario utilizar las habilidades plásticas para realizar dibujos científicos que ayuden a comprender los conceptos estudiados. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Recursos para el aula: Tema 9.
 Fichas de ampliación: Tema 9.
 Fichas de refuerzo: Tema 9.
 Adaptación curricular: Tema 9.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 9. EDUCACIÓN EN VALORES Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra. Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de prevenir las catástrofes volcánicas y
 sísmicas. Mostrar solidaridad ante las catástrofes humanitarias provocadas por la actividad sísmica o volcánica.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Viaje a las profundidades, un cómic con el que se pretende que los alumnos desarrollen una capacidad lectora diferente, en la que tiene tanta importancia el texto escrito como la imagen.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo del conocimiento adquirido en clase, que, entre otras cosas, permitió aprender a los alumnos que los terremotos y las erupciones volcánicas provocan graves catástrofes humanitarias en muchos países, se les hará tomar conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales para actuar frente a esas catástrofes humanitarias; en este sentido, sería interesante
 recordarles algunos acontecimientos recientes, como el tsunami que arrasó las costas de Indonesia en 2004 o el terremoto que causó la destrucción de la mayoría de las viviendas de Haití en 2010, entre otras catástrofes provocadas por la acción sísmica o volcánica, y cuya población aún sigue padeciendo las consecuencias.

Page 132
                        

131
 TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 8 sesiones.
 Unidad 12. Los minerales y las rocas
 Los contenidos de este tema se daban principalmente en 1º y 2º de la ESO, y en menor medida
 en una pequeña parte de un tema de 3º. Sin embargo, el cambio de legislación hace que todo lo
 relativo a minerales y rocas deba darse en 3º de la ESO y no en 2º, por lo que debe introducirse
 en la programación de 3º a partir del presente curso. Se utilizará todo lo aprovechable de los
 libros antiguos de 1º, 2º y 3º y se proporcionará material adjunto a los alumnos. OBJETIVOS
 1. Aprender qué son los minerales y cuáles son sus componentes y sus características. 2. Diferenciar entre la materia amorfa y la materia cristalina. 3. Conocer la clasificación de los minerales, y los representantes más importantes de cada grupo. 4. Reconocer los procesos que pueden dar origen a los minerales. 5. Estudiar las principales propiedades de los minerales y aprender a identificarlos. 6. Conocer los modos en que se extraen y los usos que se da a los minerales. 7. Aprender a elaborar una tabla con las propiedades de los minerales, para poder reconocerlos. 8. Comprender la relación que hay entre los minerales y las rocas. 9. Identificar y reconocer las principales rocas. 10. Comprender cómo se forman las rocas. 11. Conocer los procesos que forman el ciclo de las rocas. 12. Reconocer los principales usos que se dan a estos importantes materiales. 13. Aprender los pasos para analizar los resultados de un experimento de simulación sobre la formación de una
 roca. CONTENIDOS MÍNIMOS Conceptos
 Los minerales: definición, componentes, características. (Objetivos 1 y 4) Rocas: definición, clasificación y origen. (Objetivos 1y 3)
 Ciclo de las rocas. (Objetivo 4) Usos de las rocas. (Objetivo 5)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce la clasificación de minerales y características que permiten identificarlos.
 Conoce la importancia de algunos de minerales presentes en Aragón desde el punto de vista de materia prima en construcción y en las industrias química, cerámica o metalúrgica.
 Utiliza claves sencillas para clasificar minerales. Minerales comunes en Aragón Conoce la utilidad de los minerales como fuente de obtención de elementos metálicos. Conoce la aplicación de los elementos metálicos. Conoce la importancia de los minerales en joyería. Conoce la importancia de la arcilla en la industria cerámica y en la fabricación de recipientes. Conoce la clasificación de minerales y características que permiten identificarlos. Conoce la importancia de algunos de minerales presentes en Aragón desde el punto de vista de materia prima en construcción y en las industrias química, cerámica o metalúrgica. Utiliza claves sencillas para clasificar minerales. Minerales comunes en Aragón Conoce algunas explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón Conoce algunas explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón
 Conoce la clasificación de las rocas.
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 Describe las rocas más frecuentes
 Utiliza claves sencillas para clasificar rocas. Rocas comunes en Aragón
 Reconoce la utilidad de las rocas.
 Conoce los principales tipos de rocas en Aragón.
 Conoce la utilidad de las rocas en construcción. Conoce la clasificación de las rocas. Describe las rocas más frecuentes Utiliza claves sencillas para clasificar rocas. Rocas comunes en Aragón Reconoce la utilidad de las rocas. Conoce los principales tipos de rocas en Aragón. Conoce la utilidad de las rocas en construcción. Conoce la existencia de la industria química basada en la utilización de diversos elementos y compuestos. Conoce el problema de generación de residuos que se deriva del uso de estas materias primas y la necesidad del reciclaje. Conoce la utilidad de los minerales y rocas en construcción. Conoce la utilidad ornamental de las rocas.
 COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de resultados, tras la experimentación de presupuestos científicos, se propone uno de los métodos para presentar las conclusiones, en este caso en forma de tabla de datos. En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Simulación de la formación de rocas magmáticas, se muestra una experiencia de laboratorio completa. Las actividades propuestas persiguen la realización de predicciones adecuadas, a partir de los fenómenos observados. En la sección EN PROFUNDIDAD, Explotaciones mineras e impactos ambientales, se analizan los métodos de extracción de minerales, las consecuencias negativas para el medio ambiente y las actuaciones necesarias para evitarlas. Esta sección plantea una reflexión acerca de los efectos reales que toda actividad humana tiene sobre el entorno natural. En UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Combustibles fósiles e impacto ambiental, la información proporcionada y las preguntas planteadas tienen como finalidad desarrollar la destreza de identificar fenómenos científicos. Igualmente, en esta sección se analizan los impactos ambientales derivados del uso de los combustibles fósiles. Comunicación lingüística La actividad 5 propone la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las actividades mineras, expone una serie de hechos relacionados con las explotaciones mineras. El objetivo de las actividades es desarrollar la comprensión lectora a partir del texto. Matemática En la actividad 35, perteneciente a la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, aparece una vez más el lenguaje de las matemáticas. Esta actividad tiene como finalidad crear en el lector un hábito de cálculo, que le permita comprender en toda su extensión la información que se le proporciona de forma anecdótica. Las actividades 3 y 5 estimulan la búsqueda de información en el anexo CONCEPTOS CLAVE. El texto seleccionado para EL RINCÓN DE LA LECTURA, un fragmento de Los refugios de piedra, constituye una selección excepcional para esta unidad, ya que explica claramente, con un estilo literario que lo hace más ameno, el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Para centrar la atención del lector en este proceso se han elaborado las actividades 37 y 38, que valoran el grado de comprensión adquirido. Cultural y artística Ninguna otra categoría de la naturaleza se asemeja tanto a las manifestaciones artísticas del ser humano como los minerales. La gran variedad de sus colores y la perfección de sus formas nos ofrecen una oportunidad excepcional para admirar la belleza en su manifestación más pura: la naturaleza. Por otra parte, el fragmento de El médico que se reproduce en EL RINCÓN DE LA LECTURA, describe un proceso
 artesano, una forma de manifestación cultural. La lectura detallada de este proceso permite valorar la complejidad de la realización de una obra artística, por muy sencillo que sea su aspecto final. En el epígrafe Los usos de las rocas, se muestran una serie de fotografías que representan construcciones del ser humano, y que pertenecen al patrimonio cultural y artístico de la humanidad. Existe una estrecha relación entre los materiales utilizados y el tipo de construcción realizada. Conocer el origen y las propiedades de los materiales utilizados nos proporciona nuevos criterios para apreciar y valorar estas obras. Comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia digital Para responder a la actividad 9 será necesario realizar una búsqueda de información, para lo cual se deberá realizar una selección previa de las fuentes en las que se puede encontrar esta información. Una vez más, la fuente más rápida y variada será Internet.
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 Social y ciudadana A la vista de los resultados obtenidos en la actividad 9, es necesaria una reflexión acerca de la gran dependencia que nuestra sociedad tiene del petróleo y de los problemas que su agotamiento pueden plantear en el futuro. La manera de evitar el caos futuro nos debe guiar hacia una reflexión acerca del uso de recursos renovables y a la potenciación del reciclaje. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de refuerzo: tema 5 y 6 del libro de 1º de la ESO.
 Fichas de ampliación: tema 5 y 6 del libro de 1º de la ESO.
 Adaptación curricular: ficha 1.
 Programa de multiculturalidad.
 EDUCACIÓN EN VALORES . Dentro de la Educación para la salud hay que señalar que la minería es una actividad económica que genera riesgos para la salud humana, tanto para la de los trabajadores de las minas como para la de las poblaciones locales, por el impacto de estas actividades en el medio ambiente. · Dentro de la educación medioambiental hay que señalar que la combustión del carbón y el petróleo causa graves problemas medioambientales. El reto actual consiste en hacer que las energías renovables, como la hidráulica, la solar y la eólica, vayan sustituyendo paulatinamente a la energía producida por esos combustibles. FOMENTO DE LA LECTURA
 Lectura del texto inicial del tema y del texto de EL RINCÓN DE LA LECTURA. TEMPORALIZACIÓN Se le dedicarán unas 6 sesiones.
 PROGRAMACION DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO
 La enseñanza de la Biología y Geología requiere la familiarización del alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales; análisis e interpretación y comunicación de resultados; búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con la Biología y la Geología; reconocimiento de las relaciones de la Biología y la Geología con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones; utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.
 UNIDAD 1 La célula unidad de vida OBJETIVOS 1. Conocer los postulados de la teoría celular. 2. Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia.
 3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función de los diversos orgánulos celulares.
 4. Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las fases del ciclo celular. 5. Reconocer la estructura de un cromosoma. 6. Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis, y su significado biológico. 7. Distinguir los tipos de ciclos biológicos. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS La teoría celular. (Objetivo 1) Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Reconoce la célula como unidad de vida: funcional, estructural y genética.
 Conoce los tipos de organización celular procariota y eucariota.
 Valora la teoría celular y su importancia en geología.
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 Utiliza la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos.
 Conoce los niveles de organización de los seres vivos con varios niveles de complejidad.
 Conoce los seres unicelulares.
 Conoce los seres vivos pluricelulares. Conoce la localización del material genético en el núcleo
 Conoce la cromatina y los cromosomas.
 Conoce los procesos de reproducción celular y división del núcleo: mitosis y meiosis.
 Conoce la citocinesis.
 Conoce la importancia de la meiosis en la fabricación de gametos evitando la duplicación del número de cromosomas en cada generación.
 Conoce que la reproducción celular lleva consigo la transmisión de los caracteres genéticos. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación e interpretación de la división celular en vegetales, pág. 21, permite observar células del ápice radicular de cebolla en diferentes estadios de las fases de la mitosis. Así mismo, pone de manifiesto la importancia del trabajo de laboratorio. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Estudio de un cariotipo, pág. 23, propone interpretar un cariotipo, diferenciando cromosomas por su forma y tamaño, y determinar el sexo de un individuo por el estudio de sus cromosomas. Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad para responder a las cuestiones planteadas. En las actividades 38, 45 y 51 se requiere la interpretación de imágenes para resolver las actividades. Comunicación lingüística Las actividades 6 y 9, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la búsqueda de información en el diccionario. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de los dibujos como medio para comprender los conceptos explicados en la unidad. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Hijos de las bacterias, pág. 25, la comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título y las ideas desarrolladas en el texto. Matemática Las actividades 22 y 46 requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas para ser realizadas. Social y ciudadana El texto de la introducción a la unidad destaca la aportación de las células Hela al estudio e investigación sobre el cáncer. CIENCIA EN TUS MANOS favorece el trabajo en grupo para la resolución de las actividades y el trabajo de
 laboratorio. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 1.
 Recursos para el aula: Tema 1.
 Fichas de ampliación: Tema 1.
 Fichas de refuerzo: Tema 1.
 Adaptación curricular: Tema 1.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 1. EDUCACIÓN EN VALORES Valorar la investigación científica y médica como un elemento fundamental del avance científico y la lucha contra
 enfermedades que provocan una gran mortandad en el mundo (cáncer, sida…). Distinguir entre creencias religiosas (o prejuicios de cualquier tipo) y conocimiento objetivo y analítico, sobre el que
 se asienta la investigación científica y médica. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Hijos de las bacterias, texto de Richard Monastersky sobre el origen bacteriano de la vida; con
 las actividades propuestas para trabajar ese texto se pretende que los alumnos desarrollen la comprensión lectora con el fin de responder a las preguntas que se le proponen y encontrar la relación entre el título y las ideas desarrolladas en el texto.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 10 sesiones.
 UNIDAD 2 La información genética OBJETIVOS
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 1. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos.
 2. Explicar el proceso de replicación del ADN.
 3. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética.
 4. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas.
 5. Entender el proceso de expresión de la información genética.
 6. Manejar el código genético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de nucleótidos, y viceversa.
 7. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación.
 8. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería genética y
 la clonación. CONTENIDOS MÍNIMOS Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. La replicación del ADN. La información genética: los genes y el genoma. Las mutaciones y sus tipos. Expresión de la información genética: transcripción y traducción. El código genético. La biotecnología, la clonación, el proyecto genoma y la ingeniería genética.
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce la composición, estructura y propiedades del ADN Valora su descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas. Conoce la teoría cromosómica de la herencia: Conoce el ligamiento de genes. Conoce el alelismo múltiple. Conoce el concepto de gen. Conoce la naturaleza del código genético. Conoce los tipos y efectos de las mutaciones y su importancia biológica. Conoce los fundamentos de la ingeniería genética. Conoce las aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes de la manipulación genética
 como los alimentos transgénicos o la clonación.
 Conoce las implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y
 reproductiva. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Extracción de tu ADN, pág. 43, expone un sencillo protocolo para extraer el ADN de las células de la boca. La realización de la experiencia permite observar el material genético propio. Además, pone de manifiesto la sencillez con la que se pueden desarrollar técnicas experimentales, utilizando materiales fáciles de adquirir. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonar terneros, pág. 45, propone la realización de una serie de actividades que ponen en práctica una de las aplicaciones de la ingeniería genética. Así mismo, hace falta aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos en la unidad para responder correctamente a las cuestiones que plantea el apartado. En las actividades 46 y 52 se requiere la interpretación de esquemas y dibujos para resolver las actividades. Comunicación lingüística La actividad 34 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como la 1, 13, 23 o 30, favorecen la síntesis de conceptos y promueve que se elaboren respuestas claras y concisas. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de esquemas, entre los que destacan los que aclaran procesos biológicos y los que muestran técnicas propias de la biotecnología. Estos dibujos son un medio adecuado para comprender los conceptos desarrollados en la unidad. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, pág. 47, se incluye un fragmento del libro Cómo fabricar un dinosaurio. El texto comenta, con un estilo cercano, el proceso de extracción del material genético que se encuentra dentro de un insecto fosilizado en ámbar. Matemática Las actividades 48 y 49 requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas para ser realizadas. Social y ciudadana El texto de la introducción a la unidad permite reflexionar sobre el trabajo y la relación entre investigadores, y cómo en ocasiones el trabajo realizado por importantes científicas quedó eclipsado por otros compañeros. CIENCIA EN TUS MANOS promueve el uso de técnicas de trabajo en equipo para desarrollar un protocolo de actuación en el laboratorio.
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 2.
 Recursos para el aula: Tema 2.
 Fichas de ampliación: Tema 2.
 Fichas de refuerzo: Tema 2.
 Adaptación curricular: Tema 2.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 2. EDUCACIÓN EN VALORES Valorar las repercusiones, tanto positivas como negativas, de la biotecnología. Valorar los avances que permitió el desarrollo de la biotecnología en las ciencias de la salud. Valorar positivamente el papel de la ciencia a la largo de la historia frente a teorías o doctrinas fundamentadas en
 las creencias o en los prejuicios. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: Sangre de una piedra, fragmento del libro Cómo fabricar un dinosaurio, de Rob Desalle y
 David Lindley; con las actividades propuestas entorno a esta lectura se pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre la forma en que se recuperó el ADN de un dinosaurio con el que se creó el fantástico Parque Jurásico de la película.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de la lectura del texto inicial de la unidad, que alude al papel ―apenas reconocido― de Rosalind Franklin en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, se promoverá un debate sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. El objetivo de esta reflexión es que los alumnos comprendan que la „ausencia‟ de mujeres en la historia de la ciencia, la literatura o el arte, hasta épocas recientes no se debe a que estas tengan una menor capacidad intelectual que los hombres, sino a la discriminación y exclusión social a que estuvieron sometidas las mujeres a lo largo de la historia, que las apartó sistemáticamente de la ciencia, la literatura, las artes y en general de cualquier manifestación cultural. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 10 sesiones.
 UNIDAD 3 Herencia y transmisión de caracteres OBJETIVOS 1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos. 2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana. 3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos. 4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar árboles genealógicos. 5. Entender la herencia del sexo. 6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo. 7. Conocer la herencia de algunas enfermedades. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS • Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) • La genética mendeliana: genes yalelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2) • Las leyes de la herencia. (Objetivo 3) • La genética humana. (Objetivo 4) • La herencia del sexo. (Objetivo 5) • La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6) • Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce que la reproducción celular lleva consigo la transmisión de los caracteres genéticos Conoce los experimentos de Mendel para estudiar la herencia biológica
 Conoce las leyes de Mendel.
 Conoce conceptos genéticos básicos.
 Conoce las excepciones a las leyes de Mendel.
 Conoce la teoría cromosómica de la herencia:
 Conoce el ligamiento de genes.
 Conoce el alelismo múltiple.
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 Resuelve problemas relacionados con el mendelismo simple.
 Conoce las características genéticas generales del ser humano.
 Reconoce caracteres mendelianos en las personas.
 Conoce la herencia del sexo.
 Conoce la herencia ligada al sexo.
 Conoce la transmisión de algunas enfermedades hereditarias. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Obtención de las leyes de Mendel, pág. 67, invita a realizar una simulación de las experiencias que este botánico realizó. por grupos, los alumnos tendrán que elegir un carácter para un vegetal, con dos variaciones, y decidir cuál de ellos será dominante y cuál recesivo. Luego establecerán una generación parental y realizarán cruces aleatorios de sus gametos. Con los resultados de los cruces rellenarán una tabla de resultados fenotípicos que otro grupo tendrá que interpretar. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 69, pone en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad para interpretar el árbol genealógico de una familia con una enfermedad hereditaria. Es necesario seguir un orden y unas reglas para identificar cómo se transmite en una familia una enfermedad durante varias generaciones. Las cuestiones que se deben responder hacen referencia al esquema propuesto, en el cual se ejemplifican la mayoría de las situaciones posibles. Comunicación lingüística La actividad 15 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como la 3 y la 5, requieren una explicación concreta de cada concepto. A lo largo de la unidad es imprescindible la interpretación de diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los desarrollos de las leyes de Mendel, o la herencia de diversos caracteres tanto en vegetales como en animales, tratando con mayor profundidad los que hacen referencia a la especie humana. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La fábrica de vida, se muestra un fragmento del libro Híbridos, pág. 71, que reflexiona sobre la capacidad del ser humano para controlar los mecanismos de la herencia y los posibles usos de la ingeniería genética. Con este texto se pueden identificar y valorar los problemas éticos que derivan de estas técnicas; así mismo se puede concluir con una reflexión sobre los límites de la ciencia. Matemática En general, los problemas de esta unidad requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas, entre las que destacan los cálculos porcentuales y de frecuencias. Además de comprender el proceso aleatorio que conlleva la herencia de los caracteres. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 3.
 Recursos para el aula: Tema 3.
 Fichas de ampliación: Tema 3.
 Fichas de refuerzo: Tema 3.
 Adaptación curricular: Tema 3.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 3.
 EDUCACIÓN EN VALORES Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio. Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar
 a las personas. Reflexionar sobre los límites de la ciencia en relación con las consecuencias de la manipulación genética.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La fábrica de la vida, fragmento del libro Híbridos, de Robert J. Sawyer; con las actividades propuestas para trabajar este texto se pretende que los alumnos reflexionen sobre las consecuencias éticas de la ingeniería genética.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula de la Guía y recursos). FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de las actividades propuestas alrededor del texto Robert J. Sawyer, se propone a los alumnos reflexionar sobre la capacidad del ser humano para controlar los mecanismos de la herencia y las consecuencias que esa capacidad supuso en diferentes épocas de la historia: políticas eugenésicas del nazismo y de otros regímenes políticos… TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 12 sesiones.
 UNIDAD 4 Origen y evolución de los seres vivos OBJETIVOS
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 1. Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y el trabajo realizado por los científicos a lo largo del tiempo.
 2. Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies.
 3. Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las especies.
 4. Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio.
 5. Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie.
 6. Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el pensamiento y la sociedad. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) Fijismo. (Objetivo 2) Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 y 6) Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4) Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4) Evolución de los homínidos. (Objetivo 5)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el origen y evolución de los seres vivos
 Conoce las principales ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y evolucionismo.
 Conoce las teorías e ideas predarwinistas.
 Conoce la existencia del aragonés Félix de Azara como principal exponente español del predarwinismo.
 Conoce el darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio puntuado.
 Conoce datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 Conoce datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
 Valora la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. Conoce la variación de la biodiversidad. Las acciones humanas y su influencia en la desaparición de especies.
 Conoce la evolución humana con las principales etapas en la evolución del género humano.
 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Paleobiogeografía de la expansión humana, pág. 91, invita a comprender cómo se produjo la distribución geográfica de las distintas especies humanas. En este apartado se puede apreciar la importancia que tiene la relación entre las diferentes parcelas del conocimiento científico (paleogeografía, paleodoigrafía, antropología, etc.), para poder obtener conclusiones sobre cómo y bajo qué condiciones se produjo la expansión de las especies humanas por el mundo. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 93, pone en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad para analizar un caso de cambio de presión de selección a través del ejemplo de la mariposa del abedul, Biston betularia. Este caso nos permite acercar los contenidos vistos en la unidad a partir de un ejemplo real. En las actividades 42, 45 y 53 se requiere la interpretación de imágenes para diferenciar y comprender los mecanismos evolutivos y realizar correctamente las actividades. Comunicación lingüística Las actividades 19 y 27 remiten al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de información en el
 diccionario. Para poder interpretar y describir el proceso evolutivo, cómo se produjo diferenciar las distintas ideas que se han desarrollado y explicado, es imprescindible la interpretación de diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los experimentos desarrollados, o la interpretación de las teorías evolucionistas. Los esquemas claros y concretos sobre la evolución de los homínidos son también muy importantes. EL RINCÓN DE LA LECTURA, La ascendencia del ser humano, pág. 95, reflexiona sobre la capacidad del ser humano para colonizar e invadir nuevos territorios, y su relación con el desarrollo de herramientas. El texto permite reflexionar sobre la importancia de los avances tecnológicos para satisfacer nuestras necesidades. Autonomía e iniciativa personal Esta unidad requiere la aplicación e interpretación de los contenidos para valorar críticamente el desarrollo científico de esta parcela del saber. Además, les permitirá tener un criterio objetivo para diferenciar las teorías sobre el origen de la vida y de la evolución de los seres vivos. Así mismo promueve la curiosidad y el interés ante los nuevos descubrimientos que sobre la evolución humana añaden excavaciones como la de Atapuerca, y que, poco a poco, hacen avanzar el conocimiento que tenemos sobre la evolución de nuestra propia especie.
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 4.
 Recursos para el aula: Tema 4.
 Fichas de ampliación: Tema 4.
 Fichas de refuerzo: Tema 4.
 Adaptación curricular: Tema 4.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 4. EDUCACIÓN EN VALORES Comprender que la evolución es un hecho natural explicado por diferentes teorías científicas que pueden ir variando
 a medida que se realizan nuevos descubrimientos científicos. Reflexionar sobre la importancia de los avances tecnológicos en la evolución humana.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La ascendencia del ser humano, fragmento del libro 2001, una odisea espacial, de Arthur C.
 Clarke; con el que se pretende que los alumnos trabajen algunas cuestiones relacionadas con el origen del género Homo, como por ejemplo la capacidad de los primeros humanos para colonizar nuevos territorios o el papel del desarrollo tecnológico en nuestra evolución.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 Lecturas para saber más (I): El hombre de Orce: los homínidos que llegaron del Sur, de José Gibert. Un ameno y
 riguroso relato de las investigaciones en Orce (Granada) y de las teorías de la evolución humana.
 Lecturas para saber más (II): Debido al papel que tiene Darwin en la fundación de las modernas teorías evolutivas, el profesor podría recomendar a sus alumnos la lectura del libro El origen de las especies, de Charles Darwin, y alguna de las muchas biografías que circulan sobre él.
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, aprovechando lo aprendido en clase a respeto de la evolución humana, se propondrá a los alumnos que realicen una reflexión sobre los fundamentos biológicos de la igualdad humana. El objeto de esta reflexión es hacer tomar conciencia a los alumnos, frente a los discursos ideológicos racistas o sexistas ―en general jerarquizadores―, de que la humanidad es una comunidad de iguales en la medida en que comparte un mismo origen evolutivo, haciéndoles notar que cualquier desigualdad social no es consecuencia de alguna diferencia biológica, sino del desarrollo histórico de las sociedades. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 6 sesiones.
 UNIDAD 5 El estudio de los ecosistemas OBJETIVOS
 1. Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado.
 2. Comprender la importancia de las relaciones entre biotopo y biocenosis para mantener el equilibrio del ecosistema.
 3. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
 4. Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres.
 5. Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre.
 6. Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce los componentes bióticos y abióticos del medio ambiente.
 Conoce el concepto de hábitat y lo diferencia del de nicho ecológico.
 Conoce el concepto de población, comunidad y biotopo.
 Conoce la estructura del suelo.
 Conoce el concepto de ecosistema.
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 Conoce diferentes tipos de ecosistemas y biomas. Tanto cercanos como lejanos.
 Entiende la dinámica de las poblaciones: relaciones intraespecíficas.
 Entiende la dinámica de las comunidades: relaciones interespecíficas.
 Entiende el concepto de nicho ecológico y lo diferencia del de hábitad.
 Entiende las relaciones tróficas en los ecosistemas: ciclo de materia y flujo de energía.
 Representa los niveles, cadenas y redes tróficas.
 Representa las pirámides ecológicas.
 Entiende los principales ciclos biogeoquímicos.
 Identifica las cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos.
 Realiza problemas sencillos de ecología.
 Conoce la autorregulación de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica.
 Conoce los cambios naturales en los ecosistemas: sucesiones ecológicas.
 Conoce la modificación de ambientes por los seres vivos.
 Valora la protección del medio natural.
 Es consciente de los cambios ambientales antrópicos.
 Conoce los impactos medioambientales: prevención y corrección.
 Conoce el proceso de formación y destrucción de suelos.
 Valora la gravedad de los incendios forestales y el impacto producido e importancia de su prevención.
 Tiene una actitud de cuidado y respeto por el medio ambiente como parte esencial de su
 protección. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mediofísico UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La circulación del DDT en los ecosistemas, pág 115, explica cómo ha afectado al ser humano la utilización de uno de los componentes principales de los pesticidas con los que se fumigaban muchos campos de cultivo a mediados del siglo pasado y que aún hoy continúan usándose en algunos países. Para responder las cuestiones que se proponen es necesario comprender los contenidos de la unidad sobre las cadenas tróficas.
 La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación y estudio de un ecosistema, pág. 113, propone realizar observaciones del entorno que impliquen el reconocimiento de los animales y vegetales más comunes. Este apartado explica cómo se observa un ecosistema con técnicas muy sencillas y fácilmente aplicables que no requieren el manejo de complejos instrumentos. Para resolver las actividades 31, 32, 40 y 42 se requiere la interpretación de esquemas y dibujos que hacen referencia a las relaciones que se establecen entre las especies o la estructura de un ecosistema. Comunicación lingüística Las actividades 2, 7, 20 y 27 remiten al anexo conceptos clave. Con otras actividades, como la 4, 5, 9, 15 y 25 se favorece el análisis y la búsqueda de diferencias entre varios conceptos, que requieren el empleo de expresiones precisas y concretas para ser contestadas adecuadamente. EL RINCÓN DE LA LECTURA, En la bóveda del mundo verde, pág. 117, nos permite asistir como un espectador más a la compleja historia del funcionamiento interno de un bosque tropical. Las actividades permiten extrapolar los contenidos del texto a los adquiridos con el desarrollo de la unidad. Matemática Las actividades 42 y 50 requieren la utilización de operaciones matemáticas sencillas. Cultural y Artística Los epígrafes 11 y 12 muestran los principales ecosistemas acuáticos y terrestres de España. Con su desarrollo se pueden percibir, apreciar y disfrutar la belleza de los paisajes y su importancia ecológica y cultural. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 5.
 Recursos para el aula: Tema 5.
 Fichas de ampliación: Tema 5.
 Fichas de refuerzo: Tema 5.
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 Adaptación curricular: Tema 5.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 5. EDUCACIÓN EN VALORES
 Mostrar interés por el estudio de los ecosistemas como un punto de partida para la toma de conciencia ecológica. Mostrar interés por conocer y proteger espacios naturales de su entorno.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: En la bóveda del mundo verde, fragmento del libro El planeta viviente, de David Attenborough; las actividades propuestas para trabajar este texto permitirán que el alumno comprenda mejor el funcionamiento interno de un bosque tropical, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 Lecturas para saber más: La Tierra, planeta viviente, de Jean Tricart. Se trata de una excelente exposición del
 carácter de la Tierra como planeta vivo. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de la asimilación de ciertos conocimientos relacionados la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, se propondrá a los alumnos que reflexionen sobre los efectos ocultos que se pueden derivar de algunas prácticas cotidianas en nuestras vidas, con el objeto de que aprendan a desarrollar una cierta conciencia ecológica. Para lograr este objetivo se sugiere centrar el debate sobre dos cuestiones que se pueden tratar en el aula en relación con el tema: la circulación del DDT en los diferentes ecosistemas o el consumo de agua o calorías que oculta alguna de nuestras prácticas más habituales, como por ejemplo el uso de plásticos. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 8 sesiones.
 UNIDAD 6 Cambios de los ecosistemas OBJETIVOS
 1. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia.
 2. Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos.
 3. Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas.
 4. Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de autorregulación.
 5. Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas.
 6. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos.
 7. Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España.
 8. Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS
 El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce la importancia de los principales problemas medioambientales de Aragón dentro del contexto español.
 Valora la importancia de la conservación del medio natural, desde el más próximo al más lejano
 y, aparentemente, ajeno a nuestra vida. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de aves, pág. 137, propone la observación y el reconocimiento de aves como una buena forma de iniciarse en el estudio y la observación de la naturaleza. Este apartado pretende familiarizar a los alumnos con el trabajo de campo y la utilización de instrumentos básicos como prismáticos, cuaderno de campo y guías básicas de reconocimiento. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Sistema depredador presa, pág 139, propone analizar las interacciones que se producen entre las especies de un ecosistema. A partir de una gráfica que muestra las variaciones del tamaño de tres poblaciones, se analizan las relaciones que se establecen en el ecosistema entre las tres especies y la forma en la que unas poblaciones influyen en las otras, a través de su tamaño poblacional y las relaciones tróficas. Es una actividad que relaciona diversos conceptos vistos en la unidad. Para resolver las actividades 35 y 37 se requiere la interpretación de dibujos y gráficas. Comunicación lingüística En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La invasión de las estrellas de mar, pág. 141, precisa relacionar diversos contenidos para comprender y sacar conclusiones del texto. Las preguntas fomentan la capacidad de síntesis y la formación de una
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 imagen temporal de los diversos acontecimientos que ocurren en los arrecifes; además, permiten llegar de forma intuitiva a la misma conclusión que formula el autor. Matemática La actividad 27 requiere la utilización de operaciones matemáticas sencillas, por medio de las cuales se pueden calcular diferentes parámetros tróficos de los ecosistemas, como puede ser su productividad. La actividad 37, y todas las del apartado UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, requieren una correcta intepretación de las gráficas. Social y ciudadana El texto de la introducción a la unidad destaca el caso concreto del buque Prestige, cuando en 2002 se hundió en las costas gallegas. De aquel acontecimiento se pueden destacar dos aspectos principales: la masiva colaboración de voluntarios para limpiar los vertidos de fuel y el impacto que sufrieron tanto las costas como los pescadores que vivían de los recursos marinos. Además se pueden comentar las consecuencias que a largo plazo ha tenido el vertido sobre los ecosistemas y la salud de las personas. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 6.
 Recursos para el aula: Tema 6.
 Fichas de ampliación: Tema 6.
 Fichas de refuerzo: Tema 6.
 Adaptación curricular: Tema 6.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 6. EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la conciencia ecológica necesaria para proteger la ecosfera terrestre. Reconocer la importancia del uso de las energías renovables para reducir el impacto medioambiental negativo de las
 fuentes energéticas de origen fósil.
 Valorar la importancia de la biodiversidad para la existencia y la perdurabilidad de la vida en la Tierra. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La invasión de las estrellas de mar, fragmento del libro Delfines, de Alberto Vázquez Figueroa; con las actividades propuestas en relación con este texto se pretende que los alumnos alcancen sus propias conclusiones en relación con el equilibrio ecológico.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de los conocimientos adquiridos en clase y con
 la actividad propuesta, se sugerirá a los alumnos que reflexionen sobre los efectos que la acción antrópica está produciendo en el medio ambiente, animándoles a adquirir la necesaria conciencia ecológica que el futuro de la humanidad y nuestro planeta requiere, haciéndoles ver, además, que la sostenibilidad es un requisito necesario para la coexistencia pacífica de las diferentes naciones de la Tierra, pues nuestro modelo de crecimiento económico no sólo es agresivo con el medio ambiente, sino que también es origen de numerosas guerras por el control de los recursos energéticos, mineros, hídricos y biológicos. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 8 sesiones.
 UNIDAD 7 El relieve y su modelado OBJETIVOS
 1. Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter cambiante.
 2. Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales superficiales para interpretar el
 modelado del paisaje.
 3. Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas del relieve.
 4. Estudiar los principales relieves terrestres.
 5. Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó.
 6. Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje.
 CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS Relieve y paisaje. (Objetivo 1) Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. (Objetivos 2 y 3) Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3) Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4) Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7)
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 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Valora la Tectónica de Placas como una teoría de gran importancia en la interpretación del origen del relieve terrestre y de los acontecimientos geológicos.
 Valora las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta.
 Sitúa Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el mundo físico UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 161, explica la situación de los diferentes desiertos que se pueden localizar sobre la superficie terrestre. Introduce un tema importante para la formación del relieve como es el de los sistemas morfoclimaticos, que relaciona directamente el modelado del relieve con el clima de la zona donde se encuentra. La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reelaboración de un depósito torrencial por el oleaje, pág. 159, propone realizar una experiencia en el laboratorio que simule las condiciones a las que se ven expuestos los materiales de un depósito torrencial, en este caso ante la acción del agente geológico litoral. Es una forma fácil de simular el lavado de los sedimentos producido por la acción del agua en movimiento. Las cuestiones que se proponen son útiles para poner en práctica tanto los contenidos de la unidad como los que se pueden deducir con la propia experiencia adquirida a partir de observaciones. También es importante la interpretación que se realiza de una imagen real de un depósito torrencial. En las actividades 31, 33, 34, 35 y 40 se requiere la interpretación de fotografías y dibujos. A lo largo de las actividades de esta unidad se potencia el análisis de los contenidos y el aprendizaje significativo de los mismos. Comunicación lingüística Las diversas maneras de formular los enunciados de las actividades desarrollan en los alumnos la capacidad de saber analizar y expresar los contenidos de distintas formas. Muchas de las actividades, como la 8, 10, 14 y 15, requieren que
 el alumno justifique las respuestas aplicando los contenidos aprendidos. La interpretación de dibujos y esquemas es imprescindible para comprender los contenidos que se refieren al modelado del relieve. EL RINCÓN DE LA LECTURA, El país de la tierra amarilla, pág. 163, nos acerca a un paisaje alejado de nuestro entorno, como es el originado por depósitos de loess. En las actividades se trabaja en cierta medida la capacidad de diferenciar hipótesis de hechos, ejercicio que puede ser complementario a otras cuestiones sobre el método científico. Cultural y artística Los apartados que muestran los diversos tipos de modelados, o la variedad de formas que se pueden producir en la naturaleza, permitirán a los alumnos y alumnas percibir, apreciar y comprender la belleza de los paisajes y la dinámica de los relieves. Los paisajes pueden ser analizados también con criterios estéticos propios, aunque esta unidad se refiera a su origen y posible evolución. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 7.
 Recursos para el aula: Tema 7.
 Fichas de ampliación: Tema 7.
 Fichas de refuerzo: Tema 7.
 Adaptación curricular: Tema 7.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 7. EDUCACIÓN EN VALORES Desarrollar la capacidad de apreciar la belleza de los paisajes creados por el modelado geológico. Adoptar una actitud crítica ante las diversas acciones que producen impactos negativos sobre el paisaje. Valorar positivamente aquellas actividades humanas que minimizan los efectos de la degradación paisajística.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: El país de la tierra amarilla, fragmento del libro Cunas de la Civilización. China, de Rhoads
 Murphey; con las actividades propuestas en relación con este texto, que nos acerca a un paisaje alejado de nuestro entorno, se pretende que los alumnos trabajen la capacidad de diferenciar hipótesis de hechos, ejercicio que puede ser complementario a otras cuestiones sobre el método científico.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 Lecturas para saber más: La Tierra, planeta vivo, de E. Casquet. Libro de divulgación que de manera amena
 presenta los elementos y las fuerzas naturales que actúan sobre el planeta. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de lo aprendido en clase, se propondrá a los alumnos que reflexionen sobre el hecho de que muchas catástrofes, como las avalanchas o inundaciones producidas sobre lugares habitados, se podrían haber evitado con un conocimiento profundo de algunos procesos geológicos. No obstante, esta reflexión debe servir para que los alumnos tomen conciencia de que en muchas ocasiones las víctimas de esas avalanchas o inundaciones pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población, mostrando una actitud solidaria hacia esos colectivos y proponiendo alternativas para mejorar su situación. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 12 sesiones.
 UNIDAD 8 Estructura y dinámica de la Tierra OBJETIVOS
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 1. Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra.
 2. Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas de la Tierra.
 3. Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves.
 4. Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener.
 5. Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de placas.
 6. Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos.
 7. Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas.
 8. Valorar el avance científico reconociendo la provisionalidad de las teorías científicas.
 CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1) El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8) La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8) La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8) Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) Las placas litosféricas. (Objetivo 6) Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el origen de las cordilleras: Conoce el ciclo de las rocas. Conoce las pruebas del desplazamiento de los continentes. Conoce la expansión del fondo oceánico y las dorsales. Conoce la distribución de volcanes y terremotos. Conoce el origen de los movimientos sísmicos.
 Interpreta el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y lo relaciona con el modelo geoquímico.
 Conoce las placas litosféricas, sus tipos y sus contactos.
 Conoce la relación entre el movimiento de las placas y la formación de las cordilleras
 Conoce las interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 Valora la Tectónica de Placas como una teoría de gran importancia en la interpretación del origen del relieve terrestre y de los acontecimientos geológicos. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reconstrucción de Pangea, pág. 183, nos permite desarrollar una práctica que intuitivamente podría haber servido para desacreditar las teorías fijistas que prevalecieron en el entorno científico durante tantos años. Este apartado permite observar el pasado de nuestros continentes cuando se encontraban unidos formando Pangea. UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El neocatastrofismo, pág 185, introduce un tema científico de actualidad, que como otros muchos quedó casi olvidado, y que ahora con las nuevas técnicas de investigación y los nuevos recursos que tienen a disposición los geólogos ha sido rescatado con una nueva visión más actualizada. El apartado relaciona este término con otros que explican nuevas hipótesis relativas al proceso evolutivo de los seres vivos, las cuestiones hacen reflexionar a los alumnos y alumnas sobre el carácter globalizado con el que desde la ciencia se pretende explicar la realidad. La resolución de muchas de las actividades de esta unidad requiere la interpretación de mapas, dibujos y esquemas. Para ello se debe extrapolar y deducir la evolución de los acontecimientos geológicos a través de las figuras del texto. Comunicación lingüística Las actividades 6 y 11, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la búsqueda de información en el diccionario. A lo largo de la unidad es necesaria la realización de dibujos y esquemas como medio para comprender los conceptos, tal y como se pide en las actividades 7 y 9. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, En trineo por el fondo del mar, pág. 187, la comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título que se propone en la actividad 55 y las ideas desarrolladas en el texto. Social y ciudadana
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 El texto de la introducción a la unidad destaca el carácter imprevisible de los acontecimientos provocados por la dinámica interna. Dionisio Pulido narra cómo comenzó una erupción volcánica en su propio campo de maíz. Hoy día los terremotos y las erupciones volcánicas continúan provocando graves catástrofes humanitarias en muchos países. Es importante tomar conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales cuando tienen lugar estos sucesos repentinos. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 8.
 Recursos para el aula: Tema 8.
 Fichas de ampliación: Tema 8.
 Fichas de refuerzo: Tema 8.
 Adaptación curricular: Tema 8.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 8. EDUCACIÓN EN VALORES Mostrar curiosidad por conocer el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre la superficie,
 interesándose por saber el origen, las causas y los efectos de la actividad sísmica y volcánica. Entender que las teorías científicas se formulan en el marco del desarrollo científico, por lo que son susceptibles de
 ser modificadas a medida que avanza nuestro conocimiento científico. FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: En trineo por el fondo del mar, fragmento del libro El mar viviente, de Jacques Yves y James
 Dugan; con las actividades propuestas en relación con este texto, que nos describe un paisaje sumergido bajo el Atlántico, se pretende que los alumnos desarrollen su comprensión lectora en relación con el texto propuesto.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo del conocimiento adquirido en clase, que, entre otras cosas, les permitió conocer los mecanismos que explican el origen de los continentes y los océanos y las diferentes teorías que se propusieron para explicar el origen del relieve terrestre, se propondrá a los alumnos que reflexionen sobre la necesidad de establecer sólidos mecanismos de cooperación científica, valorando positivamente la participación de investigadores de países menos desarrollados científicamente, que fomenten el desarrollo internacional de la ciencia. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 6 sesiones.
 UNIDAD 9 Manifestaciones de la dinámica terrestre OBJETIVOS
 1. Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su dinámica.
 2. Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las manifestaciones superficiales.
 3. Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas litosféricas.
 4. Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos térmicos.
 5. Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectonica de placas.
 6. Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción entre la dinámica interna y externa.
 7. Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas adoptadas para paliar sus efectos.
 CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2) Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3) Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4) Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5) Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el origen de las cordilleras: Conoce el ciclo de las rocas. Conoce las pruebas del desplazamiento de los continentes. Conoce la expansión del fondo oceánico y las dorsales. Conoce la distribución de volcanes y terremotos.

Page 147
                        

146
 Conoce el origen de los movimientos sísmicos.
 Interpreta el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y lo relaciona con el modelo geoquímico.
 Conoce las placas litosféricas, sus tipos y sus contactos.
 Conoce la relación entre el movimiento de las placas y la formación de las cordilleras
 Conoce las interacciones entre procesos geológicos internos y externos.
 Valora la Tectónica de Placas como una teoría de gran importancia en la interpretación del origen del relieve terrestre y de los acontecimientos geológicos.
 Valora las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del planeta.
 Sitúa Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y repercusiones. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág 205, nos permite conocer los primeros objetivos que tenía encomendados la misión Viking. La búsqueda de vida en el planeta Marte ha sido uno de los retos de la ciencia. Además se cita la idea que desarrolló James Lovelock en relación a la atmósfera. Esto nos permitirá reflexionar y debatir desde un punto de vista objetivo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad sobre los procesos internos de nuestro planeta y la extrapolación a las condiciones de Marte. La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Formación de un penacho térmico, pág 203, propone simular en el laboratorio las corrientes de convección que se producen en el manto. Esta experiencia permite explicar los fenómenos que ocurren desde que los materiales parten del manto hasta que llegan a la base de la litosfera. En las actividades 17, 27, 29 y 31 se requiere la interpretación de esquemas para la realización correcta de las actividades. Comunicación lingüística La actividad 13 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la búsqueda de información en el
 diccionario. Otras actividades, como la 4, 5, 7 y 8, requieren una interpretación concreta de los conceptos, ya que los alumnos deben explicar el por qué de ciertos sucesos. Con esta unidad se deben interpretar diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los que hacen referencia a los fenómenos convectivos, la formación de los orógenos, o las explicaciones sobre los tipos de deformaciones que pueden sufrir las rocas. En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La pluma gigante, pág. 207, se propone una lectura que reflexiona sobre los efectos del ascenso de magma en zonas marinas. Con el texto se pueden identificar y valorar acontecimientos como los ocurridos en 1986 en el estrecho Juan de Fuca y sacar conclusiones entre lo que es la realidad de un proceso geológico y la interpretación que se da en una novela de ficción. Matemática Algunas actividades, como la 1 y la 35, requieren la interpretación de gráficas sencillas. Autonomía y la iniciativa personal Con la actividad propuesta en el apartado CIENCIA EN TUS MANOS se pone en práctica una experiencia que necesita realizarse en equipo. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 9.
 Recursos para el aula: Tema 9.
 Fichas de ampliación: Tema 9.
 Fichas de refuerzo: Tema 9.
 Adaptación curricular: Tema 9.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 9. EDUCACIÓN EN VALORES Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra. Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de prevenir las catástrofes volcánicas y
 sísmicas. Mostrar solidaridad ante las catástrofes humanitarias provocadas por la actividad sísmica o volcánica.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: La pluma gigante, fragmento de La conspiración, de Dan Brown; con las actividades
 propuestas en relación con este texto, que nos describe una pluma gigante, se pretende que los alumnos desarrollen su comprensión lectora en relación con el texto propuesto y su capacidad de valorar la gran diferencia que existe entre una interpretación novelada de un fenómeno geológico y la realidad de ese mismo proceso.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en: Recursos para el aula, de la Guía y recursos).
 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
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 La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo del conocimiento adquirido en clase, que, entre otras cosas, permitió aprender a los alumnos que los terremotos y las erupciones volcánicas provocan graves catástrofes humanitarias en muchos países, se les hará tomar conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales para actuar frente a esas catástrofes humanitarias; en este sentido, sería interesante recordarles algunos acontecimientos recientes, como el tsunami que arrasó las costas de Indonesia en 2004 o el terremoto que causó la destrucción de la mayoría de las viviendas de Haití en 2010, entre otras catástrofes provocadas por la acción sísmica o volcánica, y cuya población aún sigue padeciendo las consecuencias. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 10 sesiones.
 UNIDAD 10 La historia de nuestro planeta OBJETIVOS
 1. Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos.
 2. Comprender el significado del tiempo geológico y las diferencias entre geocronología absoluta y relativa.
 3. Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.
 4. Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico de la Tierra.
 5. Conocer la escala de tiempo geológico, así como los criterios utilizados para realizar las divisiones en la historia de nuestro planeta.
 6. Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra.
 7. Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era.
 8. Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España. CONTENIDOS MÍNIMOS CONCEPTOS La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1) Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2) Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7)
 CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)
 Conoce el origen y edad de la tierra
 Tiene perspectiva del tiempo geológico
 Valora la importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Conoce las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes.
 Conoce los fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón
 Tiene perspectiva del tiempo geológico
 Valora la importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
 Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Conoce las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes.
 Conoce los fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Identifica los principales grupos de fósiles.
 Tiene perspectiva del tiempo geológico
 Valora la importancia de los fósiles, especial los fósiles-guía, con énfasis en los que se pueden encontrar en Aragón.
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 Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Conoce los fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón.
 Identifica los principales grupos de fósiles.
 Conoce los yacimientos aragoneses estudiados más importantes y fósiles singulares. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN Conocimiento e interacción con el medio físico La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de una colección de réplicas de fósiles, pág. 227, enseña a los alumnos un procedimiento sencillo con el que poder realizar réplicas de fósiles. Con la realización de las actividades, se adquieren los mecanismos y la metodología necesaria para realizar una correcta catalogación de las diferentes especies fósiles, así como la elección del mejor modelo para la realización de la réplica, ya sea por medio del molde o por el método del calco. UN DEBATE CIENTÍFICO, ¿Cómo surgió el vuelo de las aves?, pág. 229, trabaja un tema interesante y que suscitará la curiosidad entre los alumnos. Para analizar y resolver las actividades es necesario conocer y relacionar los contenidos vistos en la unidad y utilizar algunos de los conocimientos que han adquirido a lo largo del curso, principalmente los relacionados con la unidad 4. En algunas actividades se requiere la interpretación de dibujos que muestran los ambientes de las distintas eras, para identificar en ellos las especies más características que se han desarrollado a lo largo de la historia. En la actividad 29 se requiere la interpretación de los acontecimientos del pasado sobre un corte geológico. Comunicación lingüística Las actividades 5, 10 y 12 remiten al anexo conceptos clave. Así se fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Esta unidad desarrolla la capacidad de expresión y el tratamiento de diferentes fuentes de información, necesarias para realizar una interpretación global de los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Los esquemas y las figuras ayudan a comprender mejor el modo y la secuencia de la historia de la Tierra. EL RINCÓN DE LA LECTURA, El descubrimiento del tiempo, pág. 231, reflexiona sobre las diferentes especies que ham habitado la Tierra en el pasado, las relaciones que han mantenido, y su influencia sobre el medio. El texto reflexiona sobre la evolución de la Tierra a través del papel que han desempeñado las distintas especies. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Fichas de evaluación inicial: Tema 10.
 Recursos para el aula: Tema 10.
 Fichas de ampliación: Tema 10.
 Fichas de refuerzo: Tema 10.
 Adaptación curricular: Tema 10.
 Fichas para la multiculturalidad: Tema 10.
 EDUCACIÓN EN VALORES Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido en la Tierra. Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios que se están produciendo en la actualidad.
 FOMENTO DE LA LECTURA
 Rincón de la lectura: El descubrimiento del tiempo, fragmento del libro El enigma de los dinosaurios, de J. N. Wilforde; con las actividades propuestas relacionada con este texto, que reflexiona sobre los distintos grupos biológicos que han habitado la Tierra y su relación con el medio, se pretende que los alumnos desarrollen su comprensión lectora.
 Diario de la ciencia: lectura de noticias aparecidas en la prensa, relacionadas con el tema (disponibles también en:
 Recursos para el aula, de la Guía y recursos). FOMENTO DE LA CONVIVENCIA La convivencia en el aula debe trabajarse día a día. Para ello, partiendo de lo aprendido sobre la historia de la Tierra, se propondrá a los alumnos que tomen conciencia del hecho de que nuestra especie (Homo sapiens) ha provocado profundos cambios en el planeta en poco menos de 10 000 años, haciéndoles reflexionar sobre nuestra capacidad para influir en la naturaleza y animándoles a desarrollar una conciencia ecológica conservacionista. Al mismo tiempo, se puede aprovechar para hacerles comprender que aquellos pueblos que a lo largo de la historia no desarrollaron una actitud tan agresiva con la naturaleza como la nuestra, no se debe a que tuviesen algún tipo de incapacidad intelectual, sino que es el resultado de diferentes desarrollos históricos. TEMPORALIZACIÓN: a esta unidad se le dedicarán 4 sesiones.
 CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO
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 Introducción Los avances científicos y tecnológicos han sido determinantes en la mejora de la calidad y en la expectativa de vida en el
 mundo desarrollado. Sin embargo, hay ciudadanos de esos países que adolecen de ciertos conocimientos científicos que les permitirían discernir, opinar y elegir sobre diversos temas que inciden tanto en su vida personal como social y medioambiental.
 Los medios de comunicación presentan de forma casi inmediata los debates científicos y tecnológicos sobre temas actuales.
 Cuestiones como la ingeniería genética, los nuevos materiales, las fuentes de energía, el cambio climático, los recursos naturales, las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio o la salud son objeto de numerosos artículos e, incluso, de secciones especiales en la prensa.
 Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada ―sociedad del conocimiento‖, tienen el derecho y el deber de
 poseer una formación científica que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es necesario poner al alcance de todos los ciudadanos esa cultura científica imprescindible y buscar elementos comunes en el saber que todos deberíamos compartir. El reto para una sociedad democrática es que la ciudadanía tenga conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas y fundamentadas sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia social y poder participar democráticamente en la sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad. Además, es deseable que se establezcan puentes entre el sistema de ciencia y tecnología y la sociedad que lo financia. Y, puesto que no se puede apreciar aquello que no se conoce, esta materia debería contribuir a evitar posturas de oposición irracional a la ciencia, como las que se han manifestado en la llamada ―guerra de las ciencias‖.
 Esta materia, común para todo el alumnado, debe contribuir a dar una respuesta adecuada a ese reto, por lo que es
 fundamental que la aproximación a la misma sea funcional y trate de responder a interrogantes sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social. No se puede limitar a suministrar respuestas; por el contrario, ha de aportar los medios de búsqueda y selección de información, de distinción entre información relevante e irrelevante, de existencia o no de evidencia científica, etc. En definitiva, deberá ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender, lo que les será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida a grandes cambios, fruto de las revoluciones científico-tecnológicas y de la transformación de los modos de vida, marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que están provocando graves problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia y la tecnología.
 Además, contribuye a la comprensión de la complejidad de los problemas actuales y las formas metodológicas que utiliza la
 ciencia para abordarlos, el significado de las teorías y modelos como explicaciones humanas a los fenómenos de la naturaleza, la provisionalidad del conocimiento científico y sus límites. Asimismo, ha de incidir en la conciencia de que la ciencia y la tecnología son actividades humanas incluidas en contextos sociales, económicos y éticos que les transmiten su valor cultural. Por otra parte, el enfoque debe huir de una ciencia academicista y formalista y apostar por una ciencia, no exenta de rigor, pero que tenga en cuenta los contextos sociales y el modo en que los problemas afectan a las personas de forma global y local.
 Estos principios presiden la selección de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia. Todos estos
 elementos están dirigidos a tratar de lograr tres grandes finalidades: conocer algunos aspectos de los temas científicos actuales objeto de debate, con sus implicaciones pluridisciplinares, y ser consciente de las controversias que suscitan; familiarizarse con algunos aspectos de la naturaleza de la ciencia y el uso de los procedimientos más comunes que se utilizan para abordar su conocimiento, y adquirir actitudes de curiosidad, antidogmatismo, tolerancia y tendencia a fundamentar las afirmaciones y las refutaciones. Por ello, quedaría fuera de los objetivos de Cultura Científica el mero repaso o profundización de los contenidos conceptuales impartidos en los cursos de secundaria obligatoria. Se deben priorizar aquellos contenidos cercanos a los centros de interés del alumnado de bachillerato para así estimular el conocimiento de las ciencias y de las tecnologías.
 Los contenidos giran alrededor de la información y la comunicación, la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad del
 planeta, la salud como resultado de factores ambientales y responsabilidad personal, los avances de la genética y el origen del universo y de la vida. Pero estos contenidos podrán ser enriquecidos con otros que la actualidad traiga a lugares destacados de los medios de comunicación y que, con un adecuado tratamiento metodológico, pueden contribuir a la consecución de los objetivos de esta materia. Todos ellos interesan a los ciudadanos, son objeto de polémica y debate social y pueden ser tratados desde perspectivas distintas, lo que facilita la comprensión de que la ciencia no afecta sólo a los científicos, sino que forma parte del acervo cultural de todos.
 Los contenidos que se tratarán de forma independiente del libro serán los siguientes:
 - Un mundo digital: hardware y software. - Internet y las TIC: un mundo interconectado.
 COMPETENCIAS CLAVE
 Comunicación lingüística
 Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades sobre los modelos de la estructura interna de nuestro planeta que permiten explicar las características físicoquímicas y el comportamiento dinámico del interior de la Tierra, para definir conceptos, identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves y clasificar como verdadero o falso.
 Comprender los principales conceptos de la unidad e interpretar los textos científicos que se proponen sobre la teoría de la tectónica de placas y sus antecedentes históricos, las fuerzas tectónicas que impulsan el movimiento en vertical y en horizontal de las placas litosféricas, los tipos de bordes de placas y los fenómenos asociados a ellos, los puntos calientes, el vulcanismo, la sismicidad, los tipos de riesgos sísmico y volcánico, los procesos de orogénesis y la deriva continental.
 Utilizar los textos que se proponen en los apartados Observa, Descubre, Contexto histórico, Historia de la ciencia, ¿Lo sabías?, Evidencia experimental y Debate y opina para escuchar, analizar, debatir y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico.
 Estructurar el conocimiento sobre la naturaleza de las ondas sísmicas, sus tipos, la forma en que se propagan y sus aplicaciones; la magnetosfera y el paleomagnetismo; los flujos convectivos en el interior de la Tierra; los puntos calientes, el proceso de rifting y su posterior evolución hasta formar un océano en expansión; las erupciones volcánicas; la magnitud y la intensidad de los seísmos; la
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 subducción y los fenómenos de orogénesis que se manifiestan a causa de la colisión entre placas; y el ciclo de Wilson, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.
 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la unidad relacionadas con los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utilizan y a sus aportaciones y limitaciones, escribir informes sobre los resultados alcanzados y presentar comunicados al resto de la clase.
 Debatir y argumentar sobre Alfred Wegener, un hereje de la ciencia en su época, y las pruebas que aportó para demostrar la deriva de los continentes.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 Analizar e interpretar gráficas que facilitan la comprensión de la estructura en capas del interior de la Tierra a partir del estudio de la variación de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas P y S en función de la profundidad de la Tierra; y la localización del epicentro de un seísmo a partir del cálculo del desfase entre los tiempos de llegada de las ondas S y de las ondas P y de las distancias entre el epicentro y, al menos, tres observatorios distintos.
 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar los procedimientos adecuados para calcular la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter, mediante la utilización de un nomograma.
 Comprender los fundamentos en los que se basan la naturaleza de las ondas sísmicas, sus tipos, la forma en que se propagan y se detectan mediante sismógrafos; el origen de la magnetosfera y la polaridad del campo magnético terrestre; la isostasia; el movimiento de las placas litosféricas como consecuencia de las corrientes de convección del manto; los bordes de las placas litosféricas (dorsales oceánicas, zonas de subducción y fallas transformantes) y su relación con la distribución de volcanes y seísmos; los puntos calientes; las etapas de apertura y expansión de un océano; la naturaleza de los supervolcanes; los procesos de orogénesis en relación con la subducción y la obducción; los riesgos geológicos derivados de los procesos del vulcanismo y la sismicidad; la deriva continental y el ciclo de Wilson; implica la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos de indagación científica.
 Interpretar esquemas, fotografías, ilustraciones, secciones y ampliaciones sobre la estructura del interior de la Tierra según el modelo estático, las anomalías magnéticas del fondo del océano, la distribución de las placas litosféricas y sus bordes, las causas del calor interno de la Tierra y las celdas de convección, la relación entre los puntos calientes, los puntos triples y el proceso de rifting, las etapas de la apertura de un océano, la estructura de un estratovolcán y los tipos de erupciones volcánicas; la formación de arcos-isla y de orógenos de borde pericontinental y de colisión; y las etapas del ciclo de Wilson en relación con la deriva continental.
 Establecer semejanzas y diferencias y organizar la información, mediante la observación, la comparación y el contraste de las características del modelo estático de nuestro planeta que permiten explicar la distribución en capas del interior de la Tierra; del vulcanismo asociado a los puntos calientes, las dorsales oceánicas y las zonas de subducción; los distintos tipos de erupciones y su peligrosidad en función del índice de explosividad volcánica; los procesos orogénicos asociados a la subducción de litosfera oceánica bajo litosfera oceánica, la subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental o la colisión intercontinental; y las principales orogenias que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra y las causas de su formación en relación con el proceso de deriva de los continentes.
 Formular hipótesis que intenten explicar la causa de la distribución de la mayor parte de los terremotos y de los volcanes en los cinturones y en las dorsales; la trayectoria recorrida por el polo norte durante una de sus inversiones; la edad de las rocas que constituyen la litosfera oceánica en relación a las edades de las rocas de la litosfera continental; el origen de las grandes provincias ígneas, del vulcanismo en las Islas Canarias y de la cordillera de los Alpes; la causa de la formación del valle de Benue, en Nigeria; la formación de Pangea a partir de las pruebas geográficas, geológicas y biológicas; y la relación que existe entre la tectónica de placas y los recursos, riesgos e impactos que genera la dinámica interna del planeta.
 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de adquirir los criterios que permiten conocer los fundamentos en los que se basan los métodos indirectos de estudio de la Tierra, como el sísmico y el magnético, y conocer sus aplicaciones.
 Interpretar sismogramas y gráficas, y aplicar procedimientos que permitan localizar el epicentro de un seísmo a partir del cálculo del desfase entre los tiempos de llegada de las ondas S y de las ondas P y de las distancias entre el epicentro y, al menos, tres observatorios distintos; y calcular la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter, mediante la utilización de un nomograma.
 Competencia digital
 En las actividades que se proponen en la WebQuest se adquieren las capacidades para:
 Buscar y contrastar información para llevar a cabo una tarea (en este caso la elaboración de un trabajo sobre las características más destacadas de la tectónica de placas y de su relación con la dinámica interna de nuestro planeta), utilizando los recursos que se encuentran en Internet y en otras fuentes disponibles, mediante un proceso basado en la investigación, la selección y el análisis de la información, de manera que mejore su comprensión sobre los temas propuestos en dicha tarea.
 Utilizar las TIC para elaborar informes y redactar y presentar trabajos sobre la tarea propuesta en la WebQuest, escritos en un procesador de textos (Word, Writer, Pages, etc.), o bien realizar una presentación digital con algún programa diseñado para ello (PowerPoint, Impress, Keynote, Prezzi, etc.), un video, un conjunto de murales o paneles explicativos, etc. También se pueden publicar los resultados de las conclusiones en un blog o en una página web en Internet. En los informes conviene incluir fotografías, gráficas y videos realizados durante la búsqueda de información.
 Gestionar y procesar información abundante y compleja en la resolución de problemas reales, en la toma de decisiones y en el trabajo en entornos colaborativos para localizar el epicentro de un seísmo a partir de los datos aportados por tres observatorios sismológicos distintos y calcular la magnitud de un seísmo, y para realizar las actividades propuestas en las secciones Laboratorio y procedimientos y Debate y opina.
 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y de software, y aprovechar y analizar críticamente la información proporcionada.
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 Aprender a aprender
 Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta unidad requiere:
 Adaptar los conocimientos generales sobre la teoría de la tectónica de placas, lo que capacita a los alumnos y las alumnas para describir nuevas observaciones sobre las placas litosféricas y sus bordes, y las fuerzas tectónicas que impulsan el movimiento en vertical y en horizontal de las placas litosféricas, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etc.
 Ser consciente de lo que se sabe sobre el modelo estático de nuestro planeta, la astenosfera y las corrientes de convección del manto, la relación entre los puntos calientes, los puntos triples, el proceso de rifting y las etapas de la apertura de un océano, la formación de arcos-isla, los procesos orogénicos y las etapas del ciclo de Wilson en relación con la deriva continental; y de lo que es necesario aprender, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.
 Desarrollar habilidades para obtener información sobre los métodos de estudio de la Tierra, sísmico y magnético, y conocer sus aplicaciones; la formación de Pangea a partir de las pruebas geográficas, geológicas y biológicas; y la relación que existe entre la tectónica de placas y los recursos, riesgos e impactos que genera la dinámica interna del planeta —ya sea individualmente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
 Interpretar sismogramas y gráficas y aplicar procedimientos que permitan localizar el epicentro de un seísmo y calcular la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter.
 Competencias sociales y cívicas
 Mostrar interés por el conocimiento de la teoría de la tectónica de placas como una teoría global que explica los grandes fenómenos geológicos de forma conjunta.
 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a través del estudio de las consecuencias del riesgo volcánico y sísmico.
 Valorar las aportaciones de la geología que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos, desarrollar un espíritu solidario y mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento del relieve y el paisaje, como parte esencial de la riqueza del entorno y de la calidad de vida de los humanos.
 Toma de conciencia de la importancia de las medidas para minimizar los daños causados por los fenómenos geológicos y la labor social realizada por Protección Civil.
 Reconocer y aceptar las diferentes pautas de comportamiento, escuchar y comprender los argumentos de otros, y establecer relaciones de amistad constructivas, no agresivas, con los demás para fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía a través de la actividad propuesta en Debate y opina sobre Alfred Wegener, un hereje de la ciencia en su época, y las pruebas que aportó para demostrar la deriva de los continentes; expresar adecuadamente las propias ideas y emociones y aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
 Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y al progreso de la humanidad, comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas, y valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones realizadas por personajes históricos, como el obispo anglicano James Usher, y los investigadores de la geología que figuran en el apartado Contexto histórico.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Encontrar las respuestas a los interrogantes que se plantean en las diferentes actividades de esta unidad implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa:
 Mostrar iniciativa, saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes para resolver las cuestiones planteadas en las distintas actividades de la unidad, así como en las secciones Razona, Laboratorio y procedimientos y Debate y opina.
 Tomar conciencia de la necesidad de adoptar medidas con el fin de minimizar los daños causados por los riesgos sísmico y volcánico.
 Desarrollar la capacidad de llevar a cabo debates y exponer argumentos sobre Alfred Wegener, un hereje de la ciencia en su época, y las pruebas que aportó para demostrar la deriva de los continentes.
 Mostrar esfuerzo y curiosidad en el diseño de trabajos de geología colaborativos y en la realización de investigaciones sobre la localización del epicentro de un seísmo y el cálculo de la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter.
 Valorar el orden y la limpieza en el trabajo de laboratorio y respetar las normas de seguridad e higiene que se han de tener en cuenta y las medidas de precaución indicadas para el manejo de aparatos y reactivos químicos, con el fin de obtener unos resultados correctos y evitar riesgos innecesarios.
 Conciencia y expresiones culturales
 Las ilustraciones que muestran los métodos de estudio de la Tierra, sísmico y magnético, la estructura del interior de la Tierra según el modelo estático, la distribución de las placas litosféricas y sus bordes, las causas del calor interno de la Tierra y las celdas de convección, los puntos calientes, el proceso de rifting y la expansión del fondo oceánico, la estructura de un estratovolcán y los tipos de erupciones volcánicas, los supervolcanes, el vulcanismo en las Islas Canarias, la naturaleza de las ondas sísmicas y la forma en que se propagan y se detectan mediante sismógrafos, la formación de arcos-isla y de orógenos de borde pericontinental y de colisión, y las etapas del ciclo de Wilson en relación con la deriva continental, contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute, requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.
 Esta competencia requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural, con el fin de valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones realizadas por personajes históricos, como el obispo anglicano James Usher, y por los investigadores de la geología que figuran en el apartado Contexto histórico, por su contribución a la formulación de la teoría de la tectónica de placas.
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 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
 Objetivos
 1. Valorar y debatir las repercusiones que han tenido a lo largo de la historia algunas teorías erróneas de las ciencias geológicas, como el catastrofismo, subrayando la elegancia y meticulosidad de las observaciones, y el rigor intelectual de las investigaciones que permitieron corregirlas.
 2. Analizar cómo los conocimientos científicos (por ejemplo, la hipótesis de la deriva continental formulada por Alfred Wegener) evolucionan con la aportación de nuevos datos y descubrimientos y, por tanto, las teorías son restringidas, revisadas o reemplazadas por otras que se ajustan más a la verdad aportada por las nuevas pruebas, como la teoría de la tectónica de placas.
 3. Describir algunos ejemplos en los que la comprensión científica de un fenómeno geológico, como la estructura interna de la Tierra, ha sido mejorada en base a la invención y el desarrollo de una tecnología, como el análisis sismológico.
 4. Reconocer la necesidad de elaborar modelos que permitan desarrollar un marco conceptual para facilitar la comprensión de los fenómenos y geológicos complejos, como el vulcanismo y la sismicidad, y las estrechas relaciones que existen entre ellos.
 5. Describir los modelos estructurales de nuestro planeta que permiten explicar las características fisicoquímicas y el comportamiento dinámico del interior de la Tierra
 6. Establecer relaciones causa-efecto entre la manifestación de algunos fenómenos geológicos, como la expansión de los fondos oceánicos, la deriva de los continentes, la sismicidad, el vulcanismo, los yacimientos minerales y la formación de montañas, y la causa que los provoca, que es el movimiento de las placas litosféricas inducido por el calor interno de la Tierra.
 7. Adquirir estrategias que permitan explorar la realidad y resolver problemas: observar y describir objetos y situaciones, clasificar la información, planificar actividades, secuenciar las distintas actuaciones de un proceso previamente planificado, analizar los resultados obtenidos en la investigación y comunicar los resultados mediante informes y murales.
 8. Comprender y utilizar correctamente los símbolos utilizados para describir procesos geológicos, interpretar y elaborar mapas e ilustraciones científicas (ampliaciones, detalles, representaciones simbólicas, etc.) que permiten construir modelos, comparar y contrastar.
 9. Observar y recoger datos de forma sistemática sobre fenómenos geológicos (sismicidad, paleomagnetismo, etc.), ordenarlos en tablas, representar gráficas y diagramas, plantear hipótesis y diseñar experiencias para su comprobación.
 10. Relacionar los recursos generados por la dinámica interna de la Tierra con los riesgos y los impactos ambientales generados por dicha dinámica, en relación con la teoría de la tectónica de placas.
 Contenidos
 El nacimiento de las ciencias geológicas.
 Desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
 Formación de la Tierra y del sistema solar.
 La estructura del interior de la Tierra.
 El método sísmico: deducción de la estructura de la Tierra.
 La sismicidad en el interior de la Tierra.
 Modelo estático o geoquímico del interior de la Tierra.
 Tectónica de placas: la superficie cambiante.
 Fenómenos geológicos relacionados con los bordes de las placas litosféricas.
 El motor que mueve las placas litosféricas.
 La teoría de la tectónica de placas como teoría global.
 Volcanes: montañas de fuego.
 Vulcanismo en los puntos calientes.
 Vulcanismo en las dorsales oceánicas.
 Vulcanismo en las zonas de subducción.
 Las erupciones volcánicas.
 Tipos de erupciones volcánicas.
 Vulcanismo de las Islas Canarias.
 Seísmos: cuando la Tierra tiembla.
 Tsunami: la ola asesina.
 El riesgo sísmico.
 Dorsales oceánicas: expansión del fondo del océano.
 Zonas de subducción: colisión entre placas.
 Subducción de litosfera oceánica bajo litosfera oceánica.
 Subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental.
 Colisión intercontinental.
 Deriva continental: el puzle en acción.
 El ciclo de Wilson.
 Tectónica de placas, Ciencia y Sociedad.
 Recursos generados por la dinámica interna de la Tierra.
 Riesgos asociados a la dinámica interna de la Tierra.
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 Impactos ambientales generados por la dinámica interna de la Tierra.
 Contenidos mínimos Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. Teoría de la evolución neodarwinista. La evolución humana. La revolución genética: biotecnología. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Salud: condicionantes y estilos de vida saludable. Enfermedades y tipos. Transplantes y donaciones. Genoma humano. Ingeniería genética y aplicaciones. Reproducción asistida. Clonación y células madre. Patentes farmaceúticas. Sanidad: límites, acceso e intimidad. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Nuevas tecnologías: Posibilidades y repercusiones sociales. Internet: uso, consecuencias, control de privacidad y protección de datos.
 Temporalización Los contenidos se trabajarán a lo largo del curso según la siguiente secuenciación que hace relación a los temas del libro del alumno, priorizándose los marcados con un asterisco Primer trimestre T.1-Tectónica de placas. (*) T.2-Origen y evolución de la vida (*) Segundo trimestre T.3-La revolución genética: biotecnología. T.4-Salud y enfermedad(*), medicina y salud pública(*) Tercer trimestre T5-Mundo digital: hardware y software. T6-Internet y las TIC: un mundo interconectado.
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: Se subraya los estándares de aprendizaje imprescindibles para superar la materia:
 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Procedimientos de trabajo
 1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información. 2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
 1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido. 1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet. 2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o
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 fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.
 Bloque 2. La tierra y la vida
 1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. 2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. 3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. 4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
 1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. 5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies. 5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural. 6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura. 6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología. 7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra.
 Bloque 3. Avances en biomedicina
 1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. 2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. 3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. 4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.
 1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos. 6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada.
 Bloque 4. La revolución genética
 1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode.4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 6. Analizar los posibles usos de la clonación. 7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. 8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
 1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética. 2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia. 3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado. 4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos. 7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales. 8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.
 Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
 1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. 2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. 3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
 1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso. 1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet. 2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del
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 4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en la sociedad. 5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. 6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual.
 mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital. 2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS. 2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil. 2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad. 4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan. 5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc. 6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
 Criterios de calificación Procedimiento de calificación La calificación de la asignatura, tanto en cada evaluación como en la evaluación final ordinaria, se compondrá de la siguiente
 manera: Hasta un 50% a partir de las notas de exámenes escritos teórico-prácticos, el resto se distribuiría a partes iguales de la
 manera que se explica a continuación. Una mitad a partir del trabajo de clase, que incluirá, necesariamente: Valoración de la asistencia (sin perjuicio de lo dispuesto sobre calificación de alumnos que no pueden ser calificados mediante
 evaluación continua según criterios de la programación del centro) Valoración del cuaderno de clase Realización de un glosario terminológico La otra mitad a partir de trabajos dirigidos. Como indica el reglamento de régimen interior ―para poder aplicar los criterios generales de evaluación y la propia
 evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia. En caso de ausencia del 20% de las clases, el alumno podrá perder su derecho a la evaluación continua y será evaluado según determinen las programaciones didácticas de los departamentos correspondientes. A instancias del Departamento, Jefatura de estudios informará a los alumnos que han incumplido con ese deber de asistencia.‖
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua deberán presentarse a una prueba final de toda la asignatura.
 Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre.
 Actividades de recuperación: orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación (Contemplando la situación de los alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura de Cultura Científica no
 superada de cursos anteriores)
 Se elaborará entre veinte y treinta cuestiones teórico-prácticas de las Cultura Científica de 1º de bachillerato, que se
 les entregará a los alumnos para realizar en el 1er y 2º trimestres y, que ellos devolverán trabajadas, en su casa y con el libro de texto, y por escrito, para ser evaluadas posteriormente. Durante la ejecución de estas pruebas podrán ir consultando al profesor de la asignatura o a cualquier profesor del Departamento.
 Los alumnos que no hayan presentado los trabajos adecuadamente podrán recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre.
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 PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO La Biología y la Geología comparten una metodología experimental aunque varían en el objeto de estudio: los seres vivos y el
 sustrato sobre el que habitan, respectivamente. Tanto la biología como la geología tratan de entender e interpretar los fenómenos naturales que nos rodean. Para ello han elaborado modelos explicativos que dan coherencia a estas interpretaciones y han sentado las bases para un extraordinario avance científico y tecnológico que, si bien ha significado una mejora evidente de nuestras condiciones de vida, también conlleva riesgos para el equilibrio del planeta en el que se sustenta esa misma vida.
 Tanto la biología como la geología ayudan a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y a
 valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la investigación. Incluso el enfoque conceptual con el que se pueden abordar sus contenidos ha de significar precisamente una mayor relación con otras materias y con problemas sociales, éticos y personales. En este sentido, el hecho de abordar también fenómenos naturales y problemas circunscritos al contexto aragonés, además de aumentar la motivación de los alumnos y el conocimiento que los mismos adquieren sobre su entorno cercano, favorece sin duda la asunción de esa relación entre la ciencia y la realidad social. Todo ello, unido al planteamiento de sencillas investigaciones, al trabajo en grupo, a las salidas al campo, al trabajo en el laboratorio, etc., favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje, necesarias para la participación en la sociedad como ciudadanos críticos y responsables.
 A este respecto, la ciencia en general (y la biología y la geología en particular) tiene un gran poder formativo, al presentar el
 conocimiento como algo que se halla en permanente estado de revisión y no como un conjunto estático de verdades definitivas e inamovibles. Así, las teorías que dan coherencia y contenido a la ciencia, lejos de ser consideradas como dogma, constituyen soluciones posibles –siempre sustentadas en el razonamiento- para explicar los fenómenos de la naturaleza.
 La materia de Biología y Geología, dentro de la modalidad de Ciencias y Tecnología, amplía los conocimientos biológicos y
 geológicos de la etapa anterior, lo que permite estudiar con mayor profundidad la organización de los seres vivos y comprender mejor la Tierra como planeta activo.
 La geología ofrece una visión global y unitaria sobre una serie de aspectos y fenómenos estudiados en la etapa anterior, como
 son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y formación del relieve, que se abordan en este curso de manera más integrada. Esta visión se traslada también al estudio del sistema solar, a la formación del planeta Tierra y su distribución en capas, así como a la interpretación de la estructura, organización y elementos que forman el Universo a partir de los datos obtenidos con los sistemas de observación actuales. Además, la comprensión del dinamismo del planeta es necesaria para entender estos y otros procesos, como son la formación del suelo, la estratificación o la aparición de volcanes y terremotos en determinadas zonas.
 La geología se estructura alrededor de la teoría de la tectónica de placas. En primer lugar, recogiendo los datos necesarios
 para formular sus hipótesis (constitución, estructura y dinámica del interior de la Tierra); en segundo lugar, estudiando sus manifestaciones (origen de los océanos y continentes, formación de cordilleras, magmatismo y metamorfismo), y en tercer lugar, examinando la evolución de las placas y los agentes que las modifican, esto es, los procesos de geología externa. Por supuesto, se completa todo ello con el estudio, dentro del contexto general, de las manifestaciones y repercusiones que esos fenómenos geológicos han tenido y siguen teniendo en el territorio de Aragón.
 Así, los contenidos de geología se dividen en tres bloques temáticos que recogen sucesivamente el planteamiento
 anteriormente expuesto: el primero, dedicado al estudio general del origen, estructura y composición de la Tierra, así como a la metodología usada en dicho estudio; el segundo, centrado en la dinámica interna terrestre analizada a la luz de la tectónica de placas; y el tercero, dedicado al análisis de los fenómenos geodinámicos externos y de los acontecimientos que han configurado la historia geológica de nuestro planeta.
 Por su parte, la biología estudia en este curso los seres vivos y ofrece una panorámica sobre su unidad y su diversidad.
 Presenta las características comunes que tienen todos los organismos: la célula, la capacidad de adaptación, la evolución, la necesidad de obtener materia y energía, los mecanismos de supervivencia, la relación con su entorno, etc., situándolas en seres vivos concretos que sirven de organismo-tipo para caracterizar los principales grupos taxonómicos.
 Se trata de reflexionar sobre los principales problemas que tiene un ser vivo para existir (tamaño, forma, agresiones del
 entorno, etc.) y la diversidad de modos de vida (organización interna, conductas, interdependencia con respecto a su hábitat, etc.) como respuesta adaptativa a las condiciones del ambiente. El estudio detenido, en el nivel macroscópico, de los principales taxones de seres vivos no se ha hecho en la enseñanza obligatoria y parece necesario hacerlo ahora como base para una comprensión de la evolución, mostrando las diferentes posibilidades de solución que las formas de vida han ido adoptando (o han intentado adoptar) frente a un mismo problema.
 Así pues, los contenidos de la materia vinculados a la biología ofrecen una visión unitaria de los seres vivos, no tanto por su
 composición, cuyo estudio se deja para el curso siguiente, sino por los problemas que deben resolver para su supervivencia. Las distintas formas de abordarlos ofrecen los datos necesarios en los que sustentar la teoría de la evolución, eje conductor de los contenidos, proporcionando las bases necesarias para el estudio de la biología moderna y de las ciencias de la Tierra y medioambientales. También, de forma similar a como se ha hecho en geología, se dedica una atención particular a problemas de supervivencia y a otros que afectan a la flora y fauna aragonesas.
 De acuerdo con lo anterior, los contenidos de biología están estructurados en tres grandes bloques temáticos. En el primero de
 ellos, se plantea un estudio general de la diversidad de la vida y de los rasgos comunes de organización y funcionamiento que, dentro de esa diversidad, tienen los distintos seres vivientes. Los otros dos bloques prestan su atención al análisis de cómo los dos grupos más conocidos –y complejos- de organismos (plantas y animales, a los que se dedican respectivamente los bloques segundo y tercero) responden, organizativa y funcionalmente, a los problemas de supervivencia ya indicados.
 Es importante señalar que, tanto en el caso de la geología como en el de la biología, se incluyen de forma explícita contenidos
 de tipo práctico y experimental, lo cual contribuirá sin duda a esa formación científica y ciudadana que se señalaba en párrafos anteriores. Por ello, al elaborar las programaciones didácticas se incorporarán las actividades prácticas –tanto clásicas como basadas en las tecnologías actuales- más adecuadas para el desarrollo del conocimiento científico, entre las que no debe faltar la lectura y comentario crítico de libros y artículos relacionados con esta materia.
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 Según acuerdo del Departamento, en 1º de Bachillerato se ha acordado mantener el libro del curso pasado, lo que para ajustarse al curriculum propuesto por la LOMCE, se tratarán de forma independiente del libro por medio de material entregado al alumno, los siguientes temas:
 - Biodiversidad: biodiversidad y selección natural, ecosistemas españoles, endemismos. - Perpetuación de la vida: el ciclo celular, mitosis y meiosis. Ciclos biológicos.
 Objetivos generales de la asignatura La enseñanza de la Biología y geología en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y la geología, de forma que
 permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas, particularmente a aquellas que están directamente relacionadas con la realidad del territorio aragonés; de tal manera que todo ello permita al alumnado tener una visión global y crítica de la realidad, además de una formación científica básica que, a su vez, garantice el desarrollo de estudios posteriores más específicos.
 2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su
 composición, su proceso de formación y su dinámica, reconociendo el papel que los diferentes métodos de estudio han tenido en el desarrollo de este conocimiento.
 3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión integradora y unificadora que
 propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.
 4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su
 estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado, entendiendo así el funcionamiento de los seres vivos como el resultado de diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
 5. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los
 acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo las ventajas y problemas que
 su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.
 7. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear
 problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
 8. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica,
 el rigor y la objetividad, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento racional de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
 Criterios de evaluación del currículo oficial 1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y
 composición del interior del planeta. Se trata de comprobar que el alumnado interpreta adecuadamente los datos provenientes de diferentes métodos de estudio del
 interior de la Tierra (sismológico, gravimétrico, magnético, térmico, etc.), los relaciona con las teorías actuales sobre el origen y evolución del planeta, representa su estructura concéntrica en capas cada vez más densas, conoce la composición y distribución de materiales, así como la circulación de materia y energía por el interior de forma que posibilita los movimientos de las capas geológicas más superficiales, todo ello en relación con los modelos geoquímico y dinámico de la estructura terrestre.
 2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etc.
 Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de destrezas y actitudes científicas, para constatar su avance conceptual, metodológico y actitudinal, aplicándolos al estudio de problemas de interés para la geología y biología, preferentemente en el contexto territorial aragonés.
 3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que ejercen sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de la edad de sus materiales y la aparición de rocas y fósiles semejantes en lugares muy alejados.
 Se pretende evaluar si el alumnado conoce y sitúa las principales placas litosféricas y la acción de cada uno de sus bordes cuando en su movimiento entra en relación con los de otra placa. Asimismo, ha de saber interpretar todos los fenómenos geológicos asociados a ellas y las fuerzas que los ocasionan: las corrientes de convección internas, el movimiento de los continentes, el rejuvenecimiento de relieves y su implicación en la distribución paleobiogeográfica de organismos en función de los registros fósiles.
 4. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de formación. Señalar sus
 afloramientos y su utilidad. El alumnado debe reconocer las principales rocas sedimentarias, así como los procesos que han dado lugar a su formación, y
 ha de saber comprender e interpretar algunas experiencias en las que tengan lugar esos procesos a escala de laboratorio. Ha de ser capaz de diferenciar los tipos de rocas metamórficas y magmáticas: plutónicas, volcánicas y filonianas, reconociendo visualmente las que son más comunes y sabiendo describir, a través de su textura, su proceso de formación. Debe conocer los afloramientos más importantes de estas rocas en Aragón.
 5. Explicar el concepto y los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos de suelo y justificar la importancia de su conservación.
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 Se trata de evaluar la capacidad para descubrir las características propias del suelo, reconocer los componentes que le dan entidad y justificar las razones de su importancia ecológica. Esto significa comprobar si el alumnado ha comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la litología, la cobertura vegetal o la acción humana en la formación del suelo; si conoce los tipos de suelo más importantes y su ubicación global y regional, así como algunas medidas de protección de los suelos para evitar la desertización. Se valorará igualmente la conceptualización del suelo como un bien frágil e imprescindible para el mantenimiento de la vida y la comprensión de la incidencia de la actividad humana sobre la corteza terrestre.
 6. Conocer las características generales de los seres vivos y su organización en niveles de complejidad creciente. Identificar y diferenciar claramente dichos niveles, así como la importancia y el alcance que los mismos representan.
 El alumnado debe conocer qué características definen a los seres vivos, la materia de la que están hechos y la forma en que ésta se organiza, sabiendo reconocer y diferenciar los distintos niveles de organización. Debe, asimismo, valorar la importancia de una organización común en sus niveles básicos (molecular y celular), como uno de los argumentos que apoyan la evolución y la hipótesis de un origen común.
 7. Hacer una pequeña introducción histórica a la teoría celular y saber enunciarla con criterios actualizados, reconociendo cuáles son los principales métodos que han permitido desarrollarla. Establecer las diferencias fundamentales entre células procariotas y eucariotas, así como entre células animales y vegetales. Describir los orgánulos más importantes y explicar las funciones que cumplen.
 Los alumnos deben tener un conocimiento preciso de la importancia del concepto de célula como unidad fundamental de los seres vivos, así como del desarrollo histórico de dicho concepto. También deben conocer la estructura de las células y las diferencias que se pueden establecer entre los distintos tipos: procariotas, eucariotas (animal y vegetal), con alguna referencia a las células de los hongos. Deben saber interpretar dibujos o microfotografías sencillas de los distintos tipos celulares y relacionar la estructura de los orgánulos con la función que realizan.
 8. Conocer los aspectos básicos del funcionamiento celular, con especial atención a los procesos de reproducción y sus principales formas. Realizar preparaciones sencillas para observar al microscopio células eucarióticas.
 Complementariamente al criterio anterior, se pretende evaluar aquí los conocimientos sobre los aspectos funcionales básicos de las células, así como algunas habilidades instrumentales sencillas. Los alumnos deben comprender la importancia de la reproducción celular y diferenciar los principales mecanismos reproductivos y la trascendencia y significado biológico que los mismos tienen, tanto para el mantenimiento de la vida como para asegurar la variabilidad que hace posible el proceso evolutivo.
 9. Comprender la complejidad que presenta clasificar los diversos seres vivos en grupos que sean coherentes con sus características y parentesco evolutivo. Introducir la historia de la taxonomía hasta Linneo y conocer su sistema de nomenclatura binomial. Conocer los criterios taxonómicos utilizados en la actualidad y las principales categorías taxonómicas establecidas. Saber aplicar las categorías taxonómicas fundamentales en ejemplos sencillos de seres vivos familiares. Conocer y utilizar los conceptos de reino y dominio aplicándolos a ejemplos de seres vivos.
 Se pretende valorar con este criterio el grado de comprensión de la complejidad del proceso de clasificación con criterios científicos, de los intentos que se han realizado a lo largo de la historia para conseguirlo, del mérito de Linneo y su nomenclatura binomial, así como del conocimiento de cómo se establecen los distintos agrupamientos en taxones progresivamente globalizadores y de cómo aplicar estos conocimientos a casos concretos de organismos que sean bien conocidos por los alumnos. También la capacidad de diferenciar entre los conceptos de reino y dominio.
 10. Diferenciar a cada uno de los cinco reinos por sus características esenciales, estableciendo las relaciones evolutivas entre ellos. Conocer y describir los principales grupos de organismos que integran los reinos Moneras, Protistas y Hongos. Realizar observaciones e interpretaciones de preparaciones microscópicas de microorganismos obtenidos en un ecosistema acuático. Realizar observaciones y descripciones de algún ejemplar de hongo superior.
 Se valora aquí el conocimiento sobre la clasificación y características de los distintos tipos de organismos, particularmente las de los a veces denominados organismos ―inferiores‖. Los alumnos deben ser capaces de identificar el reino al que pertenece cualquier ser vivo que conozcan, aplicando los criterios diferenciadores de los cinco reinos establecidos. Deben entender las relaciones evolutivas que se establecen entre ellos. Deben conocer la estructura, los tipos y formas de vida de los organismos procariotas; los diferentes grupos de protozoos y algas que existen, sabiendo explicar sus características más importantes. Deben conocer y saber describir también los principales grupos de hongos, su morfología, nutrición y reproducción. Asimismo, deben ser capaces de realizar preparaciones microscópicas sencillas de protistas y realizar observaciones de hongos frecuentes en el entorno próximo.
 11. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que componen los vegetales y los animales, así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y diferenciar los más importantes.
 Se evalúa con este criterio la capacidad del alumnado para, ante dibujos, fotografías o preparaciones en el microscopio de órganos de animales y vegetales, identificar los tejidos que los constituyen y para realizar un dibujo esquemático y explicativo de los mismos, señalando las funciones que desempeña cada tejido y la morfología de las células que lo forman. También la capacidad de realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos vegetales y animales, manejando los instrumentos, reactivos y colorantes necesarios para ello.
 12. Conocer la clasificación de los vegetales con criterios evolutivos. Utilizar tablas dicotómicas sencillas para
 clasificar plantas. Se evaluará el conocimiento de las principales categorías taxonómicas vegetales, así como de su caracterización. También se
 valorará la asignación de cualquier planta conocida a alguna de esas categorías. Asimismo, deben saber manejar tablas para identificar, al menos hasta el nivel de familia, las plantas más frecuentes en su entorno.
 13. Comprender los procesos de nutrición vegetal y la importancia que la fotosíntesis tiene para la vida en la Tierra. Conocer otras formas de nutrición vegetal y diseñar y realizar alguna experiencia práctica relacionada con los procesos de nutrición vegetal. Conocer las principales hormonas vegetales y los efectos que tienen en las plantas. Entender los procesos de tropismos y nastias. Interpretar y realizar experiencias relacionadas con las funciones de relación vegetal.
 Se pretende valorar el conocimiento de los alumnos sobre estos aspectos fundamentales de la fisiología vegetal. Deben comprender que todos los procesos de nutrición están relacionados entre sí en un objetivo común. También deben ser conscientes de la importancia de la nutrición vegetal para todos los seres vivos y para la estabilidad de los ecosistemas y conocer también la existencia de vegetales que sobreviven usando otras formas de nutrición no autótrofa. Asimismo, deben ser capaces de realizar experiencias sencillas sobre algún aspecto de la fotosíntesis o de la nutrición vegetal. En lo referente a la relación, deben conocer la existencia de las hormonas vegetales y sus principales efectos sobre las plantas, así como ser capaces de plantear y realizar alguna experiencia relacionada con los tropismos o las nastias.
 14. Conocer las formas de reproducción asexual en los vegetales y su importancia para la agricultura. Interpretar el ciclo biológico de las plantas y su evolución. Comprender y explicar el proceso de reproducción sexual.
 Los alumnos deben comprender las distintas formas de reproducción vegetal, sabiendo interpretar su ciclo biológico. Asimismo, deberán poder explicar algunas de las técnicas de reproducción aplicadas a la agricultura y otras como la obtención de variedades genéticas útiles en la alimentación humana o animal.
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 15. Conocer e interpretar las adaptaciones de las plantas a los diferentes medios, especialmente en los ecosistemas aragoneses, explicando que dicha adaptación forma parte de un “todo” en la vida de la planta que asegura su supervivencia. Conocer algunos de los endemismos vegetales más representativos, así como las plantas aragonesas en peligro de extinción y las medidas que se toman para su conservación.
 Se trata de valorar si los alumnos comprenden que existen diferentes estrategias adaptativas para la supervivencia de las especies en las variadas condiciones ambientales, y si son capaces de aplicar estos conocimientos en la interpretación de algunos endemismos aragoneses. Deben conocer, asimismo, las distintas figuras de protección ambiental y las principales plantas en peligro de extinción en la geografía aragonesa.
 16. Conocer la clasificación de los animales con criterios evolutivos. Caracterizar cada grupo y utilizar tablas dicotómicas sencillas para clasificar ejemplares de moluscos, artrópodos y vertebrados.
 Los alumnos deben conocer las principales categorías taxonómicas animales, así como su caracterización. Deben poder asignar cualquier animal conocido a alguna de esas categorías. Asimismo, deben saber manejar tablas para identificar, al menos hasta el nivel de familia, los animales más frecuentes en su entorno.
 17. Explicar el proceso de nutrición animal como el resultado de la acción conjunta de los sistemas digestivos, respiratorios, circulatorios y excretores. Interpretar las variaciones en los diferentes grupos animales como situaciones evolutivas de dichos sistemas. Realización de alguna experiencia sencilla sobre nutrición animal.
 Se pretende evaluar si los alumnos saben explicar el proceso de la nutrición relacionando todos los procesos que lo integran. Deben saber interpretar las estructuras que aparecen en cada grupo animal como soluciones adaptativas y evolutivas a las diferentes formas de vida de cada grupo taxonómico. Asimismo, deben ser capaces de diseñar y realizar experiencias sobre algún aspecto de la digestión, la circulación o la respiración.
 18. Conocer y comprender la evolución del sistema nervioso en los animales. Conocer las principales glándulas endocrinas y sus efectos en los animales. Explicar la utilidad y los posibles peligros de los tratamientos hormonales en la ganadería.
 Se evalúa la capacidad de explicar que el sistema nervioso y el hormonal forman un todo en la coordinación de las funciones vitales de los animales, precisando las variaciones que se producen en los diferentes grupos de seres vivos. También se valora aquí el conocimiento y la actitud ante un aspecto muy concreto e interesante de las implicaciones sociales y económicas de la ciencia.
 19. Conocer las formas de reproducción asexual y sexual en los animales, interpretando su ciclo biológico. Conocer, asimismo, las funciones y órganos implicados en dichos procesos. Explicar algunas formas especiales de reproducción y desarrollo en animales: metamorfosis, partenogénesis, etc.
 Se trata de averiguar si los alumnos comprenden las ventajas y desventajas de las formas de reproducción asexual y sexual, conociendo algunas formas de la primera. Deben poder interpretar el ciclo biológico de los animales y poder explicar los procesos de la gametogénesis y la fecundación. Deben poder explicar algunas formas peculiares de reproducción de algunos grupos animales: partenogénesis, metamorfosis de insectos y anfibios, etc.
 20. Conocer e interpretar las adaptaciones de los animales a los diferentes medios, especialmente en los ecosistemas aragoneses, explicando que dicha adaptación forma parte de un “todo” en la vida del animal que asegura su supervivencia. Conocer algunos de los endemismos animales más representativos, así como las especies aragonesas en peligro de extinción y las medidas que se toman para su conservación.
 Se trata de valorar si los alumnos comprenden que existen diferentes estrategias adaptativas para la supervivencia de las especies en las variadas condiciones ambientales, si son capaces de aplicar estos conocimientos en la interpretación de algunos endemismos aragoneses y si conocen las distintas figuras de protección ambiental y los principales animales en peligro de extinción en la geografía aragonesa.
 Estandares de aprendizaje. De acuerdo con la nueva normativa se introduce los estandares de aprendizaje en 1º de bachillerato, y se relacionan de la
 siguiente manera con los criterios de evaluación y los contenidos, estando subrayados los estándares de aprendizaje imprescindibles para superar la materia:
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
 Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
 Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
 1. Especificar las características que definen a los seres vivos. 2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva y relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que desempeñan.
 1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción. 2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. 4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.
 Bloque 2. La organización celular
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 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
 1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. 2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. 4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica.
 1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o funciones. 2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y vegetales. 3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. 4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.
 Bloque 3. Histología
 Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.
 1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al nivel tisular. 2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándoles con las funciones que realizan. 3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen
 1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la función que realiza. 3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
 Bloque 4. La biodiversidad
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 La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
 1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica. 4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. 6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes. 8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las especies. 9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad. 12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las especies. 13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna españolas. 14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria. 15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes para la extinción de especies 16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. 17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. 18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano.
 1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de especies. 3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos. 4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas. 5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies. 6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas. 7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes. 8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos. 9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento de biodiversidad. 10.1. Enumera las fases de la especiación. 10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación. 11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes. 11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas. 12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España. 14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano. 15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción 16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas. 16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los ecosistemas. 18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
 Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
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 Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.
 1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica. 6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores. 7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. 8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. 10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. 11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. 13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. 14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. 15. Conocer las formas de propagación de los frutos. 16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el funcionamiento de los vegetales.
 1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen. 5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas. 11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. 12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas. 13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. 15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan. 17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de las plantas.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
 Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
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 Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas.
 1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados 4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas. 5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble incompleta o completa. 7. Conocer la composición y función de la linfa. 8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados 10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. 11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales. 13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados 15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales. 16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. 17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. 18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso. 22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas. 23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. 24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes 25. Describir los procesos de la gametogénesis. 26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. 28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. 29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que habitan. 30. Realizar experiencias de fisiología animal.
 1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación. 1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. 2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 4.2. Describe la absorción en el intestino. 5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. 6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o completa. 7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular. 9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos de excreción. 12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas. 13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados. 15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, explicando su función de control. 23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control. 24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares. 24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
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 25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas.
 27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario.
 28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. 29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos. 29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.
 Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
 Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.
 1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. 2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de transición. 3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. 4. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos. 6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. 7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial.
 1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas. 2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra. 3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno natural. 7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas.
 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.
 Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
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 Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.
 1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen en el magmatismo. 3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y utilidades. 4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. 5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. 7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. 8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. 9. Explicar la diagénesis y sus fases. 10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. 11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. 12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.
 1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie. 2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición. 3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación. 4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado. 8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria. 9.1. Describe las fases de la diagénesis. 10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen. 11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las propiedades de éstas. 11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios. 12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen.
 Bloque 9. Historia de la Tierra
 Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato. Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales.
 1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico. 3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen.
 1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica de la región. 3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.
 Temporalización de la asignatura: Se seguirá el orden cronológico del libro, dedicando la mayor parte del primer trimestre a los temas la parte de geología
 (unidades 1-5), y el resto de los trimestres a los temas de la parte de biología (unidades 6 hasta el final). Unidad 1. Del origen del universo a la tierra: universo en expansión Objetivos a. Interpretar el origen del universo como un proceso natural y describir los hechos más relevantes en su evolución. b. Entender la ciencia como una actividad humana dinámica que va cambiando en cuanto a sus concepciones y
 planteamientos a lo largo del tiempo. c. Comprender y describir los métodos que se han empleado para entender la estructura de la Tierra, su origen y su dinámica. d. Interpretar los datos obtenidos mediante métodos indirectos para construir un modelo del interior de la Tierra. e. Conocer la estructura interna de la Tierra. Contenidos Conceptos - El universo en expansión. - El Big Bang como teoría explicativa del origen del universo. - La evolución del universo: inflación, nucleosíntesis, formación de galaxias y estrellas. - El origen del sistema solar: teoría planetesimal. - La estructura en capas de la Tierra: - Modelo geoquímico: corteza, manto y núcleo. - Modelo geodinámico: litosfera, mesosfera, capa D‖ y endosfera. - Métodos de estudio del interior de la Tierra: fundamentos e información que aportan: - Distribución de masa deducida de los estudios gravimétricos. - Aproximación a la temperatura interna deducida del flujo geotérmico. - Información deducida de los estudios geomagnéticos. - Tipos de ondas sísmicas e información que aportan. - La estructura deducida de los estudios sísmicos: las discontinuidades. Procedimientos - Análisis e interpretación de imágenes sobre el origen y evolución del universo o del Sistema Solar.
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 - Comparación entre las ideas que han explicado el origen del universo y el Sistema Solar. - Análisis de gráficas sobre la temperatura y la densidad del interior terrestre. - Interpretación de gráficas de propagación de ondas sísmicas. - Elaboración de gráficas de propagación de ondas sísmicas por el interior de un planeta. - Localización en un mapa de zonas sísmicas y volcánicas. - Elaboración de modelos 2-D de la estructura de la Tierra o de otros planetas. - Elaboración de modelos 3-D de la estructura de la Tierra. - Exposición de las actividades realizadas, de modo que se inicie un debate sobre ellas. Actitudes - Valoración del carácter provisional de las concepciones científicas. - Respeto hacia las ideas de los demás a través de la comprensión de que las concepciones científicas sobre el origen del
 universo y la Tierra dependen de los conocimientos y cultura de la época en la que se desarrollaron. - Interés por conocer cómo surgieron el universo y la Tierra. - Concienciación de la necesidad de recurrir a diferentes disciplinas científicas para explicar la dinámica de la Tierra. - Concienciación de que los conocimientos adquiridos en clase permiten explicar los fenómenos que suceden a su alrededor. - Valoración de la necesidad de ser rigurosos y precisos en el trabajo para explicar adecuadamente los fenómenos naturales. Criterios de evaluación a.1 Describe el origen del universo según la teoría del Big Bang. a.2 Explica los argumentos que avalan que el universo está en expansión. b.1 Describe las distintas concepciones que a lo largo de la historia han existido sobre el origen del universo. c.1 Describe las distintas concepciones que a lo largo de la historia se han tenido sobre el origen de la Tierra y el Sistema
 Solar. c.2 Explica el fundamento de los diferentes métodos indirectos que se usan para estudiar el interior de la Tierra. d.1 Elabora gráficas a partir de los datos obtenidos mediante métodos de estudio indirectos del interior de la Tierra. d.2 Interpreta gráficas y tablas de datos obtenidos mediante métodos de estudio indirectos del interior de la Tierra. d.3 Deduce características del interior de la Tierra a partir de los datos obtenidos por métodos de estudio indirecto. e.1 Describe la estructura en capas de la Tierra y las características de cada una de ellas. e.2 Distingue el modelo geoquímico del geodinámico. e.3 Explica el fundamento y la utilidad explicativa de los modelos geoquímico y geodinámico. Unidad 2. Los materiales que forman la tierra: rocas y minerales Objetivos a. Analizar los conceptos de mineral y roca. b. Explicar la estructura cristalina. c. Analizar el proceso de formación de los minerales. d. Enumerar y explicar las propiedades físicas y químicas de los minerales. e. Conocer los criterios empleados para clasificar los minerales y los grupos que se establecen. f. Indicar usos de los minerales. g. Conocer cuál es el proceso para identificar las rocas. Contenidos Conceptos - Definición de cristal, mineral, roca y mineraloide. - La estructura mineral: nodo, plano reticular, retículo espacial y celda fundamental. - Los ambientes petrogenéticos y su relación con la formación de minerales. - El proceso de formación de un mineral. - Modos de presentarse los minerales en la naturaleza: hábitos minerales y maclas. - Los enlaces químicos que constituyen los minerales: iónico, covalente, metálico, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der
 Waals. - Las propiedades mecánicas de los minerales: tenacidad, dureza, exfoliación y fractura. - Las propiedades ópticas de los minerales: color, brillo, refringencia y luminiscencia. - Las propiedades eléctricas de los minerales: conductividad eléctrica, piezoelectricidad y piroelectricidad. - Las propiedades magnéticas de los minerales: diamagnéticos y paramagnéticos. - La clasificación de los minerales: elementos nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos e hidróxidos, haluros, carbonatos, nitratos,
 boratos, fosfatos, sulfatos, wolframatos y silicatos. - Los usos de los minerales. - La identificación de los minerales. - Método y técnicas empleadas en la identificación de rocas. Procedimientos - Análisis e identificación de figuras que muestran estructuras minerales. - Elaboración de algunos modelos de estructura mineral con plastilina. - Identificación de minerales a partir del análisis de sus propiedades y el uso de tablas de identificación. - Clasificación de los minerales según los criterios científicos aceptados: composición química y estructura. - Realización de experimentos sobre crecimiento cristalino. - Comunicación oral del trabajo llevado a cabo ayudándose de las técnicas de presentación de información a su alcance
 (diapositivas, gráficos, presentaciones informáticas…) que permitan un debate entre el alumnado. Actitudes - Interés por conocer cómo son los minerales y cómo se forman. - Valoración de la belleza de los minerales como objetos producidos por la naturaleza. - Reconocimiento de la utilidad que se le da a los minerales en la vida cotidiana. - Adquisición de un hábito de trabajo riguroso preciso en la observación de los minerales para lograr una identificación correcta. - Reconocimiento de la necesidad de transferir información y conocimientos de otras ciencias (Física y Química) para
 comprender mejor el mundo mineral. - Valoración de la necesidad de dominar el método científico para mejorar nuestro conocimiento y comprensión del mundo que
 nos rodea. - Reconocimiento de que la comprensión de las propiedades de los minerales permite destinarlos al uso más adecuado.
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 Criterios de evaluación a.1 Define cristal, mineral, mineraloide y roca. a.2 Establece diferencias entre cristal, mineral, mineraloide y roca. b.1 Analiza y describe los elementos estructurales de un mineral. b.2 Enumera y describe formas de presentarse los minerales en la naturaleza. c.1 Explica los mecanismos de formación de un mineral. c.2 Describe los ambientes petrogenéticos. c.3 Relaciona los mecanismos de formación mineral con los ambientes petrogenéticos. d.1 Describe las propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas y magnéticas de los minerales. d.2 Identifica y describe los enlaces que constituyen los minerales: iónico, covalente, metálico, puentes de hidrógeno y fuerzas
 de Van der Waals. d.3 Relaciona los tipos de enlace con las propiedades de los minerales. e.1 Reconoce que los minerales se clasifican primero según su composición y luego según su estructura cristalina. e.2 Reconoce los grupos minerales: elementos nativos, haluros, sulfatos, sulfosales, óxidos e hidróxidos, carbonatos, nitratos,
 boratos, fosfatos, sulfatos, wolframatos y silicatos. f.1 Describe los usos de los minerales. g.1 Describe un proceso para identificar rocas y las técnicas empleadas. UNIDAD 3. Geodinámica interna: magmatismo y metamorfismo Objetivos a. Entender la ciencia como una actividad humana dinámica que cambia en cuanto a sus concepciones y planteamientos a lo
 largo del tiempo a través del análisis de cómo las evidencias sobre la dinámica interna terrestre han permitido la definición de la teoría de la tectónica de placas.
 b. Interpretar la dinámica interna terrestre como un proceso global en el marco de la tectónica de placas. c. Comprender y describir cómo se forma el relieve terrestre, relacionando las formas geológicas con su agente causal. d. Conocer las características de las placas litosféricas y su localización relativa. e. Relacionar la dinámica de las placas con las estructuras geológicas y los fenómenos que origina. f. Relacionar los procesos de formación de rocas magmáticas y metamórficas con la tectónica de placas. g. Clasificar las rocas magmáticas y metamórficas. h. Conocer las aplicaciones de las rocas magmáticas y metamórficas. i. Entender los modelos como una herramienta al alcance de los científicos para comprender mejor el mundo que nos rodea. Contenidos Conceptos - El campo magnético terrestre y el paleomagnetismo. - La expansión del fondo oceánico. - Los fundamentos de la tectónica de placas. - El mecanismo que mueve las placas. - Los tipos de bordes de placas y los fenómenos asociados: dorsales, orógenos activos, orógenos de colisión y fallas de
 transformación. - El ciclo de las rocas. - El ciclo de Wilson. - La formación de las rocas magmáticas a partir del magma. - Los tipos de rocas y emplazamientos magmáticos. - La formación de rocas metamórficas por metamorfismo: tipos de metamorfismo. - Los tipos de rocas metamórficas. - Aplicaciones y usos de las rocas magmáticas y metamórficas. - Formas de relieve generadas por la compresión de los estratos rocosos: fallas y plegamientos. Procedimientos - Localización en un mapa de las principales zonas sísmicas y volcánicas de la Tierra. - Comparación de los fenómenos y procesos que tienen lugar en los diferentes bordes de placa. - Diseño y realización de experimentos sencillos consistentes en modelizar las deformaciones tectónicas. - Clasificación de rocas magmáticas y metamórficas en función de criterios científicos. - Identificación de rocas magmáticas y metamórficas usando tablas y claves dicotómicas de identificación. - Comunicación oral del trabajo llevado a cabo ayudándose de las técnicas de presentación de información a su alcance
 (diapositivas, gráficos, presentaciones informáticas…) que permitan un debate entre el alumnado. Actitudes - Interés por conocer cómo es la geodinámica interna y cómo afecta a nuestra vida. - Concienciación de la necesidad de la interdisciplinariedad para comprender el mundo que nos rodea. - Respeto hacia las ideas y propuestas de los demás. - Reconocimiento de cómo el trabajo e ideas de muchas personas a lo largo de la historia cambia y mejora nuestra concepción
 y comprensión de la naturaleza. - Valoración de la utilidad de las rocas magmáticas y metamórficas en nuestra vida cotidiana. - Reflexión sobre cómo el conocimiento de la geodinámica interna afecta a nuestras vidas. Criterios de evaluación a.1 Reflexiona sobre cómo el conocimiento de la geodinámica interna afecta a nuestras vidas. b.1 Explica el origen del campo magnético terrestre. b.2 Explica el paleomagnetismo y su relación con el planteamiento de la tectónica de placas. c.1 Explica la formación de montañas como consecuencia de fuerzas horizontales que pliegan las capas de rocas. c.2 Realiza experimentos y modelos que ponen de manifiesto cómo las fuerzas de compresión pliegan los materiales rocosos. d.1 Analiza las características de las placas tectónicas. d.2 Analiza las características de los bordes de las placas tectónicas. d.3 Identifica en un mapa mudo las placas tectónicas más importantes. e.1 Identifica los tipos de bordes de placa existentes. e.2 Analiza y explica los procesos que tienen lugar en cada uno de los tipos de borde de placa. f.1 Indica en qué lugares se forma cada tipo de roca y su relación con la dinámica de las placas. f.2 Explica los procesos de formación de rocas magmáticas y metamórficas.
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 g.1 Indica los criterios que se emplean para clasificar las rocas magmáticas y metamórficas. g.2 Describe los principales grupos de rocas magmáticas y metamórficas. g.3 Identifica los principales tipos de rocas metamórficas y magmáticas mediante tablas y claves dicotómicas de identificación. h.1 Describe los usos de las rocas metamórficas y magmáticas. i.1 Explica los procesos que forman las montañas a partir de los datos que se obtienen de un modelo experimental. UNIDAD 4. Geodinámica externa: suelos y rocas sedimentarias Objetivos a. Identificar, describir y analizar los procesos que desgastan las rocas y modelan el relieve. b. Comparar la acción geológica ejercida por los agentes geológicos externos. c. Conocer el proceso de formación de un suelo. d. Conocer cómo se forman las rocas sedimentarias. e. Clasificar las rocas sedimentarias. f. Conocer las aplicaciones de las rocas sedimentarias. g. Entender los modelos como una herramienta al alcance de los científicos para comprender mejor el mundo que nos rodea. Contenidos Conceptos - El concepto de erosión y meteorización. - Los procesos de meteorización mecánica: gelifracción, haloclasticidad, descompresión, dilatación diferencial y bioclasticidad. - Los procesos de meteorización química: disolución, hidratación, hidrólisis y oxidación. - El concepto de suelo. - Estructura del suelo: los horizontes. - El proceso de edafogénesis. - Los tipos de suelo. - El proceso de denudación continental. - La acción geológica del agua: ambiente fluvial, ambiente marino y ambiente kárstico. - La acción geológica del hielo: los glaciares. - La acción geológica del viento. - El proceso de diagénesis. - Los tipos de rocas sedimentarias: detríticas, químicas y organógenas. - La estructura de las rocas sedimentarias. - Las aplicaciones de las rocas sedimentarias. Procedimientos - Comparación de los fenómenos y formas de relieve que surgen como consecuencia de la acción de los agentes geológicos
 externos. - Diseño y realización de experimentos sencillos consistentes en modelizar cómo actúa un río. - Clasificación de rocas sedimentarias en función de criterios científicos. - Identificación de rocas sedimentarias usando tablas y claves dicotómicas de identificación. - Comunicación oral del trabajo llevado a cabo ayudándose de las técnicas de presentación de información a su alcance
 (diapositivas, gráficos, presentaciones informáticas…) que permitan un debate entre el alumnado. Actitudes - Interés por conocer cómo son las rocas sedimentarias y cómo se forman. - Interés por conocer cómo es la geodinámica externa y cómo afecta a nuestra vida. - Valoración de la utilidad de las rocas sedimentarias en nuestra vida cotidiana. - Valoración de la importancia del trabajo grupal para resolver problemas complejos o laboriosos. - Valoración de la importancia del trabajo riguroso y preciso para comprender el mundo que nos rodea. Criterios de evaluación a.1 Explica en qué consisten la denudación, la erosión y la meteorización. a.2 Diferencia erosión de meteorización. b.1 Describe cómo actúan los agentes de meteorización. b.2 Describe cómo actúan los agentes erosivos: río, glaciar, viento y mar. b.3 Establece las semejanzas y las diferencias existentes entre los diferentes agentes geológicos externos. c.1 Explica los procesos que dan lugar a un suelo. c.2 Describe cómo es un suelo. c.3 Enumera los tipos de suelo y su localización. d.1 Explica la estructura de las rocas sedimentarias. d.2 Explica el proceso de formación de las rocas sedimentarias. e.1 Indica los criterios que se emplean para clasificar las rocas sedimentarias. e.2 Describe los principales grupos de rocas sedimentarias. e.3 Identifica los principales tipos de rocas sedimentarias mediante tablas y claves dicotómicas de identificación. f.1 Describe los usos de las rocas sedimentarias. g.1 Explica cómo los ríos desgastan el relieve a partir de los datos que obtiene de un modelo experimental. UNIDAD 5. Historia de la tierra y riesgos geológicos Objetivos a. Conocer la historia de la Tierra y los riesgos geológicos. b. Conocer la utilidad de los mapas como instrumentos para estudiar el relieve y la historia geológica de una zona. c. Describir la historia geológica de la Tierra. d. Analizar los riesgos geológicos y cómo prevenirlos. Contenidos Conceptos - Los principios de uniformismo, superposición de estratos, horizontalidad original, continuidad lateral y de intersección. - El concepto de tiempo geológico.
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 - Los métodos biológicos de datación de las rocas: bioestratigrafía, anillos de crecimiento de corales y árboles, y relojes moleculares.
 - Los métodos físicos y geofísicos de datación de las rocas: huellas de fisión, termoluminiscencia, magnetoestratigrafía y radiocronología.
 - La representación del relieve en el mapa topográfico. - La disposición y edad de los estratos en el mapa geológico. - La representación de las fallas y los pliegues en el mapa geológico. - La historia geológica de la Tierra: desplazamiento de los continentes. - Los cambios sufridos por la Península Ibérica a lo largo de la historia. - El concepto de riesgo. - Tipos de riesgo, como el riesgo geológico. - La predicción y la prevención de riesgos geológicos. Procedimientos - Cálculo de la edad de las rocas. - Interpretación de las formas de relieve usando un mapa topográfico. - Cálculo de la pendiente a partir de las curvas de nivel. - Descripción de la historia geológica de una región usando un mapa geológico. - Interpretación de mapas de riesgo. Actitudes - Interés por el conocimiento de los métodos de datación de las rocas. - Interés por el conocimiento de la historia de la Tierra. - Reconocimiento de la importancia de los mapas para interpretar la realidad que nos rodea y tomar medidas de prevención. - Valoración de la importancia de prevenir los riesgos y la toma de decisiones para evitar o minimizar los daños que puedan
 causar. - Reconocimiento de la importante labor que desarrollan los geólogos al cartografiar la superficie y el interior de la Tierra. Criterios de evaluación a.1 Explica el valor de la estratificación en el establecimiento de la edad de las rocas. a.2 Explica los métodos de datación de rocas al alcance de los científicos. b.1 Identifica las formas del relieve en un mapa topográfico. b.2 Identifica las fallas y los pliegues en un mapa geológico. c.1 Explica cómo ha ido cambiando la posición de los continentes a lo largo del tiempo. c.2 Explica los cambios que ha sufrido la Península Ibérica a lo largo del tiempo. d.1 Explica qué es un riesgo geológico. d.2 Explica cómo se puede hacer frente a los riesgos geológicos. UNIDAD 6. Niveles de organización de los seres vivos: de los bioelementos a las células Objetivos a. Adquirir un concepto científico de ser vivo. b. Reconocer la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. c. Comprender que la materia que forma los seres vivos se organiza de una manera característica y jerarquizada. d. Describir la estructura y la función de las sustancias que forman los seres vivos. e. Analizar la estructura de la célula, identificar sus componentes y describir su función biológica. f. Comparar la organización procariota y la eucariota. g. Analizar y describir las células animal y vegetal, identificando las estructuras y orgánulos que las caracterizan. h. Describir las características básicas de las funciones vitales a nivel celular. i. Analizar los procesos de división celular, identificar sus etapas y describirlas. Contenidos Conceptos - El concepto de ser vivo. - Los niveles de organización de los seres vivos: atómico, molecular, organular, celular, tejido, órgano, sistema e individuo. - El concepto de bioelemento y biomolécula. - Funciones biológicas de los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. - La clasificación de las biomoléculas en orgánicas e inorgánicas. - El agua: estructura, propiedades y funciones biológicas. - Las sales minerales: función biológica. - Glúcidos: estructura, tipos y función biológica. - Lípidos: estructura, tipos y función biológica. - Proteínas: estructura y función biológica. - Ácidos nucleicos: estructura, tipos y función biológica. - La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. - La estructura y los componentes de las células procariota y eucariota. - Orgánulos: características y función biológica. - Características de la célula eucariota vegetal y animal. - Nutrición autótrofa y heterótrofa. - División celular mitótica y meiótica y su papel biológico. Procedimientos - Realización de prácticas para observar células de diferentes tipos y organismos. - Elaboración de informes sobre las experiencias realizadas. - Observación y descripción de orgánulos celulares, de la mitosis y la meiosis. - Construcción con plastilina de modelos de las células y sus componentes. - Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes tipos de células y/o de la mitosis y meiosis. - Búsqueda de información en libros, revistas e internet para ayudarse en la interpretación de los resultados obtenidos. - Exposición oral de los trabajos realizados y las conclusiones obtenidas, apoyándose con los medios de presentación de la
 información (diapositivas, transparencias, presentaciones informáticas) al alcance del alumnado. Actitudes
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 - Interés por el conocimiento del ser vivo y sus características. - Adquisición de hábitos de trabajo científico, como el rigor en los planteamientos o la precisión en el uso del lenguaje y la
 presentación de la información. - Desarrollo de hábitos y actitudes asociadas al proceder científico, como la búsqueda de información, la capacidad crítica, el
 escepticismo y la necesidad de verificar los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas. - Tomar conciencia de que esencialmente somos como los demás seres vivos y que, como ellos, nos organizamos a partir de
 células. - Valoración de la importancia que tiene conocer los procesos de división celular para comprender cómo podemos intervenir en
 nuestra reproducción y en la de los demás seres vivos. Criterios de evaluación a.1 Explica correctamente el concepto de ser vivo. a.2 Relaciona el concepto de ser vivo con las funciones vitales. b.1 Identifica la célula como el ser vivo más sencillo. c.1 Identifica los diferentes niveles de la materia viva. c.2 Describe las formas de materia más habituales de cada nivel de organización. d.1 Identifica los principales bioelementos y biomoléculas que componen los seres vivos. d.2 Describe la estructura y función de las principales biomoléculas. e.1 Identifica las diferentes estructuras que forman la célula. e.2 Describe las funciones biológicas de las estructuras celulares. f.1 Conoce las características de las células procariota y eucariota. f.2 Identifica las semejanzas y diferencias entre células procariota y eucariota. g.1 Conoce las características de las células eucariota animal y vegetal. g.2 Identifica las semejanzas y diferencias entre la célula eucariota animal y vegetal. h.1 Describe cómo la célula desempeña las funciones vitales. h.2 Relaciona las funciones vitales con las estructuras celulares responsables de ellas. i.1 Describe la división celular mitótica y meiótica. i.2 Identifica las etapas de que constan la mitosis y la meiosis. i.3 Indica las semejanzas y diferencias existentes entre mitosis y meiosis. UNIDAD 7. Los sistemas de clasificación: imagen de la evolución biológica Objetivos a. Entender los diferentes sistemas de clasificación como un ejemplo del funcionamiento de la ciencia como ámbito de
 conocimiento. b. Entender la variación del concepto de especie y de biodiversidad o el de las maneras de clasificar a los seres vivos a lo largo
 de la historia como muestras del carácter dinámico de la ciencia como actividad humana y de la temporalidad de sus postulados, creencias y explicaciones sobre la naturaleza.
 c. Comprender la clasificación de los seres vivos como una manera de mostrar sus relaciones evolutivas y conocer las relaciones evolutivas entre los grupos de seres vivos.
 d. Definir biodiversidad y especie. e. Comprender la importancia de la nomenclatura biológica para evitar confusiones y ganar en claridad. f. Distinguir los sistemas de clasificación artificiales de los naturales en función de los criterios empleados. g. Justificar los criterios de clasificación de los seres vivos en reinos y dominios. h. Describir las características básicas de los tres dominios. i. Describir las características de los Monera. j. Describir las características de los Protoctista. k. Usar y elaborar claves de clasificación para identificar seres vivos y asignarlos al taxón correspondiente. Contenidos Conceptos - El concepto de biodiversidad. - Los niveles de la biodiversidad: genético, específico y ecosistémico. - El concepto de especie y su evolución histórica. - La nomenclatura binomial de los seres vivos. - Los sistemas artificiales y naturales de clasificación. - La jerarquía linneana de clasificación. - Evolución histórica de los sistemas de clasificación. - El sistema de clasificación en cinco reinos. - El sistema de clasificación en tres dominios. - Las relaciones filogenéticas entre los grandes taxones de seres vivos. - Los Monera. - Los Protoctista. Procedimientos - Recogida de datos sobre especies, individuos o ecosistemas. - Análisis de los datos obtenidos de las observaciones realizadas. - Formulación de hipótesis. - Estimación de la biodiversidad de una zona. - Uso de claves dicotómicas para asignar los seres vivos a los taxones de rango superior. - Elaboración de claves dicotómicas que sirvan para asignar los seres vivos a los taxones de rango superior. - Elaboración de informes sobre las actividades experimentales realizadas. - Comunicación oral asistida por las técnicas de presentación de información a su alcance (diapositivas, gráficos,
 presentaciones informáticas…) que permitan un debate entre los alumnos y alumnas. Actitudes - Valoración del carácter provisional de las concepciones científicas. - Adquisición de hábitos de trabajo rigurosos y precisos, los cuales están asociados al proceder científico. - Valoración de la biodiversidad como patrimonio de toda la humanidad. - Toma de conciencia de la necesidad de una actitud crítica a la hora de actuar como científico. - Aceptación de la importancia de comunicar los resultados científicos a los demás.
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 - Desarrollo de hábitos y actitudes asociadas al proceder científico, como la búsqueda de información, la capacidad crítica, el escepticismo y la necesidad de verificar los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas.
 - Toma de conciencia de que el trabajo en equipo facilita la resolución de tareas o problemas complejos. Criterios de evaluación a.1 Describe los diferentes modelos de clasificación que se han propuesto a lo largo de la historia. a.2 Relaciona los sistemas de clasificación con los conocimientos técnicos de la época. b.1 Explica las ideas esenciales en que se basan los diferentes conceptos de especie propuestos. b.2 Explica cómo surge el concepto de biodiversidad. b.3 Explica la finalidad conque se han elaborado los diferentes sistemas de clasificación a lo largo de la historia. c.1 Establece correctamente las relaciones filogenéticas entre los principales grupos de seres vivos. c.2 Usa las características de los seres vivos para establecer sus relaciones filogenéticas. d.1 Comprende el concepto de biodiversidad y el de especie. e.1 Reconoce nombres científicos correctamente incluidos en textos. f.1 Clasifica los seres vivos y los asigna a los taxones reconocidos por la comunidad científica. g.1 Estudia la diversidad de los seres vivos usando criterios y procedimientos científicos. h.1 Explica las características morfológicas, fisiológicas y los modelos de organización de los principales taxones de seres
 vivos. i.1 Identifica en imágenes y dibujos organismos del reino Monera y describe sus características más relevantes. j.1 Identifica en imágenes y dibujos organismos del reino Protoctista y describe sus características más relevantes. k.1 Usa claves dicotómicas para identificar organismos y los asigna al reino o dominio que corresponda. k.2 Elabora claves dicotómicas que permitan la asignación de seres vivos al dominio o reino más adecuado. UNIDAD 8. Historia de la vida: los reinos pluricelulares Objetivos a. Entender los diferentes sistemas de clasificación como un ejemplo del funcionamiento de la ciencia como ámbito humano de
 conocimiento. b. Comprender la clasificación de los seres vivos como una manera de mostrar sus relaciones evolutivas y justificar los criterios
 de clasificación de los reinos Plantae, Fungi y Animalia. c. Describir las características básicas de los reinos Plantae, Fungi y Animalia. d. Conocer las relaciones evolutivas entre los seres vivos de los reinos Plantae, Fungi y Animalia. e. Describir las ideas que intentan explicar cómo ha aparecido la vida en la Tierra, cómo ha evolucionado y cómo se ha
 diversificado. f. Explicar el origen de la célula eucariota mediante la teoría de la endosimbiogénesis y entender que es la teoría que mejor
 explica hoy día los hechos observados. g. Utilizar claves de clasificación para asignar seres vivos de los reinos Plantae, Fungi y Animalia a los grupos establecidos por
 los taxónomos. h. Diseñar claves de clasificación para identificar seres vivos de los reinos Plantae, Fungi y Animalia. i. Comprender la importancia de la biodiversidad en el mantenimiento del equilibrio biológico y planetario actual. Contenidos Conceptos - Reino Plantae: características. - Las relaciones filogenéticas de las plantas. - Características de los taxones de plantas de orden superior: clorofíceas, briofitas, pteridofitas, espermatofitas. - La nomenclatura binomial de los seres vivos. - Reino Fungi: características. - Características de los taxones de hongos de orden superior: quitridiomicotes, zigomicotes, ascomicotes y basidiomicotes. - Reino Animalia: características. - Las relaciones filogenéticas de los animales. - Características de los taxones de animales de orden superior: coanoflagelados, poríferos, cnidarios, platelmintos, nematodos,
 anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos, urocordados, cefalocordados y vertebrados. - Origen abiótico de la materia viva. - Historia de la vida. - La evolución prebiótica. - Reacciones automantenidas e hiperciclos. - Endosimbiogénesis: el origen de la célula eucariota. - Diversificación de los eucariotas y colonización de la Tierra. - Influencia de la tectónica de placas en la historia de la vida. - Importancia de la biodiversidad. Procedimientos - Descripción de los principales grupos de plantas, hongos y animales. - Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes grupos de plantas, hongos y animales. - Uso de claves dicotómicas para asignar los seres vivos a los taxones de rango superior. - Elaboración de claves dicotómicas que sirvan para asignar los seres vivos a los taxones de rango superior. - Diseño de actividades de observación para la recogida de datos con los cuales poder elaborar claves dicotómicas. - Elaboración de informes sobre las actividades experimentales realizadas. Actitudes - Valoración de la biodiversidad como patrimonio de toda la humanidad. - Reconocimiento de la necesidad de mantener la biodiversidad para el buen funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. - Concienciación de que conocer la biodiversidad y las características de los seres que la constituyen es necesario para
 apreciarla y protegerla. - Valoración de que las personas somos fruto del mismo proceso evolutivo que ha originado la biodiversidad. - Concienciación de que la pérdida de biodiversidad compromete nuestro propio bienestar y existencia como especie. - Concienciación de la necesidad de una actitud crítica a la hora de actuar como científico. Criterios de evaluación a.1 Estudia la diversidad de los seres vivos usando criterios y procedimientos científicos.
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 b.1 Reconoce la biodiversidad basándose en criterios morfológicos, de organización corporal o fisiológicos; y los utiliza para diferenciar los grupos taxonómicos de nivel superior en los reinos Plantae, Fungi y Animalia.
 b.2 Clasifica los seres vivos y los asigna a los taxones reconocidos por la comunidad científica. c.1 Explica las características morfológicas, fisiológicas y los modelos de organización de los principales taxones de seres
 vivos y los usa para establecer sus relaciones filogenéticas. d.1 Establece correctamente las relaciones filogenéticas entre los principales grupos de plantas. d.2 Establece correctamente las relaciones filogenéticas entre los principales grupos de hongos. d.3 Establece correctamente las relaciones filogenéticas entre los principales grupos de animales. e.1 Describe el origen de la vida a partir de moléculas inorgánicas. f.1 Explica el origen de la célula eucariota en el marco de la teoría de la endosimbiogénesis. g.1 Utiliza claves dicotómicas para asignar seres vivos de los reinos Plantae, Fungi y Animalia al taxón correcto, al menos
 hasta familia en el caso de plantas y animales; e identifica algunos que le sean más familiares o cercanos. h.1 Elabora claves dicotómicas que permitan la asignación de seres vivos que le sean familiares o próximos al taxón más
 adecuado y su identificación. i.1 Explica algún ejemplo en el que la pérdida de biodiversidad origine un desequilibrio en los ecosistemas. UNIDAD 9. La organización de las plantas: sistemas de tejidos Objetivos a. Identificar, describir y diferenciar los distintos tipos de tejidos que forman las estructuras de una planta. b. Comprender que las plantas no forman órganos y que sus funciones vitales las llevan a cabo a través de agrupaciones de
 tejidos. c. Relacionar la estructura y la organización de cada tejido con la función biológica que desempeña en la planta. d. Identificar las estructuras vegetativas de las plantas y describir su morfología y organización. e. Interpretar la morfología de los diferentes tipos de raíces, tallos y hojas como una solución adaptativa frente a las
 condiciones y presiones selectivas impuestas por el medio ambiente. f. Realizar preparaciones microscópicas que permitan observar la estructura microscópica de las plantas y los tejidos que las
 constituyen. Contenidos Conceptos - La célula vegetal. - Tipos de células que constituyen las plantas: meristemáticas, epidérmicas, parenquimáticas, esclerenquimáticas, traqueidas,
 tráqueas y células cribosas. - Tejidos simples (parénquima, colénquima y esclerénquima) y complejos (xilema, floema, epidermis y peridermis). - Los sistemas de tejidos vegetales: dérmico, fundamental y vascular. - La función de los tejidos y sistemas de tejidos en las plantas. - La organización de las plantas: briofitas y cormofitas. - El cuerpo vegetativo de las cormofitas: raíz, tallo y hojas. - Estructura y morfología de la raíz. - Tipos de raíces: napiformes, tuberosas, adventicias, adherentes, respiratorias y zancos. - Estructura y morfología del tallo. - Tipos de tallos: herbáceos (cálamo, caña, estolón y trepador), leñosos (estipe y tronco) y subterráneos (rizoma, bulbo y
 tubérculo). - Estructura y morfología de la hoja. - Tipos de hojas según la forma del borde, la forma del limbo, la nerviación, la posición en el tallo y el número de limbos. - El crecimiento primario y secundario de raíz y tallo. Procedimientos - Descripción de tejidos vegetales mostrados en gráficos, fotografías o preparaciones microscópicas. - Comparación de tejidos vegetales. - Realización de gráficos y dibujos que muestren los diferentes tejidos vegetales. - Realización y observación al microscopio de preparaciones histológicas. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de tejidos y órganos
 vegetales al microscopio. - Descripción de raíces, tallos y hojas. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son las plantas para apreciarlas y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Concienciación de que conocer las características de las plantas es necesario para protegerlas. - Aprecio de las plantas que viven en el entorno próximo de los alumnos: su casa, su centro de enseñanza y su población. - Interés por la observación y la descripción de la estructura y organización de las plantas. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al preparar cuidadosamente una preparación microscópica de plantas. Criterios de evaluación a.1 Identifica en dibujos, fotografías o preparaciones microscópicas los tejidos que forman las estructuras vegetales. a.2 Realiza dibujos de los tejidos vegetales e identifica las células que los constituyen y su morfología. a.3 Diferencia unos tejidos de otros basándose en las células que presentan y su disposición. b.1 Reconoce los tejidos que forman cada estructura vegetal. b.2 Explica las funciones que realiza cada tejido en cada estructura vegetal. b.3 Muestra cómo en las diferentes estructuras vegetales aparecen las mismas agrupaciones de tejidos desempeñando las
 mismas funciones. c.1 Describe las células que forman cada tejido vegetal. c.2 Describe cómo se organizan las células que constituyen los tejidos vegetales. c.3 Explica la función de cada tejido en la vida de una planta basándose en cómo son sus células y cómo se disponen. d.1 Describe la disposición de los tejidos de la raíz, el tallo y las hojas. d.2 Describe los tipos de raíces, tallos y hojas que presentan las plantas. e.1 Relaciona cada tipo morfológico de raíz, tallo y hoja con la adaptación que supone.
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 f.1 Usa el microscopio con soltura para observar preparaciones microscópicas de tejidos vegetales. f.2 Realiza preparaciones microscópicas con la destreza necesaria utilizando los materiales, reactivos y colorantes adecuados
 para tal fin. UNIDAD 10. La nutrición de las plantas: la fotosíntesis Objetivos a. Comprender los procesos implicados en la nutrición de las plantas. b. Comprender las hipótesis que explican el transporte de la savia bruta y la elaborada en la nutrición de las plantas. c. Analizar cómo transcurre la fotosíntesis. d. Relacionar la fotosíntesis con la respiración celular. e. Analizar el papel ecológico de las plantas. f. Valorar el papel que las plantas juegan en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Contenidos Conceptos - La nutrición autótrofa en las plantas. - La absorción de los nutrientes minerales por las plantas: vía del simplasto y vía del apoplasto. - El transporte de la savia bruta por las plantas: la teoría de cohesión-tensión y el papel de la transpiración. - El papel de los estomas en el intercambio gaseoso. - La fotosíntesis: fase oscura y fase luminosa. - El transporte de la savia elaborada: hipótesis del flujo por presión. - La respiración celular en las plantas. - Productos de síntesis en vegetales. - Formas especiales de nutrición en algunas plantas: plantas carnívoras, parásitas, semiparásitas, micorrizas y bacteriorrizas. - Las plantas como productoras del ecosistema. Procedimientos - Comparación de las fases oscura y luminosa de la fotosíntesis. - Diseño e interpretación de gráficos explicativos sobre aspectos de la nutrición en las plantas. - Diseño de experimentos sencillos sobre la nutrición en las plantas. - Observación y descripción del proceso de nutrición de las plantas. - Elaboración y observación de preparaciones microscópicas que muestren aspectos de la nutrición de las plantas. - Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que muestren cómo se nutren las plantas. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo realizan las plantas sus funciones vitales para apreciarlas y entender mejor el
 papel ecológico que desempeñan. - Aprecio de las plantas que viven en el entorno próximo de los alumnos: su casa, su centro de enseñanza y su población. - Concienciación de que conocer las características de las plantas es necesario para protegerlas y utilizarlas adecuadamente
 en la alimentación humana. - Interés por la observación y la descripción de la fisiología de las plantas. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al preparar cuidadosamente una preparación microscópica de plantas. Criterios de evaluación a.1 Diferencia las etapas de la nutrición vegetal. a.2 Describe correctamente los mecanismos implicados en la absorción e incorporación de nutrientes, su degradación para
 obtener energía y la excreción de los desechos de la actividad metabólica por las plantas. b.1 Explica ordenadamente la ruta de desplazamiento del agua y las sustancias elaboradas en las plantas. b.2 Describe correctamente los mecanismos implicados en el transporte de la savia por las plantas. c.1 Enumera los productos iniciales y finales de la fotosíntesis. c.2 Describe correctamente lo que acontece en cada una de las fases de la fotosíntesis. c.3 Asocia cada etapa de la fotosíntesis al lugar del cloroplasto donde ocurre. c.4 Indica el destino de cada uno de los productos obtenidos durante la fotosíntesis. d.1 Describe correctamente la glucólisis y la respiración celular. d.2 Indica que los productos de la fotosíntesis son degradados en el citoplasma y en la mitocondria de las células de las
 plantas. e.1 Explica que las plantas actúan como productores del ecosistema. e.2 Relaciona la fotosíntesis con la incorporación de nutrientes y energía al ecosistema. f.1 Razona la importancia de las plantas como primera fuente de alimentos para los demás seres vivos heterótrofos. f.2 Explica la importancia de las plantas en la nutrición de las personas. UNIDAD 11. La regulación del crecimiento de las plantas: fitohormonas Objetivos a. Comprender los procesos implicados en la relación de las plantas. b. Comprender el concepto de fitohormona. c. Conocer los grupos de fitohormonas y las funciones que realizan. d. Relacionar las fitohormonas con las etapas del ciclo vital de una planta. e. Reconocer el papel que las fitohormonas juegan en la agricultura. f. Analizar cómo las plantas responden a las variaciones del entorno o a las agresiones. Contenidos Conceptos - El concepto de fitohormona. - Los tipos de fitohormonas: auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno, brasinoesteroides, jasmonatos y
 oligosacarinas. - El papel del ácido abscísico y las giberelinas en el letargo y la germinación de la semilla.
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 - El papel de las auxinas en los tropismos, fototropismo y geotropismo, y en las nastias. - El papel de las auxinas, las citocininas y el etileno en la orientación de la planta y la formación de raíces secundarias. - El papel de la hormona florígena en la floración. - El papel del etileno, las giberelinas y las citocininas en la formación y maduración del fruto. - El papel del ácido abscísico en la dormición de las yemas. - El papel de las fitohormonas en la fase de senescencia de una planta. - Usos de las fitohormonas en agricultura y horticultura. - Respuesta de las plantas ante los patógenos y los carnívoros. - Respuestas de las plantas frente a condiciones físicas adversas. Procedimientos - Descripción del mecanismo de actuación de las fitohormonas. - Comparación entre las acciones de las diferentes fitohormonas. - Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que muestren cómo actúan las fitohormonas. - Redacción de informes que muestren cómo los científicos han desarrollado experimentos que les han permitido descubrir
 fitohormonas y describir su modo de actuación. - Realización de experimentos para mostrar cómo las raíces responden ante la gravedad. - Diseño de experimentos para mostrar cómo actúan las hormonas. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo se relacionan las plantas con el medio ambiente en el que viven para
 apreciarlas y entender mejor el papel ecológico que desempeñan. - Concienciación de que conocer el papel de las fitohormonas en la vida de las plantas es necesario para protegerlas y
 utilizarlas adecuadamente en la alimentación humana. - Aprecio por las plantas que viven en el entorno próximo. - Interés por la observación y descripción de la fisiología de las plantas. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Interés por obtener información sobre los problemas que pueden ocasionar en el medio ambiente el uso de reguladores
 artificiales de crecimiento. - Reflexión crítica sobre algunos aspectos positivos y negativos que se derivan de la aplicación de reguladores del crecimiento
 naturales y artificiales en los cultivos. Criterios de evaluación a.1 Identifica los factores que intervienen en la relación de las plantas con el medio en el que viven. a.2 Describe el mecanismo general mediante el cual se relacionan los factores externos con los internos. b.1 Identifica el concepto de hormona. c.1 Enumera los tipos de fitohormonas. c.2 Indica el papel que desempeña cada tipo de fitohormona en la vida de la planta. d.1 Explica la acción del ácido abscísico en la dormición del embrión. d.2 Explica la función de la giberelina en la estimulación de la germinación. d.3 Explica la función de la auxina en la regulación de la orientación de la plántula. d.4 Explica cómo las concentraciones combinadas de auxina y citocinina regulan el desarrollo de las yemas laterales y las
 raíces secundarias. d.5 Explica cómo la hormona florígena y el fotoperiodo intervienen en la floración. d.6 Explica cómo el etileno, las giberelinas y las citocininas regulan la maduración de los frutos. e.1 Indica aplicaciones prácticas de las fitohormonas en la mejora del rendimiento de los cultivos. f.1 Identifica las etapas que sigue la respuesta de una planta ante variaciones del entorno como los patógenos, los herbívoros
 o determinadas condiciones ambientales como la sequía o el exceso de salinidad. UNIDAD 12. La reproducción de las plantas: esporas y semillas Objetivos a. Conocer las fases por las que pasa una planta a lo largo de su ciclo vital. b. Describir el ciclo vital de las briofitas. c. Describir el ciclo vital de las pteridofitas. d. Describir el ciclo vital de las gimnospermas. e. Describir el ciclo vital de las angiospermas. f. Describir las formas de reproducción asexual de las plantas. g. Relacionar la reproducción de las plantas con su uso en la agricultura. h. Conocer cómo la ingeniería genética puede utilizarse en agricultura. i. Utilizar claves de identificación para asignar las plantas al grupo al que pertenecen. Contenidos Conceptos - El ciclo vital de las plantas: alternancia de generaciones entre esporofito y gametofito. - El ciclo vital de una briofita: esporas y protonema. - El ciclo vital de una pteridofita: esporas y protalo. - El ciclo vital de una gimnosperma: el polen y la semilla. - El ciclo vital de una angiosperma: la flor y el fruto. - La polinización. - La transformación del ovario en fruto. - La germinación de la semilla. - Formas de reproducción asexual en plantas: bulbos, estolones, rizomas y tubérculos. - Aplicaciones de la reproducción sexual en la agricultura: estacas y esquejes, cultivo de células y tejidos. - Aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura. Procedimientos - Comparación de las fases oscura y luminosa de la fotosíntesis. - Diseño e interpretación de gráficos explicativos sobre aspectos de la nutrición en las plantas. - Diseño de experimentos sencillos sobre la nutrición en plantas. - Observación y descripción del proceso de nutrición de las plantas.
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 - Elaboración y observación de preparaciones microscópicas que muestren aspectos de la nutrición de las plantas. - Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que muestren cómo se nutren las plantas. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo se reproducen las plantas para apreciarlas y entender mejor el papel ecológico
 que desempeñan. - Concienciación de que conocer las formas de reproducción de las plantas es necesario para protegerlas y utilizarlas
 adecuadamente en la alimentación humana. - Aprecio de las plantas que viven en el entorno próximo de los alumnos y alumnas: su casa, su centro de enseñanza y su
 población. - Interés por la observación y la descripción del proceso de reproducción de las plantas y las estructuras implicadas en esta
 función vital. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en la identificación de las plantas como elemento esencial en
 el trabajo de un naturalista. - Interés por obtener información sobre los problemas que pueden ocasionar en el medio ambiente la creación de transgénicos
 y su posterior cultivo. - Reflexión crítica sobre algunos aspectos positivos y negativos que se derivan de la aplicación de la ingeniería genética en la
 mejora de los cultivos. Criterios de evaluación a.1 Identifica las fases por las que pasa una planta a lo largo de su vida. a.2 Explica las características de cada una de las etapas del ciclo vital de una planta. a.3 Diferencia adecuadamente las fases gametofítica y la esporofítica de una planta b.1 Reconoce las estructuras y las plantas típicas de una briofita en cada fase de su ciclo vital. b.2 Explica el papel que desempeña cada estructura en el ciclo vital de una briofita. c.1 Reconoce las estructuras y las plantas típicas de una pteridofita en cada fase de su ciclo vital. c.2 Explica el papel que desempeña cada estructura en el ciclo vital de una pteridofita. d.1 Reconoce las estructuras y las plantas típicas de una gimnosperma en cada fase de su ciclo vital. d.2 Explica el papel que desempeña cada estructura en el ciclo vital de una gimnosperma. d.3 Diferencia espora de semilla. e.1 Reconoce las estructuras y las plantas típicas de una angiosperma en cada fase de su ciclo vital. e.2 Explica la formación del polen, la polinización, la doble fecundación, la formación de la semilla y el fruto en angiospermas. e.3 Explica el papel que desempeña cada estructura del ciclo vital de una angiosperma. e.4 Describe la germinación de las semillas de monocotiledóneas y dicotiledóneas. e.5 Explica el papel que desempeñan las semillas y los frutos en la reproducción sexual. f.1 Reconoce las formas de reproducción asexual de las plantas. f.2 Explica las características de: bulbos, cormos, estolones, tubérculos y rizomas. g.1 Indica aplicaciones prácticas de las formas de reproducción de las plantas en la agricultura. h.1 Describe cómo se originan plantas transgénicas. h.2 Indica las aplicaciones de la transgénesis en la mejora de las plantas cultivadas. i.1 Usa claves dicotómicas para identificar las plantas y asignarlas al taxón que corresponda. UNIDAD 13. Organización de los animales: tejidos y órganos Objetivos a. Identificar, describir y diferenciar los diferentes tipos de tejidos que forman las estructuras de un animal. b. Comprender que los animales más complejos se organizan mediante órganos y sistemas, los cuales les permiten llevar a
 cabo sus funciones vitales. c. Relacionar la estructura y organización de cada tejido con la función biológica que desempeña en el animal. d. Realizar preparaciones microscópicas que permitan observar la estructura microscópica de los órganos de los animales y
 los tejidos que los constituyen. Contenidos Conceptos - Los grados de organización animal: protoplásmico, celular, celular-tisular, tejidos-órganos y órganos-sistemas. - El origen embrionario de los tejidos animales. - La clasificación de los tejidos animales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. - El tejido epitelial: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido conectivo: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido muscular: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido nervioso: estructura, función y tipos celulares. - Los aparatos reproductor, digestivo, respiratorio y excretor: órganos componentes y funciones biológicas. - Los sistemas tegumentario, circulatorio, nervioso, muscular, endocrino, esquelético e inmunitario: órganos componentes y
 funciones biológicas. Procedimientos - Descripción de tejidos animales mostrados en gráficos, fotografías o preparaciones microscópicas. - Comparación de tejidos animales. - Realización de gráficos y dibujos que muestren los diferentes tejidos animales. - Realización y observación al microscopio de preparaciones histológicas. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de tejidos y órganos
 animales al microscopio. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Concienciación de que conocer las características de los animales es necesario para protegerlos. - Aprecio por los animales que viven en el entorno próximo de los alumnos: su casa, su centro de enseñanza y su población. - Interés por la observación y la descripción de la estructura y la organización de los animales. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista.
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 - Satisfacción ante el resultado conseguido al preparar cuidadosamente una preparación microscópica de tejidos y órganos animales.
 Criterios de evaluación a.1 Identifica en dibujos, fotografías o preparaciones microscópicas los tejidos que forman las estructuras animales. a.2 Realiza dibujos de los tejidos animales e identifica las células que los constituyen y su morfología. a.3 Diferencia unos tejidos de otros basándose en las células que presentan y su disposición. b.1 Reconoce los tejidos que forman cada estructura animal. b.2 Explica las funciones que realiza cada tejido en cada órgano animal. b.3 Muestra cómo en los diferentes órganos animales aparecen los mismos tipos de tejidos desempeñando las mismas
 funciones. b.4 Describe los grados de organización de los animales. b.5 Indica la función que desempeña cada órgano y sistema (cuando están presentes) en la vida de un animal. c.1 Describe las células que forman cada tejido animal. c.2 Describe cómo se organizan las células que constituyen los tejidos animales. c.3 Explica la función de cada tejido en la vida de un animal basándose en cómo son sus células y cómo se disponen. d.1 Usa el microscopio con soltura para observar preparaciones microscópicas de tejidos animales. d.2 Realiza preparaciones microscópicas con la destreza necesaria utilizando los materiales, reactivos y colorantes adecuados
 para tal fin. UNIDAD 14. La nutrición animal: incorporación de nutrientes Objetivos a. Comprender los procesos implicados en la nutrición de los animales y su importancia en la supervivencia del animal y su
 capacidad para relacionarse con el medio en el que vive. b. Conocer las regiones que constituyen el aparato digestivo, si lo posee, de un animal y explicar la función que desempeña
 cada una en la ingestión del alimento, su digestión y la absorción de nutrientes. c. Conocer las regiones que constituyen el aparato respiratorio, si lo posee, de un animal y explicar la función que desempeña
 cada una de ellas en el intercambio de gases. d. Diferenciar respiración externa de interna. e. Diseñar y realizar experimentos de laboratorio que permitan comprender cómo tiene lugar alguno de los procesos implicados
 en la digestión o el intercambio de gases. Contenidos Conceptos - El concepto de función de nutrición. - El concepto de metabolismo: anabolismo y catabolismo. - Fases en la función de nutrición: captura, ingestión, digestión, absorción, transporte, intercambio gaseoso, metabolismo y
 excreción. - Los nutrientes. - Alimentación equilibrada en el ser humano. - Clasificación de los alimentos. - Modelos de aparato digestivo: completo e incompleto. - Estructura y funcionamiento de los aparatos digestivos de: platelmintos, anélidos, nematodos, equinodermos, moluscos,
 artrópodos y vertebrados. - El aparato digestivo del ser humano: estructura y fisiología. - La digestión y la absorción intestinal: jugos gástricos. - La respiración interna o celular. - La respiración externa o intercambio gaseoso: respiración cutánea, respiración branquial, respiración traqueal y respiración
 pulmonar. - El aparato respiratorio humano: anatomía y fisiología. Procedimientos - Elaboración de esquemas y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada uno de los aparatos que
 intervienen en la función de nutrición. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que muestren la estructura de los aparatos digestivo y respiratorio en
 animales pertenecientes a diferentes taxones. - Realización de gráficos y dibujos que muestren la estructura de los aparatos digestivo y respiratorio de animales
 pertenecientes a diferentes taxones. - Comparación de aparatos digestivos y respiratorios de diferentes animales en cuanto a su anatomía y fisiología. - Realización de un experimento que permita conocer mejor la acción de la saliva. - Diseño de experimentos que permitan comprobar las hipótesis de los alumnos y alumnas sobre el mecanismo de actuación
 de órganos de los aparatos digestivo y respiratorio o de las sustancias que segregan. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de los aparatos
 digestivo y respiratorio o de las sustancias que en ellos se segregan. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Adquisición de hábitos saludables en la alimentación. - Valoración de la importancia del aire y el agua para los animales. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al realizar cuidadosamente un experimento. - Valoración de hábitos correctos que mejoren la calidad de vida: dieta equilibrada, revisiones médicas, práctica de deporte y
 evitar ambientes contaminados. Criterios de evaluación a.1 Identifica y diferencia las etapas y procesos implicados en la nutrición: captura, ingestión, digestión, absorción de
 nutrientes, transporte, intercambio gaseoso y excreción de desechos.
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 a.2 Explica el papel que desempeñan los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor en la nutrición y los relaciona con la etapa de la nutrición de la que son responsables.
 b.1 Enumera las partes del sistema digestivo de cada uno de los principales taxones animales. b.2 Identifica en dibujos, gráficos o fotografías los elementos del sistema digestivo de los principales taxones animales. b.3 Explica la función que desempeña cada parte del sistema digestivo de los principales taxones animales. b.4 Diferencia y compara la digestión intracelular, extracelular y mixta; y las relaciona con el taxón animal que la presenta, con
 su complejidad y sus necesidades fisiológicas. c.1 Enumera las partes del sistema respiratorio en los principales taxones animales. c.2 Identifica en dibujos, gráficos o fotografías los elementos del sistema respiratorio de los principales taxones animales. c.3 Explica la función que desempeña cada parte del sistema respiratorio de los principales taxones animales. c.4 Diferencia y compara el intercambio gaseoso en los taxones animales más importantes y los relaciona con su complejidad
 y sus necesidades fisiológicas. d.1 Explica en qué consiste la respiración interna y la externa. d.2 Establece las diferencias en cuanto a mecanismos y función biológica de la respiración externa e interna. e.1 Realiza experimentos de laboratorio para comprender mejor el funcionamiento de los sistemas digestivo y respiratorio, y de
 los procesos que tienen lugar en ellos siguiendo las pautas adecuadas. e.2 Propone experimentos que puede realizar con los medios a su alcance con el fin de comprobar las hipótesis planteadas
 sobre la fisiología de los sistemas digestivo y respiratorio. UNIDAD 15. La nutrición animal: distribución de nutrientes y eliminación de desechos Objetivos a. Conocer las regiones que constituyen el aparato circulatorio, si lo posee, de un animal y explicar la función que desempeña
 cada una en el transporte de sustancias de unas zonas a otras de su cuerpo. b. Comprender la importancia que desempeña el aparato circulatorio en el mantenimiento de la homeostasis. c. Conocer las regiones que constituyen el aparato excretor, si lo posee, de un animal y explicar la función que desempeña
 cada una en el transporte de sustancias de unas zonas a otras de su cuerpo. d. Comprender la importancia que desempeña el aparato excretor en el mantenimiento de la homeostasis y la composición del
 medio interno de un animal. e. Diseñar y realizar experimentos de laboratorio que permitan comprender cómo tiene lugar alguno de los procesos implicados
 en la distribución de sustancias o la excreción. Contenidos Conceptos - El medio interno de los animales: líquido intersticial o extracelular. - La homeostasis. - Estructura y componentes del aparato circulatorio: corazón, vasos y líquido circulante. - Los líquidos circulantes de los animales: hidrolinfa, hemolinfa, sangre y linfa. - Las funciones del aparato circulatorio. - El aparato circulatorio abierto de moluscos y artrópodos: anatomía y fisiología. - El aparato circulatorio abierto de anélidos y vertebrados: anatomía y fisiología. - Evolución del aparato circulatorio en los vertebrados: circulación simple frente a circulación doble y circulación sencilla frente
 a circulación doble. - La fisiología del aparato circulatorio en el ser humano como ejemplo de vertebrado. - Significado biológico de la función de excreción y papel del aparato excretor. - Los productos de excreción: agua, dióxido de carbono, sustancias nitrogenadas y sales minerales. - Fisiología de la excreción y del aparato excretor de los animales. - Los aparatos excretores de invertebrados: protonefridios, metanefridios, glándulas verdes y tubos de Malpighi. - El aparato excretor de vertebrados: el riñón. - Fisiología del aparato excretor en humanos como ejemplo de vertebrado. - El papel del aparato excretor en la osmorregulación. Procedimientos - Elaboración de esquemas, dibujos y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada uno de los órganos que
 constituyen el aparato circulatorio y excretor de animales pertenecientes a diferentes taxones. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que muestren la estructura de los aparatos circulatorio y excretor de
 animales pertenecientes a diferentes taxones. - Comparación de los aparatos circulatorio y excretor de diferentes animales en cuanto a su anatomía y fisiología. - Realización de un experimento que permita conocer mejor la composición de la orina. - Diseño de experimentos que permitan comprobar las hipótesis de los alumnos sobre el mecanismo de actuación de órganos
 de los aparatos circulatorio y excretor, o de las sustancias que segregan. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de los aparatos
 circulatorio y excretor, o de las sustancias que en ellos se segregan. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Interés por la observación y descripción de la estructura y la organización de los animales. - Adquisición de hábitos saludables en la alimentación. - Valoración de la importancia por comprender la fisiología del aparato circulatorio para prevenir enfermedades
 cardiovasculares. - Valoración de la importancia por comprender la fisiología del aparato excretor para prevenir enfermedades renales. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al realizar cuidadosamente un experimento. - Valoración de hábitos correctos que mejoren la calidad de vida: ingerir una dieta equilibrada, realizar revisiones médicas,
 practicar deporte y evitar ambientes contaminados. Criterios de evaluación a.1 Enumera las partes del aparato circulatorio en los principales taxones animales. a.2 Identifica en dibujos, gráficos o fotografías los elementos del aparato circulatorio de los principales taxones animales.
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 a.3 Explica la función que desempeña cada parte del aparato circulatorio de los principales taxones animales. b.1 Diferencia y compara el transporte de sustancias y la circulación de la sangre en los taxones animales más importantes y
 los relaciona con su complejidad y sus necesidades fisiológicas. b.2 Describe la evolución de los aparatos circulatorios en los principales taxones animales, especialmente en los vertebrados, y
 muestra las ventajas evolutivas que reporta frente a la optimización del transporte de gases. c.1 Enumera las partes del aparato excretor en los principales taxones animales. c.2 Identifica en dibujos, gráficos o fotografías los elementos del aparato excretor de los principales taxones animales. c.3 Explica la función que desempeña cada parte del aparato excretor de los principales taxones animales. c.4 Diferencia y compara la excreción de sustancias en los taxones animales más importantes y los relaciona con su
 complejidad y sus necesidades fisiológicas. d.1 Describe cómo se forman los productos de excreción en los principales taxones animales, especialmente la orina en los
 vertebrados. d.2 Explica en qué consiste la osmorregulación. d.3 Explica cómo los vertebrados regulan la concentración de sales de su medio interno. e.1 Realiza experimentos de laboratorio para comprender mejor el funcionamiento de los aparatos circulatorio y excretor, y de
 los procesos que tienen lugar en ellos siguiendo las pautas adecuadas. e.2 Propone experimentos que puede realizar con los medios a su alcance para comprobar las hipótesis planteadas sobre la
 fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. UNIDAD 16. La relación en animales: coordinación nerviosa Objetivos a. Comprender que los animales, para sobrevivir y perpetuarse, necesitan relacionarse con el medio en el que viven y entre sí,
 es decir, captar los estímulos de su medio interno y externo, procesar la información y responder en consecuencia. b. Explicar el funcionamiento de los receptores sensoriales como captadores de información del medio interno y externo. c. Conocer la estructura del sistema nervioso y explicar la función que realiza en las respuestas de comportamiento y en el
 mantenimiento de la homeostasis. d. Comprender cómo las neuronas transmiten y procesan la información que les llega. e. Conocer las tendencias evolutivas del sistema nervioso en los animales. f. Comprender el papel que desarrollan el esqueleto y los músculos, especialmente en la locomoción. g. Diseñar y realizar experimentos de laboratorio que permitan comprender el funcionamiento del sistema nervioso en el
 procesamiento de la información captada por los órganos de los sentidos y la emisión de las respuestas adecuadas. Contenidos Conceptos - La función de relación en animales. - Los componentes de la coordinación nerviosa: receptores, sistema nervioso y órganos efectores. - Morfología y fisiología de los quimiorreceptores: receptores olfativos y receptores gustativos. - Morfología y fisiología de los mecanorreceptores: receptores táctiles, propiorreceptores, órganos del equilibrio, línea lateral de
 peces y oído. - Morfología y fisiología de los termorreceptores. - Morfología y fisiología de los fotorreceptores: células fotorreceptoras, manchas oculares, ocelos, ojos compuestos de
 artrópodos, ojo en cámara de cefalópodos y vertebrados. - Morfología de la neurona: cuerpo celular o soma, dendritas, axón y botón sináptico. - Tipos de neuronas: neuronas sensitivas o aferentes, neuronas de asociación o interneuronas, neuronas motoras o aferentes y
 neuronas motoras somáticas. - Mecanismo del impulso nervioso: potencial de reposo, potencial de acción, despolarización, repolarización y periodo
 refractario. - La sinapsis: estructura, mecanismo de acción y neurotransmisores. - El procesamiento de la información: tipo de estímulo, intensidad del estímulo, integración de la información y emisión de
 respuesta. - Anatomía de las vías nerviosas: los arcos reflejos. - La evolución del sistema nervioso en los animales: plexo nervioso, cefalización y ganglios nerviosos, cordón nervioso
 escaleriforme, SNC y SNP. - Anatomía y fisiología del sistema nervioso en personas, como ejemplo de vertebrado. - El esqueleto: papel protector y locomotor. - Los músculos: papel en el movimiento de las partes del cuerpo y la locomoción de los animales. Procedimientos - Elaboración de esquemas y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada una de las estructuras implicadas
 en la percepción de estímulos. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que muestren la estructura de los órganos y las estructuras sensoriales
 de animales pertenecientes a diferentes taxones. - Realización de gráficos y dibujos que muestren la estructura de los órganos y las estructuras sensoriales de animales
 pertenecientes a diferentes taxones. - Comparación de los órganos y las estructuras sensoriales de diferentes animales en cuanto a su anatomía y fisiología. - Elaboración de esquemas y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada una de las estructuras que
 constituyen el sistema nervioso de los animales. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que muestren la estructura de los órganos y las que constituyen el
 sistema nervioso de animales pertenecientes a diferentes taxones. - Realización de gráficos y dibujos que muestren la anatomía y la morfología de los órganos y las que constituyen el sistema
 nervioso de animales pertenecientes a diferentes taxones. - Comparación de los órganos y las estructuras que constituyen el sistema nervioso de diferentes animales en cuanto a su
 anatomía y fisiología. - Realización de un experimento que permita conocer mejor la respuesta frente a ciertos estímulos. - Diseño de experimentos que permitan comprobar las hipótesis de los alumnos y alumnas sobre el mecanismo de actuación
 de los órganos y las estructuras sensoriales, y del sistema nervioso. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de los órganos y
 estructuras sensoriales, y del sistema nervioso. Actitudes
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 - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que desempeñan.
 - Interés por la observación y la descripción de la estructura y la organización de los animales. - Valoración de la importancia que tiene para los animales intercambiar información con el entorno. - Valoración de la importancia que tiene para los animales recibir información de las diferentes partes de su cuerpo y de los
 procesos que tienen lugar en ellos. - Valoración de la importancia de comprender la fisiología de los órganos y las estructuras sensoriales para prevenir
 enfermedades. - Valoración de la importancia de comprender la fisiología del sistema nervioso para prevenir enfermedades. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al realizar cuidadosamente un experimento. - Valoración de la práctica del deporte y las técnicas de relajación para ayudar a mantener el equilibrio personal y un estado
 saludable del sistema nervioso. Criterios de evaluación a.1 Explica las relaciones que mantiene un animal con su medio ambiente para mantenerse vivo y perpetuarse. b.1 Describe la anatomía de los órganos de los sentidos de los animales, especialmente los de las personas. b.2 Describe el funcionamiento de los órganos de los sentidos de los animales, especialmente los de las personas. c.1 Enumera las partes del sistema nervioso. c.2 Identifica en dibujos, gráficos o fotografías los elementos del sistema nervioso. c.3 Explica cómo el sistema nervioso interviene en la regulación de las condiciones del medio interno de un animal. d.1 Describe la estructura de una neurona. d.2 Explica la función que desempeña cada parte de la neurona, especialmente el axón y la sinapsis. d.3 Explica qué es el impulso nervioso, cómo se transmite a lo largo del axón y el papel de los neurotransmisores en la
 transmisión de información de neurona a neurona. e.1 Describe la anatomía del sistema nervioso, incluidos los órganos de los sentidos, de los principales taxones animales. e.2 Compara los sistemas nerviosos y los órganos de los sentidos de diferentes animales. e.3 Indica las ventajas evolutivas que supone la estructura del sistema nervioso y los órganos de los sentidos en cada taxón
 animal. f.1 Describe los tipos de esqueleto que tienen los animales y su papel biológico. f.2 Explica la contracción muscular y su papel en la locomoción animal. f.3 Describe los mecanismos de movimiento que emplean los animales. g.1 Realiza experimentos de laboratorio para comprender mejor el funcionamiento del sistema nervioso y los órganos de los
 sentidos siguiendo las pautas adecuadas. g.2 Propone experimentos que puede realizar con los medios a su alcance y que le permitan comprobar las hipótesis
 planteadas sobre los mecanismos de captación de información, su procesamiento y la emisión de respuestas y los efectos que provocan. UNIDAD 17. La relación en animales: coordinación hormonal Objetivos a. Conocer la estructura del sistema hormonal de los animales y la función que desempeña cada uno de los órganos que lo
 constituyen. b. Comprender el concepto de hormona y explicar su mecanismo de actuación. c. Comprender y explicar cómo intervienen las hormonas en el ciclo vital de los animales. d. Conocer las glándulas que constituyen el sistema endocrino de los vertebrados, las hormonas que segregan y el papel que
 desempeñan en el animal. e. Reconocer el papel que juegan las hormonas en la producción ganadera indicando sus repercusiones. f. Diseñar y realizar experimentos de laboratorio que permitan comprender el funcionamiento de las hormonas en la regulación
 del medio interno de los animales. Contenidos Conceptos - Elementos de la coordinación hormonal: hormonas, células blanco, células endocrinas y células neurosecretoras. - Mecanismos de acción hormonal: receptores de membrana y receptores intracelulares. - Acción de las hormonas en invertebrados: platelmintos, anélidos, cefalópodos, insectos y crustáceos. - Anatomía y funcionamiento del sistema hormonal humano como ejemplo de vertebrado: hipófisis, tiroides, paratiroides,
 suprarrenales y páncreas. - Aplicaciones de las hormonas en la ganadería: somatotropina bovina, testosterona, clembuterol, dietiliestilbestrol, gestágenos
 y progesterona. Procedimientos - Elaboración de esquemas y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada una de las estructuras implicadas
 en la secreción hormonal. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que muestren la estructura de los órganos y el sistema endocrino en
 animales de diferentes taxones. - Realización de gráficos y dibujos que muestren la estructura de los órganos y el sistema endocrino en animales de diferentes
 taxones. - Comparación de los órganos y el sistema endocrino de animales de diferentes taxones en cuanto a su anatomía y su
 fisiología. - Realización de un experimento que permita conocer mejor el efecto de la insulina sobre los niveles de glucemia. - Diseño de experimentos que permitan comprobar las hipótesis de los alumnos y alumnas sobre el mecanismo de actuación
 de las hormonas y el sistema endocrino. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de las hormonas y el
 sistema endocrino. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Interés por la observación y la descripción de la estructura y la organización de los animales.
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 - Valoración de la importancia de comprender la fisiología de órganos y estructuras endocrinas, así como de las hormonas que segregan para prevenir enfermedades.
 - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un naturalista.
 - Satisfacción ante el resultado conseguido al realizar cuidadosamente un experimento. - Valoración de las consecuencias éticas, socioeconómicas, sanitarias y ecológicas del uso de hormonas en la ganadería. Criterios de evaluación a.1 Indica los órganos que conforman el sistema hormonal en los grupos de animales más importantes. a.2 Indica qué hormona segrega cada glándula endocrina y la función que desempeña en la vida del animal. b.1 Define hormona y neurohormona. b.2 Explica cómo pueden actuar las hormonas. b.3 Explica cómo se puede regular la secreción hormonal. c.1 Explica el papel que juegan las hormonas en invertebrados, en especial en la muda y la metamorfosis en insectos. d.1 Enumera las hormonas que se producen en el cuerpo humano como ejemplo de vertebrado. d.2 Explica las funciones que realizan las hormonas en la vida de las personas como ejemplo de vertebrado. d.3 Explica cómo se regula la secreción hormonal en las personas como ejemplo de vertebrado. e.1 Indica aplicaciones prácticas de las fitohormonas en la mejora del rendimiento de los cultivos. f.1 Realiza experimentos de laboratorio para comprender mejor el funcionamiento de las hormonas siguiendo las pautas
 adecuadas. f.2 Propone experimentos que puede realizar con los medios a su alcance y que le permiten comprobar las hipótesis
 planteadas sobre el modo de actuación de las hormonas y los efectos que provocan. UNIDAD 18. La reproducción de los animales Objetivos a. Conocer las fases del ciclo vital de los animales. b. Comprender la importancia que tiene la reproducción para la perpetuación de los animales. c. Analizar la estructura del aparato reproductor de los animales, si lo poseen, y en especial el de las personas, explicando la
 función de cada uno de sus órganos. d. Analizar la gametogénesis. e. Analizar las etapas del desarrollo embrionario de los animales. f. Diseñar y realizar experimentos de laboratorio que permitan comprender cómo las variables ambientales inciden en el ciclo
 de vida de un animal. Contenidos Conceptos - El ciclo de vida de un animal. - Formas de reproducción asexual en animales: gemación, gemulación y fragmentación. - La reproducción sexual: sentido biológico. - Especies dioicas y especies monoicas. - Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor de los invertebrados. - Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor humano como ejemplo de vertebrado. - La espermatogénesis y la ovogénesis en humanos. - El ciclo menstrual. - La inseminación. - La fecundación. - Las fases del desarrollo embrionario: segmentación, gastrulación, formación del mesodermo y organogénesis. - El huevo amniótico: estructura y ventajas evolutivas. - El desarrollo postembrionario directo y el indirecto: metamorfosis. Procedimientos - Elaboración de esquemas y gráficos en los que se muestre el papel que desempeña cada una de las estructuras implicadas
 en la reproducción de los animales. - Descripción e interpretación de gráficos y fotografías que expliquen la estructura de los órganos y el sistema reproductor en
 animales de diferentes taxones. - Realización de gráficos y dibujos para enseñar la estructura de los órganos y el sistema reproductor en animales de
 diferentes taxones. - Comparación de los órganos y el sistema reproductor de animales de diferentes taxones en cuanto a su anatomía y su
 fisiología. - Realización de un experimento que permita conocer cómo afectan los cambios de temperatura al ciclo vital de la mosca del
 vinagre. - Diseño de experimentos que permitan comprobar las hipótesis de los alumnos y alumnas sobre el mecanismo de actuación
 de las hormonas y el sistema endocrino. - Elaboración de informes que expliquen los métodos empleados y los resultados obtenidos en el estudio de las hormonas y el
 sistema endocrino. - Debate sobre las implicaciones de las técnicas de reproducción asistida y la clonación en la sociedad actual. Actitudes - Valoración de la importancia de conocer cómo son los animales para apreciarlos y entender mejor el papel ecológico que
 desempeñan. - Interés por la observación y la descripción de la estructura y organización de los animales y sus comportamientos
 reproductores. - Valoración de la importancia de comprender la fisiología de los órganos y las estructuras reproductoras para prevenir
 enfermedades. - Reconocimiento de la importancia de la adquisición de habilidad en el laboratorio como elemento esencial en el trabajo de un
 naturalista. - Satisfacción ante el resultado conseguido al realizar cuidadosamente un experimento. - Valoración de las consecuencias éticas, socioeconómicas, sanitarias y ecológicas del uso de las técnicas de reproducción
 asistida y de la clonación en la ganadería.
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 - Valoración de las consecuencias éticas, socioeconómicas, sanitarias y ecológicas del uso de las técnicas de reproducción asistida y la clonación en la vida de las personas.
 Criterios de evaluación a.1 Enumera las fases del ciclo vital de un animal y, en especial, de una persona. a.2 Explica los acontecimientos que tienen lugar en cada fase del ciclo vital de un animal. b.1 Diferencia reproducción sexual de asexual. b.2 Indica las ventajas e inconvenientes que poseen la reproducción sexual y la asexual en cuanto a la mejora del éxito
 reproductivo y la supervivencia de las especies. b.3 Explica en qué consisten la gemación, la gemulación y la fragmentación. b.4 Compara los animales dioicos con los monoicos: las ventajas reproductivas y de supervivencia de la especie en la que se
 desarrollan. c.1 Enumera los órganos que constituyen el aparato reproductor femenino e indica la función de cada uno de ellos. c.2 Enumera los órganos que constituyen el aparato reproductor masculino e indica la función de cada uno de ellos. d.1 Describe la espermatogénesis y la ovogénesis. d.2 Compara ovogénesis y espermatogénesis. e.1 Enumera las etapas del desarrollo embrionario de un animal. e.2 Explica los acontecimientos que tienen lugar en cada etapa del desarrollo embrionario de un animal. f.1 Realiza experimentos de laboratorio siguiendo las pautas adecuadas para comprender mejor cómo las variables
 ambientales pueden influir en el ciclo vital de un invertebrado, por ejemplo la mosca del vinagre. f.2 Realiza experimentos con los medios a su alcance que le permiten comprobar las hipótesis planteadas sobre la
 reproducción en los animales. Atención a la diversidad La Educación persigue dos finalidades fundamentales: ofrecer una formación básica común y crear las condiciones
 que hagan posible una enseñanza individualizada ajustada a las peculiaridades de cada alumno. Esto supone una intención no selectiva y no discriminatoria, que asegure la igualdad de oportunidades a todo el alumnado y ofrezca una respuesta real a sus necesidades educativas. La diversificación se convierte en punto de partida durante el Bachillerato, dado el carácter diverso y opcional de la etapa.
 La atención a la diversidad no se debe contemplar de forma independiente o aislada, sino como un ingrediente más que compone y estructura la programación didáctica. No se trata de añadir las medidas de atención a la diversidad a la programación propiamente dicha. Es preciso tener presente, en cualquier tipo de decisión curricular, las diferentes características, capacidades, motivaciones e intereses que presenta el alumnado de cada centro, etapa, curso o grupo. En definitiva, atender de forma efectiva a la diversidad de capacidades, características e intereses de cada uno de las alumnas y alumnos.
 La metodología y orientación educativas no se han de realizar pensando sólo en los alumnos o alumnas más inteligentes, ni siquiera en la media de la clase. Esta etapa presupone la preparación intelectual del alumnado. Se ha de poner, pues, especial cuidado en atender a las diferencias individuales que presentan. Si se propone una enseñanza individualizada y adaptativa, ha de entenderse la adaptación como el conjunto de intervenciones educativas que, desde una oferta curricular básicamente común, ofrezca respuestas diferenciadas y ajustadas a las características individuales del alumnado.
 El profesorado debe buscar y agotar todas las vías, los métodos y los medios de enseñanza que permitan a los alumnos y alumnas aprender y alcanzar los objetivos propuestos. Se desarrolla diversos métodos y se permitirán ritmos y niveles de consecución diferentes, según las características individuales y dentro de los objetivos generales de la etapa. Deberán, en definitiva, realizar adaptaciones curriculares.
 Tradicionalmente, el Bachillerato se ha caracterizado por enfatizar los contenidos conceptuales y académicos frente a otras competencias, destrezas o actitudes, como son la motivación, los intereses o los estilos de aprendizaje que influyen en la adquisición y consolidación de los conocimientos. La atención a la diversidad debe abarcar, en esta etapa, diferentes modelos de actuación o de adaptación curricular. Las adaptaciones curriculares constituyen la estrategia que el profesorado ha de seguir cuando un alumno o alumna necesita alguna modificación en la ayuda pedagógica que se le ofrece al grupo en general. Las adaptaciones curriculares son intrínsecas al propio currículo y a sus niveles de concreción. En este sentido, ha de resaltarse el papel de apoyo que ha de prestar al profesorado el Departamento de Orientación del Centro.
 La información que aporta el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y del trabajo del profesorado permitirá determinar la validez del diseño didáctico, no sólo en términos generales, sino también en aspectos más concretos, como por ejemplo:
 la adecuación entre las pautas metodológicas y los contenidos; la adecuación entre las actividades y los contenidos que tratan; la adecuación entre los criterios de evaluación (objetivos) y los contenidos seleccionados. En Bachillerato se pueden hacer adaptaciones curriculares no significativas. Son modificaciones que se realizan en la
 programación diseñada para el alumnado, pero que no afectan a los componentes prescriptivos del currículo. En estos casos, lo que generalmente necesitan los alumnos es un ajuste en el «cómo enseñar». Por este motivo determinadas modificaciones en la metodología, en las actividades de aprendizaje (refuerzo y ampliación), en la organización, secuenciación y priorización de contenidos, en los materiales didácticos o formas de agrupamiento, suelen ser suficientes para dar respuesta a esas necesidades específicas.
 Criterios de calificación Se realizarán pruebas orales y escritas a medida que se vayan impartiendo las unidades didácticas, se considerará
 que la evaluación es continua por lo que deberá ir superando las distintas evaluaciones. En caso de llegar a final de curso con evaluaciones pendientes se realizará un examen de recuperación global.
 El alumno a lo largo del curso desarrollará distintos tipos de trabajos en clase. Las actividades de diseño de experimentos tendrán un tratamiento especial con elaboración de informes que también
 formarán parte del cuaderno general de actividades. En la calificación global del alumno se ponderará: - 80% los resultados de las pruebas escritas - 20% sobre trabajos de clase, actividades, prácticas de laboratorio, cuaderno, observación, etc. Los mínimos exigibles se corresponden con un conocimiento básico, al menos el 50%, de los distintos criterios de
 evaluación que quedan reflejados en la programación correspondiente a cada unidad didáctica. En aplicación del artículo 44.2 del R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de
 alumnos y normas de convivencia en los Centros, para la aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia (el tutor informará a los padres de ésta falta de asistencia)
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua se les realizará un examen global previo a la evaluación ordinaria.
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 Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre.
 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Los alumnos que, matriculados en el segundo curso de Bachillerato aún tengan la Biología y Geología de primero
 pendiente de evaluación positiva, tendrán que realizar tres pruebas escritas cuyo calendario y contenido se fijarán con los alumnos que tengan la asignatura pendiente. Todas las pruebas realizadas deberán superarlas con al menos un cinco sobre diez para que se les considere aprobada la asignatura.
 Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre.
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 PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO Introducción Los grandes y rápidos avances de la investigación biológica en las últimas décadas han llevado a considerar a la segunda
 mitad del siglo XX como el tiempo de la revolución biológica. Gracias a las nuevas técnicas de investigación (químicas, biofísicas, ingeniería genética, etc.), se han desarrollado nuevas ramas: biología y fisiología celular, bioquímica, genética, genómica, proteómica, biotecnología, etc.
 La biología moderna profundiza en el estudio de los niveles más elementales de organización de los seres vivos -los ámbitos
 moleculares y celulares- a diferencia del enfoque de épocas anteriores, centrado fundamentalmente en el conocimiento de las características anatómicas y fisiológicas de los diferentes organismos vivos.
 Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar respuesta la biología actual, como, por ejemplo, de qué manera surge
 la vida, cómo está constituido el cuerpo de los seres vivos, por qué nos parecemos tanto unos seres humanos a otros y, sin embargo, somos diferentes, etc., no se abordaron hasta finales del siglo XIX con el planteamiento de las teorías celular y de la evolución, las cuales transformaron la biología de su tiempo en una ciencia moderna y experimental.
 Dentro de ella, el desarrollo vertiginoso de la biología molecular y las técnicas de ingeniería genética han transformado la
 sociedad y han abierto unas perspectivas de futuro de gran interés, algunas de las cuales ya son una realidad, como la terapia génica, la clonación, los alimentos transgénicos, etc.
 La Biología de bachillerato pretende ofrecer una visión actualizada de la materia planteando la formación de los estudiantes en
 tres ámbitos. Por una parte, pretende ampliar y profundizar los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo viviente, para lo cual es necesario tratar los niveles celular, subcelular y molecular, lo que a su vez permite explicar los fenómenos biológicos en términos bioquímicos o biofísicos. El hilo conductor en torno al cual se articulan los diferentes contenidos es la célula, su estructura y funciones, sin perder de vista la perspectiva global necesaria para comprender la complejidad de los sistemas vivos, ya que ambos enfoques, el analítico y el general, son el fundamento de la explicación de los distintos fenómenos que se van a estudiar en este curso.
 Otro ámbito formativo es el que trata de promover una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los
 procedimientos básicos del trabajo científico que han permitido el avance de la biología: planteamiento de problemas, formulación y contraste de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica y manejo de fuentes de información.
 Por último, pero no menos importante, es necesario contemplar las múltiples implicaciones personales, sociales, éticas,
 legales, económicas o políticas de los nuevos descubrimientos que constantemente se producen en biología, y sus relaciones con otras ciencias, desde un enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS), es decir, mostrando las cuestiones controvertidas y las implicaciones sociales que generan controversia vinculadas con la actividad científica. También se han de conocer sus principales aplicaciones, que, si bien han abierto caminos hasta ahora insospechados, también han planteado grandes retos en la investigación biológica, muchos de ellos ligados al modelo de desarrollo tecnológico de la sociedad actual. En este marco, la biología es uno de los pilares de la revolución científica y tecnológica del momento.
 En síntesis, la materia de Biología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a hechos, conceptos,
 procedimientos y destrezas, así como un marco de referencia ético en el trabajo científico. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos informados, y por ello críticos, con capacidad de valorar las diferentes informaciones y tomar posturas y decisiones al respecto.
 Se pretende así ampliar la complejidad de la red de conocimientos en este campo, ya que algunos de los que se van a estudiar
 este curso ya han sido adquiridos a lo largo de las etapas anteriores, y profundizar en las actividades intelectuales más complejas que ahora se es capaz de realizar, fortaleciendo tanto las actitudes propias del trabajo científico como las actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones personales. Y ello sin olvidar el marcado carácter orientador y preparatorio para estudios o actividades posteriores que la Biología tiene en el bachillerato.
 Los contenidos seleccionados se estructuran en cinco grandes apartados, además de una introducción general en la que se
 contempla de forma global la biología como ciencia, sus avances y limitaciones, su importancia en la sociedad y su evolución. En el primer apartado se profundiza en la base molecular de la vida, de los componentes químicos de la materia viva, sus propiedades e importancia biológica. El segundo se dirige hacia el siguiente nivel de organización, el nivel celular, donde se analizan los aspectos morfológicos, estructurales y funcionales de la célula como unidad de los seres vivos. El tercero aborda el estudio de la herencia, partiendo de la genética clásica o mendeliana ya trabajada en la anterior etapa, para plantear a continuación los aspectos bioquímicos de la herencia, la genética molecular y los avances de la nueva genética (la ingeniería genética, la biotecnología y la genómica). El cuarto se centra en el conocimiento de los microorganismos, de sus relaciones con otros seres y de sus aplicaciones en biotecnología. Finalmente, el quinto aborda el estudio detallado de los mecanismos de autodefensa de los organismos, centrándose en los vertebrados superiores, donde mejor se manifiesta en toda su complejidad la actividad del sistema inmunitario.
 Al elaborar las programaciones didácticas, los profesores incorporarán las actividades prácticas más adecuadas al desarrollo
 de los contenidos, aconsejándose incluir entre ellas la lectura de libros de divulgación y artículos científicos, tanto en español como en inglés u otras lenguas. No hay que olvidar, en la medida de lo posible, todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas que la ciencia está abordando, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que amplían los horizontes del conocimiento y facilitan su concreción en el aula o en el laboratorio. Es evidente que, aunque algunos de los contenidos ya han sido tratados en cursos anteriores, aquí son retomados para su ampliación y profundización de acuerdo con el nivel propio de este curso. Los criterios de evaluación recogerán estos aspectos, así como los correspondientes a los valores a los que se quiera dar prioridad.
 Objetivos La enseñanza de la Biología en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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 1. Conocer los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y modelos, apreciando el papel que éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.
 2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones y las interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos, tales como el genoma humano, la ingeniería genética, la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando valores y actitudes positivas y críticas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar humano, a la mejora de las condiciones de vida actuales y a la conservación del medio natural.
 3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
 para formarse una opinión fundamentada y crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la biología, como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., y poder así adoptar una actitud responsable y abierta frente a diversas opiniones.
 4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas, emitir y contrastar
 hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y explorar situaciones y fenómenos en este ámbito.
 5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos, así como los principales procesos y estructuras celulares y los fenómenos materiales y energéticos esenciales en el funcionamiento celular.
 6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus diferentes
 modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares. 7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los descubrimientos más
 recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
 8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos y los principales mecanismos de respuesta inmunitaria, valorando la prevención como pauta de conducta eficaz para la protección de la salud.
 Unidad didáctica 1. La historia y marco evolutivo para la Biología * De la Biología descriptiva a la moderna biología molecular experimental. * Principales modelos y teorías de la ciencia biológica. Importancia de las mismas como marco de referencia para el
 conocimiento y la investigación. Unidad didáctica 2. La base físico-química de la vida Se trata de que el alumnado reconozca que el agua es el agente que permite la realización de todos los procesos celulares y
 que algunos iones actúan como limitantes en algunos procesos, y su ausencia puede impedir reacciones tan importantes como la fotosíntesis o la cadena respiratoria.
 Se trata de que el alumnado sepa identificar las unidades básicas que constituyen los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, siendo capaces de determinar la función de estas macromoléculas.
 Tema 2.1. Bioelementos y Biomoléculas. Agua y sales minerales. * Concepto de bioelemento y oligoelemento. * Biomoléculas y clasificación. * Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales. - Estructura de la molécula de agua. - Puentes de Hidrógeno. - Funciones: Estructural, térmica, disolvente. * Sales minerales y sus funciones: - Disueltas. * Disoluciones y membranas - Concepto de disolución verdadera y coloidal - Fenómenos osmóticos: plasmólisis y turgencia Tema 2.2 Glúcidos * Concepto y clasificación. * Monosacáridos: Estructura general de aldosas y cetosas. * Concepto de carbono asimétrico; concepto de estereoisomería: concepto de enantiómero y epímero. * Formas lineales de aldosas y cetosas. Glucosa, fructosa y ribosa. Sacarosa. * Disacáridos. Enlace O-glucosídico. *Polisacáridos. Concepto de homopolisacárido y heteropolisacárido. Estructura del almidón, glucógeno y celulosa. * Funciones. Tema 2.3. Lípidos * Concepto. Funciones *Grupos más importantes: ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos, esteroides. * Los ácidos grasos: saturados e insaturados. Propiedades más importantes. Funciones. * Concepto de esterificación y saponificación.
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 * Acilglicéridos. Funciones. *Fosfolípidos. Concepto de glucolípido. Disposición en la membrana. * Concepto de esteroide; función como componentes de las membranas. * Concepto general de hormona * Vitaminas (tema 2.5) Tema 2.4. Proteínas. * Los aminoácidos. Propiedades * El enlace peptídico. * Estructura de las proteínas: primaria, secundaria (concepto de α-hélice y lámina β), terciaria y cuaternaria. * Propiedades de las proteínas: especificidad, desnaturalización. * Funciones de las proteínas. Tema 2.5. Enzimas. * Concepto de enzima. Concepto de centro activo. * Cofactores: coenzimas y grupos prostéticos * Mecanismo general de catálisis enzimática. * Concepto general de vitamina. Vitaminas hidrosolubles y liposolubles (diferenciar) (Tema 2.3) Tema 2.6. Nucleótidos y Ácidos Nucleicos. * Los nucleótidos. * Función biológica del ATP, NAD+/NADH y FADH2. * Enlace fosfodiéster. * El DNA. Componentes moleculares y estructura primaria. * Estructura secundaria: la doble hélice de Watson y Crick * La cromatina. Niveles de empaquetamiento de la cromatina: nucleosoma y fibra nucleosómica (preferible fibra nucleosómica
 a collar de perlas). Cromatina y cromosomas. * El RNA. Componentes moleculares. * Tipos de RNA (mensajero, ribosómico y de transferencia) * Papel biológico y localización del RNA. Unidad didáctica 3. Morfología, estructura y función celular Se trata de que, ante esquemas o microfotografías, el alumnado sepa diferenciar la estructura procariótica de la eucariotica,
 matizando en este segundo caso si se trata de una célula de tipo vegetal o animal. Asimismo, será capaz de reconocer los diferentes orgánulos e indicar sus funciones, teniendo una idea del tamaño real de lo observado.
 Tema 3.1. Morfología celular. * Tipos de organización celular: células procariotas y eucariotas. 3.1.1. Procariotas * Morfología de la célula procariota. Características diferenciales de la célula procariota. * Organización del material genético en bacterias. Plásmidos. 3.1.2. Eucariotas * Esquema general de la célula eucariota. Diferencias entre célula eucariota vegetal y animal. (Explicar aquí la pared celular). * La membrana celular o plasmática. Modelo de mosaico fluido o de Singer-Nicholson. * El transporte a través de la membrana:
 Transporte activo y pasivo (difusión simple y difusión facilitada). * Dinámica de la membrana: fagocitosis, endocitosis y exocitosis. * El citoplasma: hialoplasma (o citosol) y orgánulos citoplasmáticos. * Orgánulos citoplasmáticos: retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos,
 vacuolas, peroxisomas. * El núcleo: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, nucleolos, cromatina/cromosomas (Tema 1.6). * El citoesqueleto. Microtúbulos; centrosoma, cilios y flagelos. Función de los microfilamentos (idea general). Unidad didáctica 4. Metabolismo celular. Bioenergética Se trata de comprobar si el alumnado entiende los procesos de intercambio de materia y energía que tienen lugar en las
 células, sin necesidad de detallar cada una de las etapas de las distintas rutas metabólicas de degradación, ni de conocer las fórmulas de todos los metabolitos celulares que intervienen en ellas. Interesa que los estudiantes sean capaces de diferenciar las vías anaerobia y aerobia, conozcan la importancia de los enzimas en estas reacciones, los resultados globales de la actividad catabólica y la aplicación práctica en la vida cotidiana de algunas de las reacciones anaeróbicas, como la fermentación alcohólica.
 A través de este criterio se pretende saber si el alumno conoce los objetivos que se consiguen con la fotosíntesis, en qué consiste la acción concreta de la luz solar y qué se consigue con la fase oscura, siendo capaces de entender las diferencias entre los sustratos iniciales y los finales, y de aplicar estos conocimientos a la interpretación de las repercusiones del proceso en el mantenimiento de la vida.
 Estos temas son muy importantes, y es imprescindible que el alumno comprenda la respiración y la fotosíntesis a nivel global, sin que sea necesario entrar en detalles memorísticos innecesarios.
 Tema 4.1. Metabolismo: catabolismo. * Esquema general y finalidad del metabolismo * Glucolisis: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no tengan
 que aprender las reacciones y moléculas concretas) * El ciclo de Krebs: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no
 tengan que aprender las reacciones y moléculas concretas) * Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer el proceso en un
 esquema). Fosforilación oxidativa: idea general de funcionamiento de ATPasa (la diferencia de concentración de protones impulsa la síntesis de ATP).
 * La fermentación. Fermentación alcohólica y láctica
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 * Rendimiento global energético de la respiración y fermentación (solo comparación). Tema 4.2. Metabolismo: anabolismo. * Generalidades sobre el anabolismo. * La fotosíntesis 1. La fase luminosa; localización e interpretación global del proceso. (reconocer el esquema, aunque no tengan que aprender
 todas las reacciones y moléculas concretas). Idea clara del proceso de transformación de la energía luminosa en energía química y el papel de la clorofila.
 2. La fase "oscura": El ciclo de Calvin, localización e interpretación global del proceso. (reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no tengan que aprender todas las reacciones y moléculas concretas)
 Unidad didáctica 5. Reproducción celular. Con este criterio se trata de que el alumnado tenga una visión global del ciclo celular, haciendo hincapié en los fenómenos
 característicos de la interfase, para abordar después la división nuclear y la citocinesis. La descripción de las fases de la mitosis debe realizarla indicando los cambios básicos que se producen en cada un de ellas. Deberá saber comparar, además, la mitosis y la meiosis, reconociendo las diferencias más significativas y siendo capaz de relacionar esta última con la variabilidad genética de las especies.
 Tema 5. 1. Reproducción celular. *El ciclo celular. *Interfase: caracterización de los periodos G1, S y G2. * La división celular: La mitosis. Fases. *La división celular: La meiosis. Descripción esquemática del proceso (sinapsis, sobrecruzamiento o crossing-over y su
 expresión, los quiasmas,) *Importancia biológica de la meiosis: mantenimiento del número de cromosomas y variabilidad genética *Reproducción sexual: células somáticas y germinales. Significado biológico y variabilidad genética. Unidad didáctica 6.- Las bases de la herencia Se pretende que los alumnos conozcan las leyes básicas de la herencia, así como los conceptos fundamentales que se
 manejan en lo que llamamos genética mendeliana o clásica. Es muy importante integrar estos conocimientos con los aspectos moleculares que posteriormente se incluyen. Los alumnos deben ser capaces de asociar el concepto de gen mendeliano con las secuencias de DNA y a la síntesis de proteínas. A la luz de estos contenidos podrán explicar las mutaciones, sus causas y su relación con la evolución de los seres vivos. Deberán ser capaces, asimismo, de inferir la posibilidad de que 1as mutaciones tengan efectos perjudiciales, y valorar los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
 El alumnado deberá ser capaz de relacionar los conocimientos sobre el DNA y su funcionamiento con las posibilidades de intervenir sobre esta macromolécula. A partir de estos conocimientos podrá comprender la "manipulación genética", analizando algunos ejemplos sencillos en agricultura y medicina, principalmente. El conocimiento del proyecto genoma humano pondrá de manifiesto la relación entre la ciencia "pura" y la "aplicada".
 Tema 6.1. Aspectos básicos de la transmisión de los caracteres hereditarios Leyes de Mendel. Genotipo y fenotipo. Alelos dominantes y recesivos. Herencia intermedia. Homocigosis y heterocigosis. Desarrollo: - Leyes de Mendel. - Concepto de híbrido; homocigosis y heterocigosis. - Concepto de gen y alelo. - Concepto de genotipo y fenotipo. - Alelos dominantes, recesivos, codominantes y herencia intermedia. (Todo visto con ejemplos sencillos. Los problemas: exclusivamente de aplicación de las leyes de Mendel. No se incluye
 ligamiento ni herencia ligada al sexo, aunque los alumnos lo hayan estudiado previamente) Tema 6.2 El DNA, base molecular de la información genética * El DNA, molécula portadora de la información hereditaria * La duplicación o replicación del DNA. (Explicar el proceso también en procariotas. No es necesario diferenciar los distintos tipos de DNA polimerasa; Con respecto a
 los eucariotas, hacer referencia a la fase S del ciclo celular). * Concepto de gen Tema 6. 3. La expresión del mensaje genético. 6.3.1 La transcripción: *La transcripción. Descripción general del proceso en procariotas: iniciación, elongación y terminación. (No se exigirá el
 conocimiento de la maduración de RNAs ribosómico y transferente). 6.3.2 La traducción o biosíntesis de proteínas: * Características del código genético. El codón. * La traducción: Descripción general del proceso en procariotas. - Activación de los aminoácidos o formación del complejo aminoácido- RNA transferente. - Iniciación. - Elongación (Unión del aminoacil-RNAt, enlace peptídico y translocación). - Terminación. 6.4. Mutaciones *Mutaciones génicas o puntuales (sin entrar en aspectos como dimerización, tautomería…). *Otros tipos de alteraciones: concepto de mutaciones cromosómicas y concepto de mutaciones genómicas (relacionarlo con
 comportamiento de cromosomas en mitosis y meiosis). *Significado de las mutaciones: - Implicaciones metabólicas. - Implicaciones evolutivas: variabilidad genética, selección natural y evolución de los organismos.
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 *Ingeniería genética. ADN recombinante y manipulación de genes. Clonación (concepto y generalidades) Unidad didáctica 7. Microbiología y biotecnología Con este criterio se pretende constatar que los alumnos conocen los grupos taxonómicos incluidos en los llamados
 microorganismos, así como que son capaces de reconocer algunos ejemplos importantes. Deben valorar su interés medio ambiental y su aplicación en biotecnología a través del estudio de algún caso significativo (por ejemplo, las bacterias lácticas en la industria alimentaria, los microorganismos empleados para la producción de insulina, la utilización de microorganismos para purificar aguas contaminadas o para luchar contra las mareas negras y otros ejemplos semejantes Y deben conocer, asimismo, que los microorganismos pueden causar enfermedades en los seres vivos.
 Tema 7.1. Microbiología y biotecnología. * Virus. Naturaleza química y morfología. Ciclo vital: ciclo lítico y lisogénico. Ejemplo del ciclo de un bacteriófago y de un virus
 animal. * Aplicaciones de los microorganismos. 1- aplicaciones medioambientales (descomponedores y degradación de moléculas nocivas). Uso general 2- aplicaciones a la industria alimentaria (fermentaciones lácticas, acéticas, alcohólicas). 3- aplicaciones da la industria farmacéutica (antibióticos, proteínas de interés terapéutico) * El control de los microorganismos; antibióticos *Importancia medioambiental de los microorganismos. Intervención de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos Unidad didáctica 8. Inmunología Se trata con este criterio de conocer que los alumnos comprenden cómo se ponen en marcha mecanismos de defensa ante la
 presencia de cuerpos extraños incluyendo el proceso de infección. El énfasis principal se pondrá en la respuesta inmunitaria y en los sistemas implicados. Igualmente deben conocer algunos métodos encaminados a incrementar o estimular la respuesta inmunitaria, como la utilización de sueros y vacunas.
 Tema 8.1 Inmunología * Concepto de antígeno. * Inmunidad celular y humoral. Células implicadas en la inmunidad: linfocitos T, B, macrófagos. * Anticuerpos: estructura general, tipos y función. * Introducción a los mecanismos de acción del sistema inmune. * Sueros y vacunas. * Autoinmunidad. Hipersensibilidad, alergias. Inmunodeficiencias. Rechazo. (En qué consisten) * Inmunidad natural y artificial. La memoria inmune. Criterios de evaluación 1. Analizar el carácter abierto de la ciencia biológica a través del estudio de interpretaciones, hipótesis y predicciones
 sobre algunos conceptos básicos (como, por ejemplo, la constitución molecular y celular de los organismos, la naturaleza y funcionamiento de los genes, el origen de la vida, etc.), valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo en su desarrollo como ciencia, así como la influencia del contexto histórico en el mismo.
 Con un carácter eminentemente sintético, se trata de un criterio que, aplicado a diversos temas, evalúa la comprensión y
 valoración de la biología como una ciencia que, como todas las demás, constituye un cuerpo de doctrina abierto y en permanente construcción y revisión mediante métodos lógicos y racionales, aunque su desarrollo no haya sido ni sea del todo ajeno a muy diversas influencias externas.
 Se pretende conocer si los estudiantes pueden analizar las explicaciones científicas sobre distintos fenómenos naturales
 aportadas en diferentes contextos históricos, conocer y discutir algunas controversias y comprender su contribución a los conocimientos científicos actuales. También han de describir algunas técnicas instrumentales que han permitido el gran avance de la experimentación biológica, así como utilizar diversas fuentes de información para valorar críticamente los problemas actuales relacionados con la biología. Para este criterio podemos valernos de evidencias experimentales o de conceptos clave que se estudian en este curso (ADN, gen, infección, virus, etc.), analizando las distintas interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarrollo de la biología como ciencia.
 2. Diseñar y realizar investigaciones simples y adaptadas al nivel, contemplando algunas características esenciales del
 trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias, análisis y comunicación de resultados, etc.
 Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de destrezas científicas como el planteamiento de
 problemas y la comunicación de resultados, y también de actitudes propias del trabajo científico como rigor, precisión, objetividad, auto-disciplina, cuestionamiento de lo obvio, creatividad, etc.; todo ello para constatar su avance no sólo en lo puramente conceptual, sino también en el campo de la metodología y de las actitudes.
 3. Reconocer que los seres vivos y los fenómenos vitales se pueden estudiar a muy diversos niveles de complejidad, y
 que dichos niveles son similares en muchos casos. Con este criterio se quiere valorar el conocimiento sobre un aspecto básico de la biología: el hecho de que los organismos no
 son entidades aisladas e indivisibles, sino que están formados por porciones organizadas de materia viva que, en lo esencial, son semejantes en todos los seres vivientes y que, a un nivel supraindividual, se organizan de forma muy parecida.
 4. Relacionar las biomoléculas en general, y especialmente las macromoléculas, con su función biológica en la célula,
 identificando dichas biomoléculas y reconociendo su estructura molecular y sus unidades constituyentes.
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 Se pretende aquí valorar el grado de conocimiento de las características químicas de las biomoléculas de mayor relevancia y de las implicaciones funcionales que éstas tienen. Asimismo, se valorará si los estudiantes pueden diseñar y realizar experiencias sencillas para identificar la presencia en muestras biológicas de estas biomoléculas.
 5. Explicar las razones por las que el agua, las sales minerales y los oligoelementos son fundamentales en los procesos
 celulares, relacionando las propiedades y funciones biológicas con sus características fisicoquímicas. El objetivo de este criterio es evaluar si los alumnos comprenden suficientemente la trascendencia de unas moléculas tan
 sencillas -las cuales además no son exclusivas de la materia viva, sino que son abundantes también en el entorno fisicoquímico próximo- para el propio desarrollo de la vida, así como para el correcto funcionamiento de muchos procesos biológicos tales como, por ejemplo, la fotosíntesis o la cadena respiratoria.
 6. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, reconociendo que los seres vivos (con la excepción
 de los virus) están formados por células, identificando las estructuras que éstas contienen y relacionándolas con los procesos que realizan.
 Con este criterio se valora el conocimiento que los estudiantes tienen sobre un aspecto esencial del desarrollo de la biología
 como ciencia, como es la idea de la célula como la unidad fundamental de casi todos los seres vivos. Asimismo, se valora aquí -con carácter general- la capacidad de distinguir los componentes celulares y de relacionarlos con sus respectivas funciones.
 7. Explicar los modelos de organización celular procariota y eucariota (tanto animal como vegetal), identificar sus
 orgánulos y describir su función, interpretando correctamente la estructura interna de las distintas células, tanto a partir de imágenes del microscopio óptico como del electrónico.
 Se valorará si el alumnado sabe diferenciar, estimando incluso sus tamaños relativos, las células procariontes de las
 eucariontes y, dentro de éstas, las vegetales de las animales, reconociendo y describiendo en cada caso los diferentes orgánulos y sus respectivas funciones. Asimismo, se valorará si ha desarrollado las actitudes adecuadas para desempeñar un trabajo en el laboratorio con orden, rigor y seguridad.
 8. Reconocer el papel de la membrana en los intercambios celulares y en la constancia del medio celular, valorando la
 trascendencia de la misma. Este criterio evalúa la comprensión de la enorme importancia que para la vida celular y, por extensión, para todos los seres
 vivos tienen las especiales propiedades y funciones de la membrana plasmática y de las membranas intracelulares. Los alumnos deben comprender cómo, además de la propia nutrición y relación celulares, asuntos tan importantes como la defensa inmunitaria, la transmisión de impulsos nerviosos, etc., tienen su base en la funcionalidad de las membranas celulares.
 9. Diferenciar los mecanismos celulares de síntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los
 intercambios energéticos a ellos asociados, comprendiendo el metabolismo como algo integrado y esencialmente complejo. Con este criterio se evalúa si los estudiantes entienden de una forma global, sin estudiar con detalle cada una de las rutas
 metabólicas, los procesos metabólicos celulares de intercambio de materia y energía, valorando la función de las enzimas y otros intermediarios, así como los resultados globales de la actividad metabólica.
 10. Explicar el significado biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de las anaerobias, indicando
 también las diferencias entre los procesos respiratorios y fermentativos respecto a la rentabilidad energética, los productos finales originados y el interés industrial de estos últimos.
 Profundizando en lo señalado en el criterio anterior, y centrándonos en las principales vías de obtención de energía, valoramos
 en este punto los conocimientos sobre la respiración celular, como el proceso central del metabolismo energético, y sobre su posición e importancia relativa con respecto a otros procesos de obtención de energía, algunos de los cuales se han utilizado con fines biotecnológicos que han tenido y tienen gran trascendencia para los seres humanos. Asimismo, se valora también si los estudiantes saben describir algunas aplicaciones industriales de ciertas fermentaciones.
 11. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis, diferenciando las fases luminosa y oscura e
 identificando las estructuras celulares en las que se llevan a cabo, los substratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido. También, y de forma muy sucinta, analizar comparativamente el proceso de la quimiosíntesis.
 De carácter muy similar al criterio anterior, en éste se trata de valorar la comprensión de la fotosíntesis en su complejidad
 químico-celular centrándose, lógicamente, en los aspectos globales básicos de sus procesos químicos y de su localización celular. 12. Justificar y valorar la importancia de la fotosíntesis y de la quimiosíntesis como procesos de biosíntesis que, siendo
 importantes en el plano individual, resultan globalmente imprescindibles para el mantenimiento de la vida en los ecosistemas. Más allá de lo puramente fisiológico, este criterio evalúa si los estudiantes son conscientes de la enorme trascendencia que
 estos procesos de la nutrición autótrofa han tenido y tienen en el desarrollo de las condiciones medioambientales y en el mantenimiento de la vida en nuestro planeta.
 13. Analizar y explicar las características del ciclo celular y de las modalidades de división del núcleo y del citoplasma,
 justificando la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describiendo las ventajas de la reproducción sexual y relacionando la meiosis con la variabilidad genética de las especies. Comparar, asimismo, los procesos reproductivos anteriores con los que tienen lugar en las células procariotas.
 Se trata de averiguar si los estudiantes han adquirido una visión global del ciclo celular y los detalles más significativos de la
 división nuclear y de la citocinesis. Asimismo, han de ser capaces de identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis e indicar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas, reconociendo sus diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica como a su mecanismo de acción y a los tipos celulares que la experimentan. También se valora aquí la capacidad de establecer la conexión entre cuestiones tan aparentemente alejadas como el proceso de meiosis y la biodiversidad a nivel genético.
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 14. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según las leyes mendelianas y la posterior
 teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de problemas relacionados con dicha transmisión hereditaria. Es un criterio que mide especialmente la capacidad instrumental de aplicar unos conocimientos teóricos a la resolución de
 supuestos más o menos reales y de interés, lo que en sí mismo contiene una gran carga formativa. 15. Explicar el papel del ADN como portador de la información genética, relacionando ésta con la síntesis de proteínas.
 Explicar, asimismo, la naturaleza del código genético y la importancia que su descubrimiento ha tenido en el avance de la genética, relacionando las mutaciones con alteraciones de la información y analizando la repercusión de las mismas en la variabilidad y evolución de los seres vivos, así como en la salud de las personas.
 Se valora en este criterio el conocimiento sobre las características del DNA y, muy especialmente, sobre el papel trascendental
 que dicha molécula tiene en los mecanismos genéticos que están en la base del proceso vital mismo. Se pretende que el alumnado analice los trabajos de investigación que llevaron a conocer la naturaleza molecular del gen, comprenda el actual concepto de gen y lo relacione con las características del ADN y la síntesis de proteínas. Debe ser capaz de señalar las diferentes características del proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas. Además, ha de poder describir el concepto de mutación génica, sus causas y su trascendental influencia en la diversidad y en la evolución de los seres vivos, valorando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
 16. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en microorganismos, vegetales, animales y
 en el ser humano, así como sus implicaciones éticas, valorando el interés de las investigaciones sobre manipulación genética y sobre el genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo científico, como cualquier otra actividad, está sometido a presiones sociopolíticas y económicas.
 A través de este criterio se valora algo que, más allá del puro conocimiento conceptual, incide en aspectos éticos, sociales,
 económicos, políticos, etc., que están de permanente actualidad. La adquisición de un criterio racional y crítico sobre estos aspectos, basado en el conocimiento científico, debe ser sin duda un objetivo prioritario en la formación de cualquier ciudadano de nuestro tiempo.
 17. Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, destacando sus relaciones con otros
 seres vivos y su función en los ciclos biogeoquímicos. Conocer y valorar también las aplicaciones prácticas de la microbiología, particularmente la utilización de algunos microorganismos en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en la enfermedad infecciosa.
 Se trata de evaluar el conocimiento sobre una parte muy especial e importante del mundo viviente, la de los también
 denominados microbios, que tiene una gran influencia en la biosfera y, particularmente, en nuestra vida a todos los niveles. Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes conocen la heterogeneidad de los grupos taxonómicos incluidos en este mundo microscópico, siendo capaces de reconocer los representantes más importantes, como son las bacterias y los virus. También deben conocer la existencia de microorganismos patógenos que provocan numerosas enfermedades infecciosas en los seres vivos y en el ser humano y el interés medioambiental de este grupo, y valorar sus aplicaciones en biotecnología, fundamentalmente en la industria alimentaria y farmacéutica o en la lucha contra la contaminación.
 18. Determinar las características básicas de los virus y relacionar su especial modo de vida con su carácter parasitario
 obligado, analizando las implicaciones biológicas, sociales y económicas de este hecho. Como parte del mundo microbiano, los virus tienen asimismo una enorme importancia. A nadie se le escapa cómo inciden en
 nuestra vida infecciones víricas como las que causan el SIDA, la gripe o los simples catarros. Por tanto, este criterio pretende profundizar en lo señalado en parte del criterio anterior, centrándose en el conocimiento de este peculiar grupo de seres que están en la frontera entre lo vivo y lo inerte.
 19. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual de inmunidad y explicar las
 características de la respuesta inmunitaria y los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. Se trata de saber si los estudiantes comprenden cómo actúan las defensas externas e internas contra la infección, si identifican
 las características de la inmunidad y del sistema inmunitario y si conocen el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria y los tipos celulares implicados. También se ha de evaluar su conocimiento sobre la utilización de técnicas para incrementar o estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. Se trata de un criterio que en buena parte valora un conocimiento muy técnico, pero que es necesario para la comprensión de procesos que aseguran la supervivencia de muchas especies, incluida la nuestra.
 20. Valorar la importancia de la inmunología y su papel en la mejora de la calidad de vida de la humanidad, y conocer,
 asimismo, las principales disfunciones y anomalías del sistema inmunitario. Se evalúa aquí la capacidad de identificar las principales alteraciones inmunitarias en el ser humano, entre ellas el SIDA, y de
 valorar algunos problemas relacionados con la inmunología, como el del cáncer o el del trasplante de órganos, desde sus dimensiones médicas, biológicas y éticas. Se trata de un criterio que va más allá del simple conocimiento conceptual e incide especialmente en los aspectos más específicos de las actitudes y los valores.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La materia se impartirá siguiendo las directrices que marque el armonizador designado por la Universidad de
 Zaragoza, por lo que los contenidos mínimos exigidos pueden variar. La primera unidad será la base molecular y fisicoquímica de la vida que se impartirá durante el primer trimestre y
 servirá de base a la primera evaluación, la segunda será la morfología y estructura celulares, la tercera las funciones metabólicas celulares y la cuarta la reproducción celular que corresponderán a la segunda evaluación y la quinta unidad será la correspondiente a la herencia y genética molecular, la sexta el mundo de los microorganismos y sus aplicaciones y la séptima la inmunología que se darán el último trimestre. Este plan puede sufrir alguna variación en función de la duración de cada trimestre.
 La evaluación se realizará por medio de pruebas escritas, similares a las de las PAU, y se deberán aprobar todas para poder superar la asignatura. En caso de evaluaciones suspendidas se realizarán recuperaciones que incluirán toda la materia cursada en dichas evaluaciones. La nota final será la media de todas las pruebas realizadas.
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 En aplicación del artículo 44.2 del R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de alumnos y normas de convivencia en los Centros, para la aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia (el tutor informará a los padres de ésta falta de asistencia)
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua se les realizará un examen global previo a la evaluación ordinaria.
 Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre.
 Los mínimos exigibles se corresponden con un conocimiento básico, un 50% del valor total de las pruebas, de los distintos criterios de evaluación que quedan reflejados en la programación correspondiente a cada unidad didáctica. Del programa no se pueden extraer mínimos específicos porque todo el programa será examinado en las P.A.U.
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 PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO Introducción La materia Ciencias de la Tierra y medioambientales se configura en torno a dos grandes aspectos: el estudio de los
 sistemas terrestres y el de sus interacciones con el sistema humano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras ciencias, entre las que figuran destacadamente la geología, la biología, la ecología, la química y la física, junto con otras aportaciones procedentes del campo de las ciencias sociales. Proporciona un cuerpo de conocimientos necesarios para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar su pasado, predecir su futuro y ofrecer propuestas de solución a diversos problemas que la sociedad tiene planteados, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, el abastecimiento de materias primas para satisfacer las necesidades de una sociedad en continuo crecimiento y desarrollo en un mundo físicamente limitado, los impactos ambientales o el calentamiento global del planeta, así como los factores que inciden en ellos.
 Las Ciencias de la Tierra y medioambientales abordan las cuestiones medioambientales planteadas en el ámbito mundial, regional y local. Su estudio promueve un conocimiento riguroso sobre nuestro planeta y una reflexión científica sobre los problemas medioambientales, aplicando modelos teóricos y procedimientos científicos de análisis, a la vez que proporciona una visión para encontrar la manera de contribuir a mitigar los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos en un contexto de sostenibilidad. De esta forma, se convierte en un instrumento apto para comprender de un modo global y sistémico la realidad que nos rodea y aumentar la capacidad de percepción y valoración del entorno y de los problemas relacionados con su utilización por el ser humano.
 Su naturaleza científica y sintética requiere abordar estos temas mediante la formulación de hipótesis, el diseño de estrategias experimentales, la recogida y el tratamiento de datos, el análisis de informaciones, el debate, la toma de decisiones en función de los conocimientos adquiridos, así como la elaboración de informes y comunicación de resultados. En este proceso hay ocasión para la familiarización con las técnicas de laboratorio y con las tecnologías de la información y comunicación, así como para la inclusión de consideraciones que superan el ámbito experimental.
 La materia exige, dadas sus características, poner en juego los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, en especial aquellos de carácter científico, los adquiridos en otras áreas del conocimiento y también los que se obtienen de manera informal, porque muchos de los temas que se estudian forman parte de las preocupaciones sociales y están presentes en los medios de comunicación social. El desarrollo de la materia implica de forma explícita el estudio de las relaciones entre ciencia, técnica, sociedad y medio ambiente, tanto en el análisis de las situaciones como en las diferentes opciones que podrían plantearse. En todo caso, la aportación fundamental es que permite adquirir una nueva estructura conceptual de los problemas ambientales al integrar las aportaciones de diferentes disciplinas.
 Los contenidos se organizan en bloques. Se parte de una introducción sobre el concepto de medio ambiente y de las fuentes de información y recursos de que se dispone para su estudio. A continuación se estudia éste, desde sus características físicas hasta el conocimiento de los ecosistemas, su situación actual y las reglas que permiten su comprensión, analizando en cada caso la interacción de las actividades humanas con el medio natural desde planteamientos de defensa de la sostenibilidad.
 Objetivos La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y medioambientales en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
 siguientes capacidades: 1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como
 fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y viceversa. 2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana y su
 repercusión en Aragón. 3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, especialmente los aragoneses,
 incluyendo sus aplicaciones; reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.
 4. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
 5. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre el medio ambiente.
 6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, sobre todo del entorno aragonés, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes.
 7. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.
 Contenidos 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental - Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproximación a la teoría de sistemas.
 Interpretación de modelos sencillos de la estructura de un sistema ambiental natural. Complejidad y entropía. El medio ambiente como sistema.
 - Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra. - El medio ambiente como recurso para la humanidad. - Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las acciones humanas sobre el
 medio ambiente. - Fuentes de información ambiental. Sistemas de determinación de posición por satélite. Fundamentos, tipos y
 aplicaciones. - Teledetección: conceptos básicos. Fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información medioambiental.
 Interpretación general de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas informáticos de simulación medioambiental. 2. Los sistemas fluidos externos y su dinámica - La atmósfera: estructura y composición. Actividad reguladora y protectora. Inversiones térmicas. Recursos
 energéticos relacionados con la atmósfera. Contaminación atmosférica: detección, prevención y corrección. La capa de ozono y sus alteraciones. Incremento del efecto invernadero. El cambio climático global.
 - La hidrosfera. Distribución de las masas de agua en el planeta. El balance hídrico y el ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. La contaminación hídrica: detección, prevención y corrección. Determinación en muestras de agua, mediante técnicas sencillas, de algunos parámetros químicos y biológicos e interpretación de los resultados en función de su uso. Estimación de recursos hídricos y su problemática en Aragón.
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 3. La geosfera - Geosfera: estructura y composición. Modelos geoquímico y dinámico del interior terrestre. Balance energético de la
 Tierra. - Origen de la energía interna. Geodinámica interna. Riesgos volcánico y sísmico: predicción y prevención. - Geodinámica externa. El relieve como resultado de la interacción entre la dinámica interna y la dinámica externa de la
 Tierra. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. Red hidrográfica. Riesgos asociados: predicción y prevención; repercusiones en Aragón. - Recursos de la geosfera y sus reservas. Yacimientos minerales. Recursos energéticos. Combustibles fósiles. Energía
 nuclear. Impactos derivados de la explotación de los recursos. Mapa de recursos minerales en Aragón. 4. La ecosfera - El ecosistema: componentes e interacciones. Los biomas terrestres y acuáticos. Distribución de biomas en la
 geografía aragonesa. - Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación gráfica e interpretación de las
 relaciones tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica. - Los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. - El ecosistema en el tiempo: sucesión, autorregulación y regresión. - La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. Impactos sobre la biosfera: deforestación y pérdida de
 biodiversidad. Importancia ecológica de Aragón dentro del contexto peninsular. 5. Interfases - El suelo como interfase. Composición, estructura y textura de los componentes edáficos. Los procesos edáficos.
 Tipos de suelos. Reconocimiento e interpretación de los horizontes del suelo. Suelo, agricultura y alimentación. Erosión, contaminación y degradación de suelos. Desertización y desertificación. Valoración de la importancia del suelo y los problemas asociados a la desertización. Desarrollo y conservación edáfica en Aragón.
 - El sistema litoral. Formación y morfología costera. Humedales costeros, arrecifes y manglares. Recursos costeros e impactos derivados de su explotación.
 6. La gestión del planeta - Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración del estado del planeta. Sostenibilidad. - Evaluación de impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas. - Ordenación del territorio. Legislación medioambiental en el ámbito internacional, español y aragonés. La protección
 de espacios naturales. Espacios naturales protegidos en Aragón. Criterios de evaluación 1. Aplicar las bases de la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del medio ambiente, reconociendo su complejidad,
 su relación con las leyes de la termodinámica y el carácter interdisciplinar de las ciencias ambientales, y reproducir modelos sencillos que reflejen la estructura de un sistema natural.
 Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de comprender que el medio ambiente es un sistema formado por un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le confieren carácter propio, y si es capaz de diseñar modelos representativos. Se trata también de valorar si se ha comprendido que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un sistema con innumerables interacciones entre los componentes que lo constituyen (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera) y explicar los principales cambios naturales desde una perspectiva sistémica.
 2. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente en la actualidad y sus respectivas aplicaciones.
 Se trata de comprobar si conocen la existencia y los aspectos básicos de los principales métodos de información acerca del medio ambiente, como la observación y descripción del territorio y su uso, la cartografía temática, la fotografía aérea, la medición, la toma de muestras y su análisis e interpretación, y si saben describir, de forma general, en qué consisten las aportaciones de las modernas técnicas de investigación (sistemas de localización, fotografías de satélites, radiometrías, etc.) basadas en las tecnologías de la información y la comunicación.
 3. Explicar la actividad reguladora de la atmósfera, saber cuáles son las condiciones meteorológicas que provocan mayor riesgo de concentración de contaminantes atmosféricos y algunas consecuencias de la contaminación, como el aumento del efecto invernadero y la disminución de la concentración del ozono estratosférico.
 Se trata de evaluar si los estudiantes entienden la capacidad reguladora térmica, química, etc., de la atmósfera, así como su gran capacidad difusora de contaminantes, y que existen algunas variables, como la presión atmosférica y la topografía, que pueden modificarla, aumentando la contaminación y los efectos sobre la población. El alumnado ha de diferenciar la naturaleza y la trascendencia de los procesos químicos que tienen lugar en las diferentes capas de la atmósfera y ser capaz de explicar fenómenos como el incremento del efecto invernadero y el denominado «agujero» de la capa de ozono.
 4. Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos y citar los principales usos y necesidades como recurso para las actividades humanas. Reconocer las principales causas de contaminación del agua y utilizar técnicas químicas y biológicas para detectarla, valorando sus efectos y consecuencias para el desarrollo de la vida y el consumo humano.
 Se evaluará si se relaciona el ciclo del agua con los elementos y factores climáticos, si se conocen las causas de que haya más disponibilidad de agua dulce en unos lugares que en otros y si se sabe qué actividades humanas destacan por su requerimiento hídrico. Asimismo, se valorará si se conocen algunas técnicas para la determinación de parámetros químicos del agua, así como la presencia en la misma de materia orgánica y microorganismos; si se saben identificar algunas especies biológicas indicadoras de contaminación, e inferir a partir de ellas su grado de adecuación para el desarrollo de la vida o el consumo humano. Se comprobará igualmente la capacidad de valorar de forma crítica el consumo de agua por parte de las sociedades humanas.
 5. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer sus principales procesos y productos; explicar el papel de la geosfera como fuente de recursos para la Humanidad y distinguir los riesgos naturales de los inducidos por la explotación de la geosfera.
 Se trata de evaluar si se reconoce en el relieve el resultado de la interacción entre procesos geológicos internos y externos y se es capaz de establecer la relación causal de éstos con estructuras como cordilleras, dorsales y fosas oceánicas, placas litosféricas, sistemas fluviales y glaciares. También se valorará si se interpreta el origen geológico de gran parte de las unidades estructurales aragonesas dentro del contexto peninsular de la placa euroasiática. Se han de saber identificar los riesgos de origen natural y aquellos causados, al menos parcialmente, por la actividad humana.
 6. Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada de recursos para la humanidad, distinguir los recursos renovables de los no renovables y determinar los riesgos e impactos ambientales derivados de las acciones humanas.
 Se valorará la capacidad de analizar los distintos recursos naturales que utiliza la humanidad en sus actividades y si se saben clasificar según criterios de renovabilidad. Ha de evaluarse el conocimiento sobre las fuentes de energía utilizadas, valorando,
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 desde un punto de vista sostenible, las distintas alternativas: combustibles, hidroeléctrica, biomasa, fósiles, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, nuclear, etc. También ha de valorarse la gran capacidad de alteración del medio natural por el ser humano y algunas de las consecuencias más relevantes: contaminación, deforestación, desaparición de recursos biológicos, etc., utilizando con solvencia los conceptos de riesgo e impacto. Se valorará el conocimiento sobre la utilización de los principales recursos naturales utilizados en Aragón, así como el nivel de impacto que ello produce en ese territorio.
 7. Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer sus ciclos de materia y flujos de energía, interpretar los cambios en términos de sucesión, autorregulación y regresión, reconocer el papel ecológico de la biodiversidad y el aprovechamiento racional de sus recursos.
 Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar el ecosistema como un sistema y de manejar modelos de cadenas tróficas, redes tróficas, flujo de energía y ciclos de materia. Se ha de evaluar la valoración de la biodiversidad, la importancia de las pérdidas de energía en cada nivel trófico y sus repercusiones prácticas en el consumo de alimentos. Se trata también de evaluar si el alumnado es capaz de identificar los estadios de sucesión de un ecosistema y la respuesta del medio ambiente natural a alteraciones humanas como los incendios y la contaminación, especialmente en biomas del entorno aragonés.
 8. Caracterizar el suelo y el sistema litoral como interfases, valorar su importancia ecológica y conocer las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva desertización, proponiendo algunas medidas para paliar sus efectos.
 Se trata de evaluar la capacidad para describir las características propias del suelo y el litoral, reconocer al mismo tiempo aquellos componentes que les dan una entidad propia, compleja y estable, y explicar mediante argumentos fisicoquímicos y biológicos las razones de su importancia ecológica. También se valorará si se ha comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la litología, la cobertura vegetal o la acción humana, y si se conocen algunas medidas para evitar la desertización y la degradación del litoral.
 9. Diferenciar entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y proponer medidas encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio ambiente más saludable.
 Se evaluará si el alumnado comprende que la visión de los problemas ambientales también depende de criterios sociales, políticos y económicos y si propone posibles mejoras que mitiguen la situación basándose en modelos conservacionistas y/o de desarrollo sostenible. También se evaluará si es capaz de elaborar propuestas a escala local, regional y global para aprovechar racionalmente los recursos y disminuir los impactos, tales como ahorrar energía y agua, reciclar, reducir el vertido de contaminantes, prevenir riesgos ambientales. Asimismo, debe ser capaz de presentar propuestas de desarrollo que aseguren al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, tanto de forma general como en su aplicación en el ámbito aragonés, así como valorar las acciones ciudadanas encaminadas a la protección del medio ambiente.
 El desarrollo y alcance de los objetivos se logra a través de cada una de las unidades didácticas, que se detallan a
 continuación. Bloque I – Concepto de Medio Ambiente y Dinámica de Sistemas 1. Concepto de Medio Ambiente y Teoría de Sistemas (Unidad 01 del libro de texto) 2. La Humanidad y el Medio Ambiente (Unidad 02) 3. Las nuevas tecnologías en la investigación del Medio Ambiente (Unidad 03) Este tema es meramente informativo y puede ser utilizado posteriormente en el estudio de los sistemas terrestres como método de análisis y estudio de diferentes situaciones ambientales Bloque II – Los Sistemas Terrestres 4. La Biosfera 4.1.Circulación de Materia y Energía en la Biosfera (Unidad 04) 4.2.Organización y diversidad de la Biosfera (Unidad 05) 5. Geosfera 5.1.Dinámica de la Geosfera (Unidad 06) 5.2.Riesgos geológicos (Unidad 03 – epígrafe 2 y Unidad 06) 6. Dinámica de las masas fluidas (Unidad 07) 6.1.Atmósfera. 6.2. Hidrosfera. 6.3.El Clima – Riesgos climáticos. Bloque III – Relaciones entre la Humanidad y la Naturaleza: Impactos y Recursos. 7. Contaminación Atmosférica (Unidad 08). 8. Contaminación de las Aguas (Unidad 09). 9. Recursos energéticos (Unidad 11) 10. El Agua, recurso básico (Unidad 12). 11. Los Residuos (Unidad 14). Bloque IV – Hacia un desarrollo sostenible. 12. Gestión ambiental (Unidad 15) Los contenidos se van a impartir de acuerdo con la siguiente secuencia temporal:
 Primera Evaluación: Bloque I y Biosfera del Bloque II
 Segunda Evaluación: Geosfera del Bloque II y se intentará completar Dinámica de Masas Fluidas, aunque no entrará en la evaluación.
 Tercera Evaluación: Finalizar el Bloque II, Bloque III y Bloque IV. Como cualquier programación está sujeta a las posibles modificaciones derivadas de retrasos o dilataciones en la impartición de los temas o de la incorporación de contenidos, establecidos por la Comisión de
 Coordinación de PAU, además de otros aspectos que no se pueden prever. Por tanto se deja el margen de unas 15 horas, con el fin de que se pueda ajustar la programación, en caso de que surjan imprevistos, y en caso de que ello no suceda para repasar, realizar más actividades, etc.
 Se considerará la posibilidad de que el último mes, si es posible, se realice un repaso de todo el material explicado, recalcando aquellos aspectos que en principio el docente considere que serán de más utilidad para los alumnos en el momento de enfrentarse a la PAU. METODOLOGÍA, RECURSOS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOS DE MEJORA Desde un punto de vista general, y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el desarrollo de las capacidades del
 bachillerato pueden recomendar en distintos momentos, distintas estrategias. La LOE de forma general señala para todas las etapas la necesidad de aplicar una metodología activa, y la necesaria
 participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. En concreto para el bachillerato indica que la metodología favorecerá en los alumnos
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 y las alumnas la capacidad para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de la investigación. De igual modo subraya que esta deberá relacionar de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la sociedad.
 Por lo tanto es importante continuar con una metodología que desarrolle aprendizajes significativos, de acuerdo a lo anterior, la metodología ha de facilitar al alumnado una visión global y coordinada de los procesos donde va a intervenir.
 Se planteará una metodología activa, y un aprendizaje funcional, para poder utilizar lo aprendido en una situación concreta para resolver problemas determinados.
 Es fundamental la motivación del alumno/a, que se logrará a través de análisis de casos lo más reales posibles, relacionándolos con el entorno donde se ubica el centro, con el municipio, con la comarca.
 Otro aspecto que se ha de destacar en la metodología será el reforzamiento continuo que llevará a cabo de todos y cada uno de los alumnos y alumnos con el fin de motivarlos, fomentando su participación.
 La metodología didáctica debe adaptarse no sólo a las peculiaridades colectivas del grupo-clase, sino también a las peculiaridades individuales de cada alumno o alumna, todo ello de acuerdo con el principio de desarrollo de
 la actividad educativa relativo a la formación personalizada. Una vez hemos considerado el párrafo anterior, cabe decir que, durante el desarrollo de cada una de las unidades de trabajo se llevará a cabo la siguiente metodología, teniendo en cuenta la flexibilidad y dinámica de esta
 programación. * Se parte de los conocimientos previos de los alumnos, a través de actividades de introducción, como por ejemplo: lluvia
 de ideas, lanzar al aire una cuestión (que debe contestar individualmente cada alumno y luego en voz alta, comentar la respuesta al resto de la clase), etc. Continuando con actividades de motivación: presentación de información (recortes de prensa, páginas webs…) relacionada con la unidad de trabajo a desarrollar, tanto por parte del docente como de
 los alumnos, y cuya finalidad es introducir al alumno en el objeto de estudio. * Seguidamente, se inicia el desarrollo de los contenidos de cada una de las unidades de trabajo. A esto se une las
 actividades de desarrollo, en las que destaca la participación del grupo de clase, a través de la preparación de epígrafes de la unidad, presentación de trabajos, coloquios y discusiones,
 resolución de actividades… Se busca en todo momento la máxima implicación del alumnado, en el camino de lograr un aprendizaje significativo y una actitud favorable del alumno, que consiga conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe.
 * A ello se une la exposición del profesor, introduciendo conceptos, procedimientos, aclarando dudas, especificando objetivos, moderando debates, planteando casos, actividades, situaciones a resolver por los alumnos,
 recogiendo el feedback que aquellos le transmiten, y actuando en consecuencia. Se debe destacar que, todas y cada una de las actividades que se plantean durante el desarrollo de la asignatura
 evolucionarán desde lo más simple a lo más complejo, desde lo conocido a lo desconocido y desde lo general a lo particular. Respecto a los recursos didácticos, a utilizar durante el desarrollo de esta asignatura, serán los siguientes: Libro de texto, prensa y/o revistas especializadas, Internet… A este material se ha de añadir, pizarra, video,
 proyector de transparencias, cañón, equipos informáticos, etc. Estos medios han de facilitar la actividad de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo su dinamicidad, efectividad y eficacia.
 Con el fin de atender a todos los miembros del aula, será necesaria la introducción de actividades de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido los aprendizajes previstos, a través de: ejercicios de repaso, actividades de refuerzo, y al mismo tiempo habrá que facilitar a aquellos que sí los han adquirido la posibilidad de ampliar conocimientos, a través actividades de ampliación: lecturas complementarias, casos prácticos…
 Durante el desarrollo de esta asignatura, se podrán realizar distintos agrupamientos de los alumnos: * Se utilizará el trabajo individual, para comprobar el nivel de cada alumno, detectar sus dificultades e intervenir en
 necesidades concretas. Será adecuado principalmente, para las actividades de introducción y de recuperación. * Por otro lado, la agrupación en pequeños grupos, permitirá el desarrollo de actitudes de cooperación, responsabilidad, (…),
 que se llevará a cabo en las actividades de exposiciones, discusiones, etc. En este tipo de agrupamiento se intentará que exista interacción entre todos los miembros del aula, para de esta manera favorecer las relaciones personales, la cooperación, el enriquecimiento mutuo, etc.
 * Para finalizar se hará uso del gran grupo (grupo de clase), en aquellas situaciones en las que se planteen lluvia de ideas, debates, (…), tanto al inicio de las unidades de trabajo como a lo largo de ellas.
 Respecto a la organización de los espacios, las actividades se desarrollarán en el aula designada a tal efecto, que este curso es el Laboratorio de Ciencias Naturales.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Durante todo el curso escolar, se podrá tener en cuenta, fundamentalmente, los siguientes aspectos: * ACTITUD Se considerará en este apartado la ―actuación‖ del alumno en el aula y frente a la asignatura: asistencia/puntualidad,
 participación, trabajo diario... * PREGUNTAS ORALES. Orales, en las que, lógicamente, se podrán trabajar los distintos tipos de contenidos. Se especificarán en ellas la calificación de
 las distintas cuestiones. *EXAMENES, representarán el 80 % de la nota. La nota de evaluación de un alumno, será la media ponderada de los apartados anteriormente relacionados, como a
 continuación se especifica: Actitud-preguntas orales / Exámenes 20 % / 80 % SISTEMA DE RECUPERACIÓN Medidas de recuperación. Aquellos alumnos que a lo largo del curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla realizando una prueba
 escrita, posterior a la entrega de notas. Tendrán, además, derecho a un examen final en el que podrán recuperar las evaluaciones suspendidas.
 Pérdida de Evaluación Continua: En aplicación del artículo 44.2 del R.D. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de alumnos y
 normas de convivencia en los Centros, para la aplicación de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua se requiere una asistencia mínima del 80 por ciento en cada área o materia (el tutor informará a los padres de ésta falta de asistencia)
 A los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua se les realizará un examen global previo a la evaluación ordinaria.
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 Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre.
 Los mínimos exigibles se corresponden con un conocimiento básico, un 50% del valor total de las pruebas, de los distintos criterios de evaluación que quedan reflejados en la programación correspondiente a cada unidad didáctica.
 La nota final de estos alumnos será: un 90% del total, el resultado de la prueba anterior, y un 10% corresponderá a los contenidos actitudinales. Dando como resultado, el 100% de la nota final.
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 PLAN DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
 1.- OBJETIVOS Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
 utilizándolas de forma activa por parte de los alumnos. Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas
 y conocimientos. Enriquecer el trabajo del aula realizando actividades de apoyo, refuerzo y ampliación. Reforzar su motivación e interés por los temas de Ciencias de la Naturaleza. Acceder a la información, potenciando su razonamiento y su afán de conocimiento. Capacitar a los alumnos para encontrar información, manejarla, contrastarla, elaborarla y sobre todo ser
 críticos con los contenidos y las fuentes.
 Favorecer el aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales. Ofrecer actividades diferenciadas en función de la diversidad del alumnado. Utilizar el ordenador como medio de creación y de expresión de las ideas de cada uno. 2.- CONTENIDOS Los contenidos están relacionados con las distintas asignaturas. Se aplicarán sobre todo a elementos prácticos de las asignaturas aunque dependiendo de la disponibilidad del
 material informático. 3.- PROGRAMAS Y APLICACIONES DIDÁCTICAS Programas tutoriales Desarrollo de temas didácticos multimedia interactivos en los que se establece diálogo entre el alumnado y el
 ordenador. Las actividades que se realizan aportan información y ayuda en torno al tema y los contenidos que desarrolla el programa.
 Programas de simulación Programas que proporcionan entornos adecuados para ejercitar estrategias de resolución de problemas
 científicos (simulaciones, construcción de modelos, planteamiento y resolución de problemas). Búsqueda de información Enciclopedias temáticas y navegación por Internet: páginas web y enciclopedias on line Trabajos monográficos Consulta de fuentes de información, estudio y análisis de los datos obtenidos para que luego sean presentados
 adecuadamente. 4.- METODOLOGÍA EN EL TRABAJO CON LAS TIC La introducción de las tecnologías de la información debe realizarse desde el entorno cercano a los intereses y
 necesidades de los alumnos de cada nivel, y con la finalidad de que conviertan el recurso informático, en una herramienta de aprendizaje, cuando las circunstancias y las tareas lo hicieran necesario.
 Trabajar con el ordenador supone una preparación y una planificación de las actividades a realizar. Estas actividades estarán dentro de la programación del curso.
 5.- EVALUACIÓN La evaluación será continua y global, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el proceso de enseñanza-
 aprendizaje. Se utilizarán diferentes métodos: a través de la observación de las actividades de aula, las actividades con el
 programa, el registro de datos durante las sesiones, puestas en común en pequeño o gran grupo y revisión de las hojas de trabajo realizadas.
 En Zaragoza a 17 de septiembre de 2015 Fdo. Javier López Fdo. Ángel Velamazán Fdo. Pedro Roy Fdo. Javier Barra Fdo. Llanos Sanz
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 ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA MÍNIMOS 1º ESO Unidad 1: El Universo y el Sistema Solar Concepción, componentes y origen del Universo. (Objetivo 1) Tamaños y distancias en el Universo. (Objetivo 2) El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los astros. (Objetivo 3) Conocimiento astronómico y evolución histórica. (Objetivo 6) Unidad 2: El planeta Tierra La Tierra: características, movimientos y formas de relieve. (Objetivos 1 y 2) Las estaciones y sus causas. (Objetivo 3) La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas. (Objetivo 4) Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. (Objetivo 5) Unidad 3: La atmósfera terrestre La atmósfera, su composición, capas, cómo se formó y relación entre los seres vivos y su composición. (Objetivo 1) Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, humedad, temperatura. Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. (Objetivo 4) La meteorología, el clima, previsiones meteorológicas, borrascas y anticiclones. (Objetivo 3) Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas correctoras. (Objetivos 5 y 6) Unidad 4: La hidrosfera terrestre Origen y distribución del agua. (Objetivo 1) Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos. (Objetivo 2) Características del agua de los océanos y de los continentes. (Objetivo 3) El ciclo del agua. (Objetivo 4) El uso del agua y su calidad. Contaminación de las aguas. Depuración y potabilización. (Objetivos 5, 6 y 7) Unidad 5: Los minerales Definición y clasificación de los minerales. Clasificación de los minerales. Propiedades que permiten diferenciar minerales. Usos de los minerales. Unidad 6: Las rocas Rocas: definición, clasificación y origen. (Objetivos 1y 3) Ciclo de las rocas. (Objetivo 4) Usos de las rocas. (Objetivo 5) Unidad 7: Los seres vivos Los seres vivos, características, funciones vitales y composición. (Objetivo 1 y 2) La célula, estructura, tipos y funciones. (Objetivo 3). Células eucariotas animales y vegetales. (Objetivo 4) Niveles de organización de los seres vivos. (Objetivo 5) Los cinco reinos. (Objetivo 6) Las especies y su nomenclatura. (Objetivo 7) Unidad 8: Los animales vertebrados Características del reino animal y diferencia entre vertebrados e invertebrados. (Objetivos 1 y 2 ) Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación. (Objetivo 3) Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características específicas y subgrupos. (Objetivo 3) La especie humana: características, clasificación y origen. (Objetivo 4) Unidad 9: Los animales invertebrados Características de estructura, organización y función de los invertebrados. (Objetivo 1) Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características. (Objetivo 2) Adaptaciones al medio. (Objetivo 3) Unidad 10: Las plantas y los hongos Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. (Objetivo 1) Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. (Objetivo 2) La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. (Objetivo 3) El reino Hongos: características y clasificación. (Objetivo 4) Observación, muestreo y clasificación de plantas. (Objetivo 5) Unidad 11: Características generales del reino Protoctistas. (Objetivo 1) El reino Moneras, sus características principales, estructura y ciclo vital. (Objetivo 2) Características, estructura y ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) Los microorganismos y su papel en la biosfera. (Objetivo 4) Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y curación. (Objetivos 5 y 6) Unidad 5: La estructura de los ecosistemas (del libro de 2º de la ESO) Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. (Objetivos 1 y 2) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) Relaciones bióticas. (Objetivo 5) Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6) Unidad 6: Los ecosistemas de la Tierra (del libro de 2º de la ESO) Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) Características del suelo. (Objetivo 4) _________________________________________________________________________
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 MÍNIMOS 2º ESO Unidad 1: El mantenimiento de la vida Seres vivos: funciones vitales, composición química. (Objetivo 1) La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. (Objetivo 2) Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. (Objetivo 3) Reproducción celular y mitosis. (Objetivo 7) Unidad 2: La nutrición La función de nutrición y sus procesos. (Objetivo 1) El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales. (Objetivos 2, 3 y 4) La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias, respiración y excreción. (Objetivos 5, 6 y 7) Unidad 3: La relación y la coordinación La relación y la coordinación en los seres vivos. (Objetivo 1) Estímulos y tipos de respuestas. (Objetivo 2) Sistema nervioso y sistema endocrino. (Objetivos 3 y 4) Relación y coordinación en las plantas. (Objetivo 6) Relación en los organismos unicelulares. (Objetivo 7) Unidad 4: La reproducción El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. (Objetivos 1 y 2) Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes. (Objetivos 3 y 7) Reproducción en los animales y en las plantas. (Objetivos 4, 5 y 6) Unidad 5: La estructura de los ecosistemas Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. (Objetivos 1 y 2) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) Relaciones bióticas. (Objetivo 5) Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6) Unidad 6: Los ecosistemas de la Tierra Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) Características del suelo. (Objetivo 4) Unidad 7: La energía que nos llega del Sol La energía solar y la atmósfera. (Objetivos 1 y 2) La energía solar y la hidrosfera. (Objetivos 2 y 5) La energía solar y los agentes geológicos. (Objetivo 4) El uso de la energía solar. (Objetivo 6) Unidad 8: La dinámica externa del planeta. La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1) Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6) Unidad 9: La dinámica interna del planeta Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1) Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3) Terremotos. (Objetivo 4) Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5) Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) Unidad 10: La energía La energía: características, propiedades, importancia. (Objetivos 1, 2 y 5) Fuentes de energía: renovables y no renovables. (Objetivos 3 y 4) Consecuencias ambientales del uso de la energía. (Objetivo 5) Unidad 11: El calor y la temperatura Calor y temperatura. (Objetivo 1) La percepción del calor: la piel. La sensación térmica. (Objetivo 2) Efectos del calor en los cuerpos. (Objetivo 3) Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas. (Objetivo 4) Formas de propagación del calor. (Objetivo 5) Conductores y aislantes térmicos. (Objetivo 6) Unidad 12: La luz y el sonido Qué son las ondas. (Objetivo 1) La luz: propagación, descomposición, sombras y eclipses. (Objetivos 2 y 3) Reflexión y refracción. (Objetivo 4) El color de los cuerpos. (Objetivo 5) El sonido: propagación, eco, reverberación. (Objetivos 6 y 7) El ojo y el oído. (Objetivo 8) Unidad 13: La materia y la energía La materia. Sistema material, sustancia y composición. (Objetivos 1 y 2) Tipos de movimiento. (Objetivo 3) La velocidad y la aceleración. (Objetivo 4) Las fuerzas. Definición y tipos. (Objetivos 5 y 6) El peso como fuerza. (Objetivo 7) ___________________________________________________________________ MÍNIMOS 2º ESO BILINGÜE Unité 1: Le soutien de la vie Les êtres vivants: les fonctions vitales et la composition chimique.(Objectif 1) La cellule: La théorie cellulaire, l'organisation et les organites. (Objectif 2) La nutrition cellulaire: nutrition autotrophe et hétérotrophe. (Objectif 3)
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 La reproduction des cellules et la mitose. (Objectif 7) Unité 2: La nutrition La fonction de la nutrition et ses processus. (Objectif 1) La digestion, le transport de substances , la respiration et l'excrétion chez les animaux. (Objectifs 2, 3 et 4) La nutrition des plantes: la photosynthèse, le transport de substances, la respiration et l'excrétion. (Objectifs 5, 6 et 7) Unité 3: La relation et la coordination La relation et la coordination dans les êtres vivants. (Objectif 1) Les stimuli et les types de réponses. (Objectif 2) Le système nerveux et le système endocrinien. (Objectifs 3 et 4) La relation et la coordination chez les plantes. (Objectif 6) La relation chez les organismes unicellulaires. (Objectif 7) Unité 4: La reproduction La reproduction et le cycle de vie: définition, objectifs, phases. (Objectifs 1 et 2) La reproduction asexuée et la reproduction sexuée: des différences, des avantages et des inconvénients. (Objectifs 3 et 7)
 La reproduction chez les animaux et chez les plantes. (Objectifs 4, 5 et 6) Unité 5: La structure des écosystèmes Les composantes d'un écosystème: le biotope et la biocénose, l'interaction entre les deux.(Objectifs 1 et 2) L'habitat et le niche écologique. (Objectif 3) Les relations alimentaires entre les êtres vivants. (Objectif 4) Les relations biotiques. (Objectif 5) Les adaptations des êtres vivants. (Objectif 6) Unité 6: Les écosystèmes de la Terre Les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques: les éléments . (Objectif 1) Des grands écosystèmes terrestres et aquatiques. (Objectif 2) Caractéristiques du sol. (Objectif 4) Unité 7: L'énergie qu'on reçoive du soleil L'énergie solaire et l’atmosphère. (Objectif 1 et 2) L'énergie solaire et l'hydrosphère. (Objectifs 2 et 5) L'énergie solaire et les agents géologiques. (Objectif 4) L'utilisation de l'énergie solaire. (Objectif 6) Unité 8: La dynamique externe de la planète. La météorisation des roches: les agents atmosphériques, les processus de météorisation. (Objectif 1) Le modelé du relief: Les agents géologiques, leur classification et leur mode d'action. (Objectifs 1, 2, 3 et 4) Les roches sédimentaires: le pétrole, le charbon et le gaz. (Objectifs 5 et 6) Unité 9: La dynamique interne de la planète L'origine de la chaleur interne de la terre. (Objectif 1) Le vulcanisme. (Objectifs 2 et 3) Les tremblements de terre. (Objectif 4) L'origine des reliefs de la Terre. (Objectif 5) Les roches magmatiques et les roches métamorphiques. (Objectif 6) Unité 10: L’ énergie L’ énergie: Caractéristiques, propriétés, et importance. (Objectifs 1, 2 et 5) Les sources d'énergie: renouvelables y non renouvelables. (Objectif 3 et 4) Les répercussions pour l'environnement de l'utilisation de l'énergie. (Objectif 5) Unité 11: La chaleur et la température La chaleur et la temperature. (Objectif 1) La percepción del calor: la piel. La sensación térmica. (Objectif 2) Effets de la chaleur sur les corps. (Objectif 3) La mesure de la température: le thermomètre et les échelles thermométriques. (Objectif 4) Les formes de propagation de la chaleur. (Objectif 5) Des conducteurs et des isolants thermiques. (Objectif 6) Unité 12: La lumière et le son Qu'est-ce que c'est une onde?. (Objectif 1) La lumière: la propagation de la lumière, la décomposition, les ombres et les éclipses. (Objectifs 2 et 3) La réfraction et la réflexion de la lumière. (Objectif 4) La couleur des corps. (Objectif 5) Le son: la propagation, l'écho et la réverbération. (Objectifs 6 et 7) L’œil et l’ouïe. (Objectif 8) Unité 13: La matière et l'énergie La matière: système matériel, la substance et la composition. (Objectifs 1 et 2) Types de mouvements. (Objectif 3) La vitesse et l'accélération. (Objectif 4) Les forces: definition et types. (Objectifs 5 et 6) Le poids comme force. (Objectif 7) ___________________________ MÍNIMOS 3º ESO Unidad 1: La salud humana Definición de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades. (Objetivo 1) Enfermedades infecciosas: agentes causantes, contagio, transmisión (Objetivos 2 y 3) Enfermedades de transmisión sexual. (Objetivo 4) Defensas del organismo: sistema inmunitario. (Objetivo 5) Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. (Objetivo 6) Enfermedades no infecciosas: tipos, enfermedades más comunes, prevención. (Objetivo 7) Prevención y actuación en caso de accidentes. (Objetivo 8) Donaciones y trasplantes. (Objetivo 9) Unidad 2: La alimentación humana La alimentación, la nutrición y los nutrientes. (Objetivos 1 y 2)
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 Valor energético y nutricional de los alimentos. (Objetivo 3) Necesidades energéticas y nutricionales del organismo. (Objetivo 4) Tipos de alimentos. (Objetivo 5) Dieta equilibrada y hábitos saludables en la nutrición. (Objetivos 7 y 8) Técnicas de conservación de alimentos. (Objetivo 8) Tipos de aditivos. (Objetivo 9) Unidad 3: La organización del cuerpo humano Niveles de organización del ser humano. (Objetivo 1) Células humanas: estructura y orgánulos. (Objetivo 2) Tejidos: tipos, función y localización en el organismo. (Objetivo 3) Órganos, sistemas y aparatos humanos. (Objetivo 4) Microscopios: tipos. (Objetivo 5) Unidad 4: Nutrición humana: aparatos digestivo y respiratorio Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que los forman y sus funciones. (Objetivo 1) Procesos de la nutrición (Objetivo 2) Movimientos respiratorios e intercambio de gases (Objetivos 3 y 4) Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y respiratorio, hábitos saludables y medidas de prevención de
 enfermedades (Objetivos 5 y 6) Unidad 5: Nutrición humana, aparatos circulatorio y excretor El medio interno. (Objetivo 1) El sistema circulatorio: componentes, funciones y participación en procesos nutritivos. (Objetivo 2) La sangre: componentes y función. (Objetivo 3) El corazón: estructura, función y funcionamiento. (Objetivos 4 y 5) Excreción humana: órganos y funciones. (Objetivos 6 y 7) Unidad 6: Relación y coordinación humana. Sistemas nervioso y hormonal Sistemas de coordinación y relación. (Objetivos 1 y 2) Sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, funcionamiento. (Objetivos 3, 4 y 5) Sistema endocrino: glándulas, hormonas, funcionamiento. (Objetivos 6 y 7) Enfermedades del sistema endocrino y nervioso. (Objetivo 8) Unidad 7: Relación y coordinación humana. Los sentidos y el aparato locomotor Órganos de los sentidos: estructura, función, enfermedades y salud (Objetivos 1 y 6) El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular (Objetivo 2) Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y estructura (Objetivos 3, 4 y 5) Los músculos: estructura, funciones y tipos (Objetivos 3 y 4) Lesiones del aparato locomotor y hábitos saludables (Objetivo 6) Unidad 8: La reproducción humana. Aparato reproductor. La reproducción humana: etapas y características. (Objetivo 1) Caracteres sexuales primarios y secundarios. (Objetivo 2) Aparatos reproductores femenino y masculino. (Objetivo 3) Ciclos del aparato reproductor femenino. Fecundación, embarazo y parto (Objetivos 4 y 5) Reproducción asistida y métodos anticonceptivos. (objetivos 6 y 7) Sexo, sexualidad y reproducción. (Objetivo 8) Unidad 9 y 10: Paisaje y relieve. Geología externa. Relieve, paisaje, agentes geológicos y clima. (Objetivos 1, 2, 3) Meteorización de las rocas. (Objetivo 4) Formas de modelado. (Objetivo 5) La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1) Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) Unidad 11: La dinámica interna de la tierra Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1) Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3) Terremotos. (Objetivo 4) Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5) Unidad 12: Los minerales y la rocas Definición y clasificación de los minerales Origen de los minerales Usos de los minerales y rocas Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) Origen de las rocas sedimentarias. (Objetivo 7) Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6) _________________________________________________ MÍNIMOS 4º ESO Unidad 1. Unidad de vida La teoría celular. (Objetivo 1) Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6) Unidad 2. La información genética Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1) La replicación del ADN. (Objetivo 2) La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3) Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4) Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6) El código genético. (Objetivo 6) La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8) Unidad 3. herencia y transmisión de caracteres
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 • Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) • La genética mendeliana: genes yalelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos y heterocigóticos, genotipo
 y fenotipo. (Objetivo 2) • Las leyes de la herencia. (Objetivo 3) • La genética humana. (Objetivo 4) • La herencia del sexo. (Objetivo 5) • La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6) • Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7) Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) Fijismo. (Objetivo 2) Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 y 6) Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4) Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4) Evolución de los homínidos. (Objetivo 5) Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3) Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6) Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7) Unidad 7. El relieve y su modelado Relieve y paisaje. (Objetivo 1) Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. (Objetivos 2 y 3) Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3) Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4) Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7) Unidad 8. Estructura y dinámica de la Tierra Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1) El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8) La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8) La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8) Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) Las placas litosféricas. (Objetivo 6) Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7) Unidad 9. Manifestaciones de la dinámica terrestre La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2) Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3) Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4) Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5) Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7) Unidad 10. La historia de nuestra planeta La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1) Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2) Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7) _______________________________
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 MÍNIMOS 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Unidad 1. Del origen del universo a la tierra: universo en expansión - El Big Bang como teoría explicativa del origen del universo. - El origen del sistema solar: teoría planetesimal. - La estructura en capas de la Tierra: - Modelo geoquímico: corteza, manto y núcleo. - Modelo geodinámico: litosfera, mesosfera, capa D‖ y endosfera. - Métodos de estudio del interior de la Tierra: fundamentos e información que aportan: - Tipos de ondas sísmicas e información que aportan. - La estructura deducida de los estudios sísmicos: las discontinuidades. Unidad 2. Los materiales que forman la tierra: rocas y minerales - Definición de cristal, mineral, roca y mineraloide. - Las propiedades mecánicas de los minerales: tenacidad, dureza, exfoliación y fractura. - Las propiedades ópticas de los minerales: color, brillo, refringencia y luminiscencia. - Las propiedades eléctricas de los minerales: conductividad eléctrica, piezoelectricidad y piroelectricidad. - La clasificación de los minerales: elementos nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos e hidróxidos, haluros, carbonatos, nitratos,
 boratos, fosfatos, sulfatos, wolframatos y silicatos. - Los usos de los minerales. UNIDAD 3. Geodinámica interna: magmatismo y metamorfismo - El campo magnético terrestre y el paleomagnetismo. - La expansión del fondo oceánico. - Los fundamentos de la tectónica de placas. - El mecanismo que mueve las placas. - Los tipos de bordes de placas y los fenómenos asociados: dorsales, orógenos activos, orógenos de colisión y fallas de
 transformación. - La formación de las rocas magmáticas a partir del magma. - Los tipos de rocas y emplazamientos magmáticos. - La formación de rocas metamórficas por metamorfismo: tipos de metamorfismo. - Aplicaciones y usos de las rocas magmáticas y metamórficas. - Formas de relieve generadas por la compresión de los estratos rocosos: fallas y plegamientos. UNIDAD 4. Geodinámica externa: suelos y rocas sedimentarias - El concepto de erosión y meteorización. - Los procesos de meteorización mecánica: gelifracción, haloclasticidad, descompresión, dilatación diferencial y bioclasticidad. - Los procesos de meteorización química: disolución, hidratación, hidrólisis y oxidación. - El proceso de denudación continental. - La acción geológica del agua: ambiente fluvial, ambiente marino y ambiente kárstico. - La acción geológica del hielo: los glaciares. - La acción geológica del viento. - El proceso de diagénesis. - Los tipos de rocas sedimentarias: detríticas, químicas y organógenas. - Las aplicaciones de las rocas sedimentarias. UNIDAD 5. Historia de la tierra y riesgos geológicos - Los principios de uniformismo, superposición de estratos, horizontalidad original, continuidad lateral y de intersección. - El concepto de tiempo geológico. - Los métodos biológicos de datación de las rocas: bioestratigrafía, anillos de crecimiento de corales y árboles, y relojes
 moleculares. - Los métodos físicos y geofísicos de datación de las rocas: huellas de fisión, termoluminiscencia, magnetoestratigrafía y
 radiocronología. - La representación del relieve en el mapa topográfico. - La disposición y edad de los estratos en el mapa geológico. - El concepto de riesgo. - Tipos de riesgo, como el riesgo geológico. - La predicción y la prevención de riesgos geológicos UNIDAD 6. Niveles de organización de los seres vivos: de los bioelementos a las células - El concepto de ser vivo. - El concepto de bioelemento y biomolécula. - Funciones biológicas de los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. - La clasificación de las biomoléculas en orgánicas e inorgánicas. - El agua: estructura, propiedades y funciones biológicas. - Las sales minerales: función biológica. - Glúcidos: estructura, tipos y función biológica. - Lípidos: estructura, tipos y función biológica. - Proteínas: estructura y función biológica. - Ácidos nucleicos: estructura, tipos y función biológica. - La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. - La estructura y los componentes de las células procariota y eucariota. - Orgánulos: características y función biológica. - Características de la célula eucariota vegetal y animal. - Nutrición autótrofa y heterótrofa. - División celular mitótica y meiótica y su papel biológico. UNIDAD 7. Los sistemas de clasificación: imagen de la evolución biológica - El concepto de especie y su evolución histórica. - La nomenclatura binomial de los seres vivos. - Los Monera. - Los Protoctista. UNIDAD 8. Historia de la vida: los reinos pluricelulares - Reino Plantae: características. - Reino Fungi: características.
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 - Reino Animalia: características. - Origen abiótico de la materia viva. - Historia de la vida. - La evolución prebiótica. - Endosimbiogénesis: el origen de la célula eucariota. - Importancia de la biodiversidad. UNIDAD 9. La organización de las plantas: sistemas de tejidos - La célula vegetal. - Tejidos simples (parénquima, colénquima y esclerénquima) y complejos (xilema, floema, epidermis y peridermis). - La función de los tejidos y sistemas de tejidos en las plantas. - La organización de las plantas: briofitas y cormofitas. - El cuerpo vegetativo de las cormofitas: raíz, tallo y hojas. - Estructura y morfología de la raíz. - Tipos de raíces: napiformes, tuberosas, adventicias, adherentes, respiratorias y zancos. - Estructura y morfología del tallo. - Tipos de tallos: herbáceos (cálamo, caña, estolón y trepador), leñosos (estipe y tronco) y subterráneos (rizoma, bulbo y
 tubérculo). - Estructura y morfología de la hoja. - Tipos de hojas según la forma del borde, la forma del limbo, la nerviación, la posición en el tallo y el número de limbos. - El crecimiento primario y secundario de raíz y tallo. UNIDAD 10. La nutrición de las plantas: la fotosíntesis - La nutrición autótrofa en las plantas. - La absorción de los nutrientes minerales por las plantas: vía del simplasto y vía del apoplasto. - El transporte de la savia bruta por las plantas: la teoría de cohesión-tensión y el papel de la transpiración. - El papel de los estomas en el intercambio gaseoso. - La fotosíntesis: fase oscura y fase luminosa. - El transporte de la savia elaborada: hipótesis del flujo por presión. UNIDAD 11. La regulación del crecimiento de las plantas: fitohormonas - El concepto de fitohormona. - Los tipos de fitohormonas: auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno, brasinoesteroides, jasmonatos y
 oligosacarinas. - El papel de las fitohormonas en las plantas - Usos de las fitohormonas en agricultura y horticultura. - Respuesta de las plantas ante los patógenos y los carnívoros. - Respuestas de las plantas frente a condiciones físicas adversas. UNIDAD 12. La reproducción de las plantas: esporas y semillas - El ciclo vital de una gimnosperma: el polen y la semilla. - El ciclo vital de una angiosperma: la flor y el fruto. - La polinización. - La transformación del ovario en fruto. - La germinación de la semilla. - Formas de reproducción asexual en plantas: bulbos, estolones, rizomas y tubérculos. - Aplicaciones de la reproducción sexual en la agricultura: estacas y esquejes, cultivo de células y tejidos. - Aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura. UNIDAD 13. Organización de los animales: tejidos y órganos - La clasificación de los tejidos animales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. - El tejido epitelial: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido conectivo: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido muscular: tipos, estructura, función y tipos celulares. - El tejido nervioso: estructura, función y tipos celulares. UNIDAD 14. La nutrición animal: incorporación de nutrientes - El concepto de función de nutrición. - El concepto de metabolismo: anabolismo y catabolismo. - Fases en la función de nutrición: captura, ingestión, digestión, absorción, transporte, intercambio gaseoso, metabolismo y
 excreción. - Clasificación de los alimentos. - Modelos de aparato digestivo: completo e incompleto. - El aparato digestivo del ser humano: estructura y fisiología. - La digestión y la absorción intestinal: jugos gástricos. - La respiración interna o celular. - La respiración externa o intercambio gaseoso: respiración cutánea, respiración branquial, respiración traqueal y respiración
 pulmonar. - El aparato respiratorio humano: anatomía y fisiología. UNIDAD 15. La nutrición animal: distribución de nutrientes y eliminación de desechos - El medio interno de los animales: líquido intersticial o extracelular. - Estructura y componentes del aparato circulatorio: corazón, vasos y líquido circulante. - Los líquidos circulantes de los animales: hidrolinfa, hemolinfa, sangre y linfa. - Las funciones del aparato circulatorio. - La fisiología del aparato circulatorio en el ser humano como ejemplo de vertebrado. - Significado biológico de la función de excreción y papel del aparato excretor. - Los productos de excreción: agua, dióxido de carbono, sustancias nitrogenadas y sales minerales. - El aparato excretor de vertebrados: el riñón. - Fisiología del aparato excretor en humanos como ejemplo de vertebrado. - El papel del aparato excretor en la osmorregulación. UNIDAD 16. La relación en animales: coordinación nerviosa - La función de relación en animales. - Los componentes de la coordinación nerviosa: receptores, sistema nervioso y órganos efectores. - Morfología y fisiología de los quimiorreceptores: receptores olfativos y receptores gustativos.
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 - Morfología y fisiología de los mecanorreceptores: receptores táctiles, propiorreceptores, órganos del equilibrio, línea lateral de peces y oído.
 - Morfología y fisiología de los termorreceptores. - Morfología y fisiología de los fotorreceptores: ojo en cámara de vertebrados. - Morfología de la neurona: cuerpo celular o soma, dendritas, axón y botón sináptico. - Tipos de neuronas: neuronas sensitivas o aferentes, neuronas de asociación o interneuronas, neuronas motoras o aferentes y
 neuronas motoras somáticas. - Mecanismo del impulso nervioso: potencial de reposo, potencial de acción, despolarización, repolarización y periodo
 refractario. - La sinapsis: estructura, mecanismo de acción y neurotransmisores. - El procesamiento de la información: tipo de estímulo, intensidad del estímulo, integración de la información y emisión de
 respuesta. - Anatomía de las vías nerviosas: los arcos reflejos. UNIDAD 17. La relación en animales: coordinación hormonal - Elementos de la coordinación hormonal: hormonas, células blanco, células endocrinas y células neurosecretoras. - Mecanismos de acción hormonal: receptores de membrana y receptores intracelulares. - Anatomía y funcionamiento del sistema hormonal humano como ejemplo de vertebrado: glándulas y hormonas. - Aplicaciones de las hormonas en la ganadería: somatotropina bovina, testosterona, clembuterol, dietiliestilbestrol, gestágenos
 y progesterona. UNIDAD 18. La reproducción de los animales - El ciclo de vida de un animal. - Formas de reproducción asexual en animales: gemación, gemulación y fragmentación. - La reproducción sexual: sentido biológico. - Especies dioicas y especies monoicas. - Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor de los invertebrados. - Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor humano como ejemplo de vertebrado. - La espermatogénesis y la ovogénesis en humanos. - El ciclo menstrual. - La inseminación. - La fecundación. - Las fases del desarrollo embrionario: segmentación, gastrulación, formación del mesodermo y organogénesis. ______________________________________________________
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 MÍNIMOS CULTURA CIENTIFICA 1º BACHILLERATO Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. Teoría de la evolución neodarwinista. La evolución humana. La revolución genética: biotecnología. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones
 médicas. Salud: condicionantes y estilos de vida saludable. Enfermedades y tipos. Transplantes y donaciones. Genoma humano. Ingeniería genética y aplicaciones. Reproducción asistida. Clonación y células madre. Patentes farmaceúticas. Sanidad: límites, acceso e intimidad. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales,
 siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
 Nuevas tecnologías: Posibilidades y repercusiones sociales. Internet: uso, consecuencias, control de privacidad y protección de datos.
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 MÍNIMOS BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO Tema 2.1. Bioelementos y Biomoléculas. Agua y sales minerales. Concepto de bioelemento y oligoelemento. Biomoléculas y clasificación. Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales. Estructura de la molécula de agua. Puentes de Hidrógeno. Funciones: Estructural, térmica, disolvente. Sales minerales y sus funciones: Disueltas. Disoluciones y membranas Concepto de disolución verdadera y coloidal Fenómenos osmóticos en células animales y vegetales Tema 2.2 Glúcidos Concepto y clasificación. Monosacáridos: Estructura general de aldosas y cetosas. Número de átomos de carbono. Posición del carbono carbonílico.
 Forma lineal. Concepto de carbono asimétrico; concepto de estereoisomería: concepto de enantiómero y epímero. Formas lineales de aldosas y cetosas. Glucosa, fructosa y ribosa. Sacarosa. Disacáridos. Enlace O-glucosídico. Tipos de enlace: alfa y beta. Polisacáridos. Concepto de homopolisacárido y heteropolisacárido. Estructura del almidón, glucógeno y celulosa.
 Comparación en composición, estructura y función de almidón, glucógeno y celulosa. Funciones. Tema 2.3. Lípidos Concepto. Funciones Grupos más importantes: ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos, esteroides. Los ácidos grasos: saturados e insaturados. Propiedades más importantes. Funciones. Concepto de esterificación y saponificación. Reconocer el enlace éster. Formación de un triacilglicérido a partir de las fórmulas,
 y reacción inversa (hidrólisis). Acilglicéridos. Funciones. Fosfolípidos. Concepto de glucolípido. Disposición en la membrana. Lípidos de membrana: fosfolípidos y glucolípidos. Carácter anfipático. Disposición en la membrana. En el concepto de
 fosfolípido, no es necesario distinguir entre fosfatidilglicérido y otros tipos de lípidos polares. Concepto de esteroide; función como componentes de las membranas. Esteroides. Esteroides más importantes: colesterol (y otros esteroles), vitaminas y hormonas Concepto general de hormona Vitaminas (tema 2.5.) Funciones de los lípidos Tema 2.4. Proteínas. Los aminoácidos. Propiedades . Estructura general de los aminoácidos. Carácter anfótero (capacidad amortiguadora, sin exigir
 punto isoeléctrico) y formas D- y L- El enlace peptídico. Concepto. Formación de un enlace peptídico. Estructura de las proteínas: primaria, secundaria (concepto de α-hélice y lámina β), terciaria y cuaternaria. Enlaces que estabilizan las estructuras. Propiedades de las proteínas: especificidad, desnaturalización. Solubilidad, desnaturalización y renaturalización. Funciones de las proteínas. Tema 2.5. Enzimas. Concepto de enzima. Concepto de centro activo. Cofactores: coenzimas y grupos prostéticos Naturaleza química: holoenzima, apoenzima y cofactores (coenzimas y grupos prostéticos). Relación con las vitaminas. Mecanismo general de catálisis enzimática. Unión con los sustratos y formación de un intermediario que reduce la energía de
 activación, modificando la velocidad de la reacción. Concepto general de vitamina. Vitaminas hidrosolubles y liposolubles (diferenciar) (Tema 2.3.). Tema 2.6. Nucleótidos y Ácidos nucleicos. Los nucleótidos. Función biológica del ATP, NAD+/NADH y FADH2. Enlace fosfodiéster. El DNA. Componentes moleculares y estructura primaria. Estructura secundaria: la doble hélice de Watson y Crick. La cromatina. Niveles de empaquetamiento de la cromatina: nucleosoma y fibra nucleosómica (preferible fibra
 nucleosómica a collar de perlas). Cromatina y cromosomas. El RNA. Componentes moleculares. Tipos de RNA (mensajero, ribosómico y de transferencia). Papel biológico y localización del RNA. Tema 3.1. Morfología celular. Tipos de organización celular: células procariotas y eucariotas. 3.1.1. Procariotas Morfología de la célula procariota. Características diferenciales de la célula procariota. Organización del material genético en bacterias. Plásmidos. 3.1.2. Eucariotas
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 Esquema general de la célula eucariota. Diferencias entre célula eucariota vegetal y animal. (Explicar aquí la pared celular). Concepto de pared celular y composición (celulosa)
 La membrana celular o plasmática. Modelo de mosaico fluido o de Singer-Nicholson. El transporte a través de la membrana: Transporte activo y pasivo (difusión simple y difusión facilitada). Dinámica de la membrana: fagocitosis, concepto de endocitosis y exocitosis. (No diferenciar entre tipos) El citoplasma: hialoplasma (o citosol) y orgánulos citoplasmáticos. Orgánulos citoplasmáticos: retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos,
 vacuolas, peroxisomas. Se podrá preguntar por la relación entre los diferentes orgánulos membranosos y sus diferencias respecto a la función.
 El núcleo: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, nucleolos, cromatina/cromosomas (Tema 1.6). El citoesqueleto. Microtúbulos; centrosoma, cilios y flagelos. Función de los microfilamentos (idea general). Concepto de
 citoesqueleto. Centrosoma y microtúbulos en relación con su función en la división celular. Tema 4.1. Metabolismo: catabolismo. Esquema general y finalidad del metabolismo. Glucolisis: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no tengan
 que aprender las reacciones y moléculas concretas). El ciclo de Krebs: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no
 tengan que aprender las reacciones y moléculas concretas). Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa: localización e interpretación global del proceso. (Reconocer el proceso en un
 esquema). Fosforilación oxidativa: idea general de funcionamiento de ATPasa (la diferencia de concentración de protones impulsa la síntesis de ATP).
 La fermentación. Fermentación alcohólica y láctica y sus aplicaciones industriales Rendimiento global energético de la respiración y fermentación (solo comparación). Tema 4.2. Metabolismo: anabolismo. Generalidades sobre el anabolismo. La fotosíntesis 1. La fase luminosa; localización e interpretación global del proceso. (reconocer el esquema, aunque no tengan
 que aprender todas las reacciones y moléculas concretas). Idea clara del proceso de transformación de la energía luminosa en energía química y el papel de la clorofila. Transformación de la energía luminosa en energía química (ATP) y poder reductor (NADPH) que podrán ser utilizados en otros procesos metabólicos. Fotolisis del agua y su relación con el origen del oxígeno. Fosforilación del ADP y reacción del NADP. 2. La fase "oscura": El ciclo de Calvin, localización e interpretación global del proceso. (reconocer la vía metabólica en un esquema, aunque no tengan que aprender todas las reacciones y moléculas concretas)
 Tema 5. 1. Reproducción celular. El ciclo celular. Interfase: caracterización de los periodos G1, S y G2. La división celular: La mitosis. Fases. La división celular: La meiosis. Descripción esquemática del proceso (sinapsis, sobrecruzamiento o crossing-over y
 su expresión, los quiasmas,). Importancia biológica de mitosis y meiosis. Significado biológico. Variabilidad genética. Células en las que tienen lugar.
 Importancia biológica de la meiosis: mantenimiento del número de cromosomas y variabilidad genética. Reproducción sexual: células somáticas y germinales. Significado biológico y variabilidad genética. Tema 6.1. Aspectos básicos de la transmisión de los caracteres hereditarios Leyes de Mendel. Concepto de híbrido; homocigosis y heterocigosis. Concepto de gen y alelo. Concepto de genotipo y fenotipo. Alelos dominantes, recesivos, codominantes y herencia intermedia. Los problemas: exclusivamente de aplicación de las leyes de Mendel. Tema 6.2 El DNA, base molecular de la información genética El DNA, molécula portadora de la información hereditaria. La duplicación o replicación del DNA. Diferencias con eucariotas Concepto molecular de gen Tema 6. 3. La expresión del mensaje genético. 6.3.1 La transcripción: La transcripción. Descripción general del proceso en procariotas: iniciación, elongación y terminación. (No se exigirá el
 conocimiento de la maduración de RNAs ribosómico y transferente). 6.3.2 La traducción o biosíntesis de proteínas: Características del código genético. El codón. La traducción: Descripción general del proceso en procariotas. Activación de los aminoácidos o formación del complejo aminoácido-RNA transferente. Iniciación. Elongación (Unión del aminoacil-RNAt, enlace peptídico y translocación). Terminación. 6.4. Mutaciones Mutaciones génicas o puntuales (sin entrar en aspectos como dimerización, tautomería…). Insercion, deleción y sustitución.
 Repercusión de esas mutaciones. Distinción entre mutación génica y cromosómica. Otros tipos de alteraciones: concepto de mutaciones cromosómicas y concepto de mutaciones genómicas (relacionarlo con
 comportamiento de cromosomas en mitosis y meiosis). Significado de las mutaciones: Implicaciones metabólicas. Implicaciones evolutivas: variabilidad genética, selección natural y
 evolución de los organismos. Ingeniería genética. ADN recombinante y manipulación de genes. Clonación (concepto y generalidades) Tema 7.1. Microbiología y biotecnología.
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 Virus. Naturaleza química y morfología. Ciclo vital: ciclo lítico y lisogénico. Ejemplo del ciclo de un bacteriófago y de un virus animal. Conocer que los virus animales entran y salen de la célula de un modo diferente a los bacteriófagos.
 Aplicaciones de los microorganismos. El control de los microorganismos; antibióticos Importancia medioambiental de los microorganismos. Intervención de los microorganismos en los ciclos
 biogeoquímicos Tema 8.1 Inmunología Concepto de antígeno. Inmunidad Respuesta inmune celular y humoral. Células implicadas en la respuesta inmune inmunidad: linfocitos T, B,
 macrófagos. Anticuerpos: estructura general, tipos y función. Especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo. (no tipos de reacciones) Introducción a los mecanismos de acción del sistema inmune. Sueros y vacunas. Autoinmunidad. Hipersensibilidad, alergias. Inmunodeficiencias. Rechazo. (En qué consisten, conceptos generales) Inmunidad natural y artificial. La memoria inmune: sueros y vacunas. Respuesta primaria y secundaria.
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 MÍNIMOS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE - Concepto de medio ambiente. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproximación a la teoría de sistemas.
 Interpretación de modelos sencillos de la estructura de un sistema ambiental natural. Complejidad y entropía. El medio ambiente como sistema.
 - Cambios en el medio ambiente a lo largo de la historia de la Tierra. - El medio ambiente como recurso para la humanidad. - Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las acciones humanas sobre el
 medio ambiente. - Fuentes de información ambiental. Sistemas de determinación de posición por satélite. Fundamentos, tipos y
 aplicaciones. - Teledetección: conceptos básicos. Fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información medioambiental.
 Interpretación general de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas informáticos de simulación medioambiental. - La atmósfera: estructura y composición. Actividad reguladora y protectora. Inversiones térmicas. Recursos
 energéticos relacionados con la atmósfera. Contaminación atmosférica: detección, prevención y corrección. La capa de ozono y sus alteraciones. Incremento del efecto invernadero. El cambio climático global.
 - La hidrosfera. Distribución de las masas de agua en el planeta. El balance hídrico y el ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. La contaminación hídrica: detección, prevención y corrección. Determinación en muestras de agua, mediante técnicas sencillas, de algunos parámetros químicos y biológicos e interpretación de los resultados en función de su uso. Estimación de recursos hídricos y su problemática en Aragón.
 - Geosfera: estructura y composición. Modelos geoquímico y dinámico del interior terrestre. Balance energético de la Tierra.
 - Origen de la energía interna. Geodinámica interna. Riesgos volcánico y sísmico: predicción y prevención. - Geodinámica externa. El relieve como resultado de la interacción entre la dinámica interna y la dinámica externa de la
 Tierra. Sistemas de ladera y sistemas fluviales. Red hidrográfica. Riesgos asociados: predicción y prevención; repercusiones en Aragón. - Recursos de la geosfera y sus reservas. Yacimientos minerales. Recursos energéticos. Combustibles fósiles. Energía
 nuclear. Impactos derivados de la explotación de los recursos. Mapa de recursos minerales en Aragón. - El ecosistema: componentes e interacciones. Los biomas terrestres y acuáticos. Distribución de biomas en la
 geografía aragonesa. - Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación gráfica e interpretación de las
 relaciones tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica. - Los ciclos biogeoquímicos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. - El ecosistema en el tiempo: sucesión, autorregulación y regresión. - La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. Impactos sobre la biosfera: deforestación y pérdida de
 biodiversidad. Importancia ecológica de Aragón dentro del contexto peninsular. - El suelo como interfase. Composición, estructura y textura de los componentes edáficos. Los procesos edáficos.
 Tipos de suelos. Reconocimiento e interpretación de los horizontes del suelo. Suelo, agricultura y alimentación. Erosión, contaminación y degradación de suelos. Desertización y desertificación. Valoración de la importancia del suelo y los problemas asociados a la desertización. Desarrollo y conservación edáfica en Aragón.
 - El sistema litoral. Formación y morfología costera. Humedales costeros, arrecifes y manglares. Recursos costeros e impactos derivados de su explotación.
 - Los principales problemas ambientales. Indicadores para la valoración del estado del planeta. Sostenibilidad. - Evaluación de impacto ambiental. Manejo de matrices sencillas. - Ordenación del territorio. Legislación medioambiental en el ámbito internacional, español y aragonés. La protección
 de espacios naturales. Espacios naturales protegidos en Aragón. ANEXO 2
 Prueba inicial de primer ciclo de Ciencias de la Naturaleza Nombre Grupo
 1 ¿ Cuál de las siguientes caracteristicas presenta una roca arenisca?
 a) Roca dura
 b) Roca gris
 c) Roca rojiza
 d) Roca blanca
 2 ¿ Qué es un músculo?
 a) Un tejido
 b) Un órgano
 c) Un aparato
 d) Un sistema
 3 Encontramos una pequeña planta en un lugar bastante húmedo. Examinándola, vemos que es bastante simple porque no tiene
 ni flores, ni frutos, ni vasos conductores, ¿ a qué grupo de plantas pertenece?
 a) Briófitos
 b) Pteridófitos
 c) Gimnospermas
 d) Angiospermas
 4 Tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. La mayoría son árboles o arbustos, ¿ de qué grupo de plantas
 estamos hablando?
 a) Briófitos
 b) Pteridófitos
 c) Gimnospermas
 d) Angiospermas
 5 ¿ Cuál es el sistema de transporte en los animales que lleva a todas las células las substancias que necesitan para vivir?
 a) Aparato digestivo
 b) Corazón
 c) Aparato circulatorio
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 d) Riñones
 6 ¿ Qué representa la siguiente imagen?
 a) Un proceso de reproducción sexual
 b) Un proceso de reproducción asexual
 7 Estudiando el ilterior de la tierra descubrimos que:
 a) La parte superior del manto y el núcleo forman la litosfera.
 b) El manto es la parte más extensa de la Tierra.
 c) El manto abarca desde la corteza hasta los 2.900 km de profundidad.
 8 Señala qué estación del año hay en Londres (hemisferio Norte) y en Ciudad del Cabo (hemisferio Sur) según la siguiente
 imagen.
 9 ¿ Cuál es la unidad de volumen en el Sistema Internacional?
 a) Superficie
 b) m
 c) m3
 d) m2
 10 ¿ A qué estado de la materia corresponde la siguiente imagen?
 a) Sólido.
 b) Líquido.
 c) Gas.
 d) Temporal.
 Prueba inicial de segundo ciclo de Biología y Geología.
 Nombre: Curso Año: 1 Di cuáles de estos elementos está ordenado de menor a mayor: a) Tejido, célula, órgano b) Órgano, tejido, célula c) Célula, tejido, órgano 2 De estos tipos de nutrientes di cuáles tienen mayor valor energético: a) Hidratos de carbono y grasas b) Proteínas y hierro c) Agua y sal de mesa 3 ¿ Es lo mismo alimentación que nutrición? a) No, la nutrición es algo más amplio que la alimentación b) Sí, el que se alimenta se nutre c) No, la alimentación es el todo y la nutrición sólo una parte 4 De los siguientes órganos di cuál pertenece al aparato circulatorio: a) Corazón b) Pulmón c) Riñones 5 De los siguientes órganos di cuál pertenece al aparato excretor: a) Corazón b) Pulmón c) Riñones 6 De los siguientes órganos di cuál pertenece al aparato respiratorio: a) Corazón b) Pulmón c) Riñones 7 De los siguientes órganos di cuál pertenece al sistema nervioso: a) Cerebro b) Tiroides 8 De los siguientes órganos di cuál pertenece al sistema endocrino: a) Cerebro b) Tiroides 9 ¿ Dónde están las células receptoras de la luz? a) Retina b) Pupila c) Iris 10 ¿ Dónde están las células receptoras del sonido? a) Tímpano b) Conducto auditivo c) Oído interno 11 ¿ A qué aparato pertenece el pene? a) Aparato excretor b) Aparato reproductor
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 12 ¿ A qué aparato pertenece la vejiga? a) Aparato excretor b) Aparato reproductor
 Prueba inicial de Biología y Geología de 1º de Bachillerato: Nombre:
 1 ¿ Cuál crees que es el mayor planeta del Sistema Solar? a) Júpiter. b) Marte. c) Saturno. d) La Tierra.
 2 ¿Cómo se llama el periodo de tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta completa alrededor del Sol? e) Un año. f) Un día. g) Un año-luz
 3 La discontinuidad que separa el manto inferior del núcleo externo se denomina: a) Discontinuidad de Mohorovicic. b) Discontinuidad de Repetti. c) Discontinuidad de Gutenberg.
 4 Los volcanes se localizan en: a) Puntos calientes, dorsales oceánicas y zonas de subducción. b) Sólo en puntos calientes. c) Sólo en puntos calientes y en zonas de subducción.
 5 ¿ Según qué teoría el origen del mundo, de los seres vivos y de la especie humana se debe a un dios, creador o espíritu que actúa sobre la materia o extrae los hombres de la tierra o de las rocas? a) La generación espontánea. b) La panspermia. c) El creacionismo.
 6 Las algas forman parte del Reino: a) Vegetal. b) Moneras. c) Protoctistas.
 7 El ADN es una macromolécula formada por la unión de otras moléculas más sencillas llamadas: a) Cromatina. b) Aminoácidos. c) Nucleótidos.
 8 Las células madre embrionarias son células: a) Totipotentes. b) Pluripotentes. c) Multipotentes.
 9 Una dieta equilibrada: a) Coniste en no tomar nunca grasas. b) Depende de las características y de la actividad de cada persona. c) Es idéntica para todo el mundo.
 10 Una de las drogas más populares del mundo, legal y aceptada socialmente es: a) El alcohol. b) El tabaco. c) La cocaína.
 11 Las proteínas elaboradas por el organismo que son capaces de reconocer a sustancias extrañas presentes en los microorganismos son: a) Los anticuerpos. b) Los antígenos. c) Los linfocitos.
 12 La especialidad quirúrgica más recomendada para la intervención de una lesión en las vértebras cervicales es: a) La cirugía ortopédica y traumatológica. b) La cirugía cerebral. c) La neorocirugía.
 13 El petróleo, carbón y gas natural son recursos: a) Renovables. b) Potencialmente renovables. c) No renovables.
 14 La mayor parte del consumo del agua se realiza en: a) La industria. b) Las actividades humanas. c) Las actividades agrícolas.
 15 Son riesgos derivados de la dinámica interna de la Tierra: a) Las inundaciones. b) Los hundimientos. c) Los terremotos.
 16 El riesgo más destructivo en España es: a) Las inundaciones. b) Los hundimientos. c) Los terremotos.
 17 La capa de ozono está situada en: a) La troposfera.
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 b) La estratosfera. c) La exosfera.
 18 Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se firmó: a) El protocolo de Kioto. b) El protocolo de Montreal. c) La Conferencia de Río de Janeiro.
 19 La parte de un ordenador que comprende todos aquellos programas e instrucciones que dirighen su funcionamiento y que hacen del ordenador algo útil para realizar distintas tareas es: a) El hardware. b) El software. c) La CPU.
 20 ¿ Cómo definirías el impacto ambiental? a) Actividad de produce una alteración del medio ambiente. b) Propiedad que poseen algunos materiales que no dañan al medio ambiente. c) Utilizar mal las máquinas al cortar madera.
 Prueba inicial de 1º DE BACHILLERATO- CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORANEO-
 1.- La diferencia entre la VIA LACTEA y el SISTEMA SOLAR es que … 2.- Parece ser que el origen del Universo es el denominado ….. 3.- El planeta más próximo al sol es …. y el más lejano …. 4.- Hablar de Deriva Continental es una forma de interpretar que …. 5.- En una películas ves a un ser humano cazando un dinosaurio. ¿Qué comentario se te ocurre en relación con esta escena …? 6.- El término Selección Natural hace referencia a … y consiste en que … 7.- En películas o noticias, seguro que has escuchado: ―se ha realizado la prueba del ADN‖-¿Con qué relacionas dicha frase? 8.- Una célula procariota difiere de una eucariota en que … 9.- Un gen es … 10.- La palabra EBOLA la relacionas con… 11.- Casi seguro que a lo largo de tu vida te han puesto alguna VACUNA. ¿Qué crees que llevaba la inyección? 12.- ¿Cómo definirías el término ENFERMEDAD? 13.- En una ciudad como Zaragoza, ¿qué tipos de CONTAMINACION consideras que hay que controlar de forma especial? 14.- Cuando escuchas el término DESARROLLO SOSTENIBLE, lo relacionas con… 15.- Un trabajo de CIENCIAS NATURALES que recuerdo especialmente es …. 16.- Ante los temas de SALUD, te consideras … (preocupado, curioso, indiferente, afectado…) 17.- Documentales, libros, revistas, las uso…. ( nada, poco, frecuentemente, de forma habitual). 18.- Tu postura ante la Naturaleza es… (preocupación, indiferencia, confianza, compromiso en la vida cotidiana…).
 Prueba inicial de Biología de 2º de Bachillerato
 1 La diferencia entre materia orgánica e inorgánica es que______________________________ 2 La glucosa es la molécula fundamental en los seres vivos ya que_______________________ 3 Mitosis y meiosis son mecanismos de__________y se diferencian en ____________ 4 Dos orgánulos celulares son______________________y su función es_______________ 5 Una célula procariota difiere de una eucariota en que___________________ 6 Dos tejidos del ser humano son_________________Y su función es________________ 7 El papel principal de las hormonas consiste en______________por ejemplo_______________ 8 La diferencia entre circulación doble y completa y doble e incomplea es que________________ 9 Los insectos respiran por medio de____________, los peces por medio de_________ y las aves__________ 10 Los grupos sanguíneos en el ser humano son_________________y el más frecuente es el________. Tu grupo es:______ 11 Ondas sísmicas fundamentales son________________y perminen___________ 12 El término litosfera se refiere a_______________ 13 La diferencia entre datación absoluta y datación relativa es que______________ 14 Durante los cursos anteriores has visitato el labotatorio______(poco, regular, frecuentemente), y te ha
 resultado_____(desagradable, lo aguanto, me gusta, me gusta mucho). 15 Una práctica que recuerdo especialmente es____ 16 Documentales, libros, revistas, las uso...(nada, poco, frecuentemente, de forma habitual. 17 Tu postura ante la Naturaleza es_____
 Prueba inicial de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: Nombre:
 1 ¿ Qué actuación de las siguientes está más de acuerdo con el modelo de desarrollo sostenible? a) Permitir la pesca en determinadas épocas y construir minicentrales hidroeléctricas. b) Permitir la pesca pero impedir la construcción de embalses. c) Impedir la pesca y la construcción de embalses. d) En un río, impedir la pesca pero permitir la construcción de embalses para obtener energía hidroeléctrica.
 2 La introducción de especies no autóctonas contribuye a la pérdida de biodiversidad. a) Verdadero. b) Falso.
 3 Elige la respuesta más adecuada (Vertidos, Desechos, Recursos, Emisiones) a la pregunta que se hace: a) Los residuos emitidos a la atmósfera se conocen como... b) Cuando los residuos son abandonados en el suelo, decimos que son.., c) Cuando los residuos se echan en un río se habla de...
 4 Escribe el nombre de 5 energías renovables distintas que conozcas.
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 ____________ ___________ ____________ ____________ _____________- 5 El biotopo en un ecosistema es:
 a) El conjunto de poblaciones que viven en un área determinada. b) El grupo de individuos de la misma especie que vive en un área determinada. c) El lugar o medio físico ocupado por la comunidad.
 6 El reciclaje de materiales conlleva un ahorro de energía. a) Verdadero. b) Falso.
 7 ¿ Qué compuestos orgánicos son ricos en nitrógeno? a) Las grasas. b) Los glúcidos. c) Las proteínas. d) Las vitaminas.
 8 Las tormentas producidas por un frente frío se dan tanto en invierno como en verano. a) Verdadero. b) Falso.
 9 Dos especies distintas que tienen el mismo nicrlo ecológico. a) Se aconstumbran a vivir juntas. b) No pueden vivir en el mismo ecosistema. c) Ambas cambian de hábitos para no tener que competir.
 10 La atmósfera y la hidrosfera intetrcambian CO2 por difusión directa... a) Verdadero. b) Falso.
 11 ¿ Cuál de las siguientes actividades antropogénicas contribuye en mayor medida al efecto invernadero? a) Prácticas agrícolas. b) Utilización de clorofluorocarbonados (CFCs). c) Ganadería. d) Quema de combustibles fósiles.
 12 Son riesgos asociadoas a la actividades volcánicas piroclásticas, los lahares, la emisión de gases tóxicos e incliso los cambios climáticos: a) Verdadero. b) Falso.
 13 Las relaciones alimenticias existentes entre los organismos de un ecosistema constituyen... a) Cadenas tróficas. b) Biocenosis. c) Relaciones intraespecíficas. d) Biotopos.
 14 Los fenómenos atmosféricos que configuran el clima se producen en la... a) Estratosfera. b) Ionosfera. c) Troposfera. d) Mesosfera.
 15 ¿ Cuál es el factor de riesgo más fácil de reducir? a) Peligrosidad. b) Exposición. c) vulnerabilidad. d) Explotación.
 16 De las zonas subtropicales de altas presiones situadas a una latitud de unos 30º partes los vientos alisios del oeste.. a) Verdadero. b) Falso.
 17 ¿ Qué compuestos orgánicos son ricos en nitrógeno? a) Las grasas. b) Los glúcidos. c) Las proteínas. d) Las vitaminas.
 18 ¿ Cuál de las siguientes ideas se encuadran en el modelo del Desarrollo Sostenible? a) Quien contamine, que pague. b) Es mejor contaminar que descontaminar. c) La contaminación no es un problema. d) La contaminación no existe.
 19 La DBO se refiere a la cantidad de oxógeno disuelto consumido por los microorganismos para oxidar la materia orgánica... a) Verdadero. b) Falso.
 20 La energía potencial contenida en las masas de agua a causa de un desnivel es el origen de la energía: a) Mareomotriz. b) Potencia marina. c) Mecánica de las olas. d) Hidráulica.
 ANEXO III Informe sobre competencias alcanzadas y actividades de preparación para las pruebas extraordinarias:
 COMPETENCIAS Mal Aceptable Bien
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 Trabajos y exámenes realizados conforme a los objetivos de la materia.
 Realización de las tareas encomendadas
 Presentación clara y ordenada en los trabajos.
 Comprensión global del texto.
 Prepara y trae el material necesario
 Corrección de las actividades en clase
 Escucha activa y cumple las normas
 Formulación y resolución de problemas
 Uso de Internet como fuente de información.
 Realización de tareas en Internet
 Asistencia
 Informe de Ciencias de la Naturaleza 1º de ESO EVALUACION FINAL Alumno: _____________________________________________________ Curso: 2013/2014 Resultado Global de la asignatura: Insuficiente El alumno no ha superado el nivel de este curso al no haber alcanzado los mínimos que figuran en el anexo de la programación. Para la preparación de la prueba de septiembre se sugiere la realización de las siguientes actividades:
 1. Describe los componentes del Sistema Solar
 2. Dibuja un esquema de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra indicando los fenómenos naturales asociados con ellos.
 3. Cita y describe las capas de la Tierra.
 4. Describe la composición del aire.
 5. Representa en un dibujo las capas de la atmósfera, su grosor y sus características.
 6. Define los términos: Presión atmosférica, isobaras, anticiclón y borrasca
 7. Haz un esquema de la distribución del agua en la Tierra.
 8. Dibuja el ciclo del agua y explica los procesos que tienen lugar en dicho ciclo.
 9. Describe los movimientos del agua de los océanos.
 10. Describe las principales medidas para ahorrar agua.
 11. Define mineral y cita la importancia y utilidad de los minerales
 12. Define roca y describe los tres principales tipos de rocas
 13. Cita y explica los principales usos de las rocas.
 14. Define los cinco reinos por sus características más básicas.
 15. Dibuja una célula animal y una vegetal nombrando sus elementos.
 16. Enumera las principales características de las aves. Cita ejemplos.
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 17. Enumera las principales características de los peces. Cita ejemplos.
 18. Describe todas las características comunes de los moluscos. Cita ejemplos
 19. Describe todas las características comunes de los artrópodos. Cita ejemplos
 20. Nombra y define las procesos que tienen lugar en la nutrición de las plantas.
 21. Dibuja una flor nombrando sus partes y explicando brevemente su función.
 22. Dibuja y explica el ciclo vital de una planta.
 23. Clasifica y describe las bacterias según el tipo de nutrición.
 24. Enumera los niveles tróficos de un ecosistema y pon ejemplos de cada uno.
 25. Dibuja una cadena trófica de al menos 6 eslabones que termine en la especie humana
 Para la resolución de estas actividades se recomienda utilizar el libro de texto de la asignatura y además, si en su momento no se realizó, las actividades de cada unidad del libro.
 Fdo. En Zaragoza a …………..de junio de 2016
 Informe de Ciencias de la Naturaleza 2º de ESO EVALUACION FINAL Alumno: _____________________________________________________ Curso: 2013/2014 Resultado Global de la asignatura: Insuficiente El alumno no ha superado el nivel de este curso al no haber alcanzado los mínimos que figuran en el anexo de la programación. Para la preparación de la prueba de septiembre se sugiere la realización de las siguientes actividades: 1. Describe las biomoléculas orgánicas.
 2. Nombra y define las tres estructuras básicas de todas las células. En un cuadro representa los orgánulos celulares indicando si son animales o vegetales.
 3. Escribe la ecuación global de la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis?
 4. Describe el proceso digestivo en los animales.
 5. Nombra los 4 tipos de respiración en animales poniendo ejemplos de cada una.
 6. Explica los componentes del aparato circulatorio en los animales.
 7. Define receptor sensorial y nombra y describe los distintos tipos de receptores.
 8. Elabora un resumen explicativo del sistema nervioso de los vertebrados.
 9. Dibuja, nombra y describe las partes de una flor.
 10. Define los siguientes conceptos: ecosistema, biocenosis, biotopo, hábitat y nicho ecológico.
 11. Enumera los niveles tróficos de un ecosistema y pon ejemplos de cada uno.
 12. Dibuja una cadena trófica de al menos 6 eslabones que termine en la especie humana.
 13. Nombra y describe brevemente los principales ecosistemas terrestres.
 14. Explica cómo la atmósfera actúa de filtro de la radiación solar.
 15. ¿Qué es y para qué sirve un mapa de isobaras? Explica cómo se forman los vientos.
 16. Representa y describe el fenómeno de la gelifracción.
 17. Dibuja un volcán y nombra sus partes.
 18. Nombra y describe los productos volcánicos.
 19. ¿Qué es un terremoto? Define hipocentro y epicentro.
 20. Resume las características de la energía.
 21. Diferencia las fuentes renovables de energía de las no renovables y pon ejemplos.
 22. Representa en un esquema los cambios de estado.
 23. Nombra y describe las formas de propagación del calor.
 24. Explica la diferencia entre la reflexión y la refracción de la Luz.
 25. Describe las cualidades del sonido.
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 Para la resolución de estas actividades se recomienda utilizar el libro de texto de la asignatura y además, si en su momento no se realizó, las actividades de cada unidad del libro.
 Fdo.
 En Zaragoza a …………..de junio de 2016
 Informe de Ciencias de la Naturaleza 2º de ESO EVALUACION FINAL Alumno: _____________________________________________________ Curso: 2013/2014 Resultado Global de la asignatura: Insuficiente El alumno no ha superado el nivel de este curso al no haber alcanzado los mínimos que figuran en el anexo de la programación. Para la preparación de la prueba de septiembre se sugiere la realización de las siguientes actividades:
 1. Describe las biomoléculas orgánicas.
 2. Nombra y define las tres estructuras básicas de todas las células. En un cuadro representa los orgánulos celulares indicando si son animales o vegetales.
 3. Escribe la ecuación global de la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis?
 4. Describe el proceso digestivo en los animales.
 5. Nombra los 4 tipos de respiración en animales poniendo ejemplos de cada una.
 6. Explica los componentes del aparato circulatorio en los animales.
 7. Define receptor sensorial y nombra y describe los distintos tipos de receptores.
 8. Elabora un resumen explicativo del sistema nervioso de los vertebrados.
 9. Dibuja, nombra y describe las partes de una flor.
 10. Define los siguientes conceptos: ecosistema, biocenosis, biotopo, hábitat y nicho ecológico.
 11. Enumera los niveles tróficos de un ecosistema y pon ejemplos de cada uno.
 12. Dibuja una cadena trófica de al menos 6 eslabones que termine en la especie humana.
 13. Nombra y describe brevemente los principales ecosistemas terrestres.
 14. Explica cómo la atmósfera actúa de filtro de la radiación solar.
 15. ¿Qué es y para qué sirve un mapa de isobaras? Explica cómo se forman los vientos.
 16. Representa y describe el fenómeno de la gelifracción.
 17. Dibuja un volcán y nombra sus partes.
 18. Nombra y describe los productos volcánicos.
 19. ¿Qué es un terremoto? Define hipocentro y epicentro.
 20. Resume las características de la energía.
 21. Diferencia las fuentes renovables de energía de las no renovables y pon ejemplos.
 22. Representa en un esquema los cambios de estado.
 23. Nombra y describe las formas de propagación del calor.
 24. Explica la diferencia entre la reflexión y la refracción de la Luz.
 25. Describe las cualidades del sonido.
 26. Complétez :
 SYSTÈME NERVEUX SYSTÈME ………………………..
 Messages …………………..
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 Action ……..…….. ……………………….
 Effet ……. …………… ……………………
 27. Explique la pollinisation et nomme les agents de la pollinisation.
 28 Nomme et définis les deux types de reproduction.
 29. Définis la fécondation et explique brièvement les deux types.
 30. Décris le modelé karstique.
 31. Dessine un volcan et nomme ses parties.
 32. Nomme cinq sources d’énergie renouvelables et trois non-renouvelables.
 Para la resolución de estas actividades se recomienda utilizar el libro de texto de la asignatura y los apuntes en francés facilitados. Además, si en su momento no se realizó, hacer las actividades de cada unidad del libro.
 En Zaragoza a …………..de junio de 2016
 Informe de Ciencias de la Naturaleza 3º de ESO EVALUACION FINAL Alumno: _____________________________________________________ Curso: 2013/2014 Resultado Global de la asignatura: Insuficiente El alumno no ha superado el nivel de este curso al no haber alcanzado los mínimos que figuran en el anexo de la programación. Para la preparación de la prueba de septiembre se sugiere la realización de las siguientes actividades:
 1. Describe las características y la función de los ribosomas.
 2. Nombra y describe las partes del núcleo de una célula.
 3. Describe los glúcidos como nutrientes orgánicos.
 4. Clasifica los alimentos en grupos de acuerdo con la función que desempeñan en el organismo.
 5. Nombra las partes del aparato digestivo humano.
 6. Razona las semejanzas y diferencias entre digestión mecánica y química.
 7. Nombra y describe las células sanguíneas.
 8. Describe la formación de la orina.
 9. Razona las diferencias entre control hormonal y control nervioso.
 10. Dibuja, nombra y describe los elementos de un acto reflejo.
 11. Sitúa y describe el sentido del gusto.
 12. Nombra y describe los componentes del aparato reproductor femenino.
 13. Nombra y explica las bases de 5 métodos anticonceptivos.
 14. Explica cómo se produce la fecundación en humanos.
 15. Nombra 5 enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden prevenirse.
 16. Describe las bacterias y virus como agentes causantes de las enfermedades infecciosas.
 17. Diferencia entre recursos renovables y no renovables, pon ejemplos.
 18. Nombra y describe los tejidos humanos.
 19 Enumera los agentes geológicos externos.
 20. Enumera las rocas sedimentarias.
 21. Explica el proceso que conduce a su formación tras la sedimentación.
 22. Enumera las formas de modelado con al menos un ejemplo de lo que se puede encontrar en cada una de ellas.
 23 Explica qué es meteorización y al menos dos modalidades.
 25 Di la diferencia entre paisaje y relieve
 26 Dibuja varias siluetas del cuerpo humano y rellena cada una con un aparato o sistema distinto poniendo los nombres de los órganos.
 27 Dibuja un volcán y nombra sus partes.
 28 Nombra y describe los productos volcánicos.
 29 ¿Qué es un terremoto? Define hipocentro y epicentro.
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 Para la resolución de estas actividades se recomienda utilizar el libro de texto de la asignatura y además, si en su momento no se realizó, las actividades de cada unidad del libro.
 Fdo.
 En Zaragoza a …………..de junio de 2016
 Informe de Ciencias de la Naturaleza 4º de ESO EVALUACION FINAL Alumno: _____________________________________________________________________________ Curso: 2013/2014 Resultado Global de la asignatura: Insuficiente El alumno no ha superado el nivel de este curso al no haber alcanzado los mínimos que figuran en el anexo de la programación. Para la preparación de la prueba de septiembre se sugiere la realización de las siguientes actividades:
 1. Define meteorización mecánica y describe sus modalidades.
 2. Describe las distintas formas de transporte por el agua.
 3. Representa el ciclo de las rocas.
 4. Relaciona el choque de placas con los procesos geológicos que produce.
 5. Razona brevemente los principios y pruebas de la tectónica de placas.
 6. Describe las características de la litosfera continental.
 7. Explica qué son los fósiles.
 8. Establece las semejanzas y diferencias entre célula procariota y eucariota.
 9. Define cromosoma y describe sus partes.
 10. En un esquema sencillo dibuja y nombra las fases de la mitosis.
 11. Razona el significado biológico de la meiosis.
 12. Representa en un cuadro las diferencias entre ADN y ARN.
 13. Describe cómo se produce un alimento transgénico.
 14. Diferencia reproducción sexual y reproducción asexual.
 15. Define gen, alelo, individuo homozigótico, gen dominante.
 16. Enuncia la primera ley de Mendel y explícala con un esquema.
 17. Diferencia entre hábitat y nicho ecológico.
 18. Explica los factores abióticos del medio ambiente.
 19. Explica los factores bióticos del medio ambiente.
 20. Explica las adaptaciones de los seres vivos a la temperatura en el medio terrestre.
 21. Explica las adaptaciones de los seres vivos a la humedad en el medio terrestre.
 22. Explica las adaptaciones de los seres vivos a la luz en el medio terrestre.
 23. Explica las adaptaciones de los seres vivos al medio acuático.
 24. Describe los componentes del ecosistema.
 25. Explica qué es el suelo y cuál es su composición.
 26. Define cadena trófica y red trófica.
 27. Explica las pruebas de la evolución.
 28. Razona cómo se produce la especiación.
 29. Explica el proceso de hominización.
 30. Describe las mutaciones y explica los diferentes tipos que se pueden producir.
 31. Enuncia la teoría celular.
 32. Diferencia entre células procariotas y células eucariotas.
 33. Explica cómo se origina el modelado cárstico.
 34. Describe las medidas de previsión, predicción y prevención frente a los riesgos geológicos.
 35. Describe las formas más características del modelado litoral.
 Para la resolución de estas actividades de repaso se recomienda utilizar el libro de texto de la asignatura. Además, si en su momento no se realizó, hacer las actividades de cada unidad del libro.
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 Fdo. En Zaragoza a …………..de junio de 2016
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