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UNIDAD I 

PANORAMA DEI REINO VEGETAL O PLANTAS. 

INTRODUCCION.- Aunque el hombre domesticó las plan-
tas desde la Era Paleolítica, no las estudio hasta épocas muy 
recientes, comenzando Aristóteles (384 - 322 1 de Ç t) y real-
mente con ideas que podrán parecer modernas. 

OBJETIVOS: 

Al terminar de estudiar esta unidad deberás ser capaz 
de: 

1. Identificar el sistema que estableció Linneo para la 
clasificación de las plantas en 1753. 

2. Definir: Botánica Sistemática. 

3. Describir los Phylum briofíta y Pteridofíta, y la ca-
racterística de las cript6gamas. 

4. Describir las plantas con flores; el Phylum Gimnospe£ 
ma y sus clases : 
Cicadopsidas y Coniferopsidas. 

5. Describir el Phylum Angiospermae y sus clases Mono y 
Dicotiledóneas incluyendo sus ordenes. 

6. Comparar segGn la gráfica de su libro de texto las djL 
ferencias entre mono y Dicotiledóneas. 

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE: 

Los obietivos los resolverás leyendo y estudiando de-
tenidamente la Unidad I de tu libro y con la auyda de tu ma-
estro. 
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U N I D A D I 
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AUTO EVALUACION: Contesta las preguntas al final de 
tu unidad y muéstralas a tu maestro para que verifique tu a-
vance personal. 

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA UNIDAD I. 

BOTAN ICA S1STEMATICA. 

PANORAMA DEL REINO VEGETAL O PLANTAE. 

Desde los albores de la civilización, el hombre debe -
Uaber sentido la necesidad de diferenciar los vegetales, agru 
dándolos en categorías distintas, con un critèrio exclusivamen 
te utilitario. No hay duda de que los pueblos prehistóricos 
debían ya distinguir las plantas que les servían de alimento. 
En la Edad Media fueron intentadas algunas clasificaciones; -
pero en siglo XVII no se hicieron clasificaciones aceptables, 
que estuvieron basadas en uno o dos caracteres morfológi— 

eos simples, y que siempre eran artificiales. Fue Linneo el 
primero que estableció en 1753, una clasificación basada en -
un ¿¿6tema. óeXLULÍ, que resultaba sumamente fácil de aplicar y 
en el cual se establecía un sistema binario de nomenclatura, 

A partir de esa época otros botánicos comenzaron a es-
tablecer sistemas y clasificaciones. En la actualidad, lasa 
existentes tienen en cuenta, no solo los caracteres morfológi^ 
eos, sino también los filogenéticos, los fisiológicos, los ge 
néticos, etcétera. 

q 

La botánica. 6¿&££mttÁ.ca. es la parte de la botánica que 
trata de la identificación, nomenclatura y clasificación de -
los vegetales. En el mismo sentido se emplea el término ¿axo 
no mía ve.ge£aZ. 

En el presente capítulo y con el fin de facilitar su -
comprensión, el reino vegetal o plantae ha sido dividió en •*-
dos sub-reinos: vu.p£6gama¿ y ¿aneAÓgamció. 



PLANTAS SIN FLORES O CRIPÍOGAMAS. 

Los vegetales con los órganos sexuales escondidos se 
denominan CAÁptógama¿; antes se integraban aquí a las bacte 
rias, las algas y los hongos, que se incluyen ahora en los rei 
nos monera y protista; quedando incluidos dentro de las criptZT 
gamas los phylum blíopktfta y pte.lidoph.yta. 

Pkytum bhÁjO^iXA. Esta división incluye los vegeta-
les autótrofos con clorofila, generalmente terrestres, de luga 
res húmedos. Carecen de verdaderas raíces, que están reempla-
zadas por rizoides de fijación. Comprenden dos clases: hapá.--
tXCCLA y mu&goó. Los musgos son vegetales pequeños, que poseen 
un corto tallito cubierto de hojuelas lanceoladas; viven en lu 
gares húmedos, en los pantanos o en las rocas y los techos de 
las construcciones. 

Phytum pte.tLL0d0{iÁJjl. Comprende los helechos, que -
son vegetales verdes, más evolucionados que los musgos y con -
diferenciación morfológicas y anatómica más marcada. Algunos 
constituyen plantas y otros adquieren forma y tamaño arbores-
centes. Poseen generalmente un tallo subterráneo más o menos 
grueso, el iCzomcL, que da raíces y muchas hojas, que reciben -
el nombre especial de fondea». La reproducción es complicada 
y con alternación de generaciones, presentando un gametófito y 
un esporófito. El gam<¿t6^<Xo suele tener el aspecto de una h£ 
ja pequeña y es llamado plótdXo} sobre el se forman los órga— 
nos de la reproducción sexual. Una vez efectuada la unión de 
los gametos de ambos sexos, comienza el desarrollo de la gene-
ración que representa el esporófito, y que tendrá el aspecto -
de la planta de helecho típico, con sus raíces, tallos y hojas. 
En las hojas que cumplen la función de asimilación, o en otros 
lugares especiales, se desarrollan los p0iangt06, y dentro -
de estos, las eApotuiÁ, que una vez en libertad y en condicio— 
nes favorables, darán origen a un nuevo prótalo. Los esporo— 
fitos varían mucho en tamaño y aspecto, según las distintas — 
clases en que se dividen las pti¿1¿dó^-CtcU». Fig. 1-1 

Espermatozoide 
(muy aumentado) Esporofi^o (oven 

Gametotito viejo 

Organo productor Organo productor 
de espermatozoides de óvulos 

Rizoides 

Gametolito adulto 

Fig. 1-1 Ciclo vital de un 

U B B O A! Q M L A O O 



PLANTAS CON FLORES O FANEROGAMAS. 

„ K1 resto de los vegetales que serán tratados a conti-
nuación, antiguamente se clasificaban dentro de las ¿aneAóga— 
w & (o plantas con órganos sexuales visibles). Estas tenían -
categoría de subreino, a diferencia de todas las anteriores, -
que eran incluidas dentro de las C*Up.tógamLS (o vegetales con 
los organos sexuales escondidos). Las fenerógamas también re-
ciben el nombre"de e¿peAmaXÓ¿¿ta¿ (o plantas con semillas), -
atrfó^toA (o plantas con flores) y emb'Uó{¿ta& (o plantas con 
embrión). Todas son vegetales con raíz, tallo y hojas bien — 
diferenciadas, y con estructura anatómica complicada. Existen 
tejidos de conducción y de secreción. Poseen flores y los -
rntcrospoianglos están representados en estas plantas'por las 
aytfVUU, que se encuentran sobre brácteas modificadas; los m¿-
crw¿p0*.0& son los granos de polen de macAesporangios, llamados 
ÓVUXOS, se encuentran en brácteas fértiles también modifica-
das: los carpelo4. Estos Ultimos pueden estar abiertos o ce-
rrados envolviendo uno o más óvulos y formando el OVOAÍO.En p1 
óvulo existe una célula equivalente a la macrospora, el saco -
embrionario, en la ooS^eAa se forma por la conjugación de un 
anterozoide del grano de polen, en la oosfera femenina. El ci 
goto 5?e desarrolla hasta constituir una diminuta plántula, lia 
mada embr+ón; después deja de crecer, permanece en estado la-"" 
tente protegido por gruesos tegumentos, constituye la semilla. 
Dentro de este grupo de plantas con flores y semillas hay dos 
grandes phylum: las gúmoSpeAmoA y las anglOÁpeAmas. 

PHYLUM GIMNOSPERMAE. 

Esta división comprende los vegetales cuyos óvulos están 
al descubierto, o a lo sumo protegidos por brácteas, no exis-
tiendo un verdadero ovario. Las anteras se hallan dispuestas 
erj. inflorescencias distintas de los óvulos, y dan granos de -
polen en los órdenes más primitivos llevan anterozoides cilia-
dos. Son plantas leñosas con xilema formado por traqueidas y 
'fibras, sin verdaderos vasos. Las hojas son muy raramente ca-
dupas y suelen durar varios años. Las gimnospermas se dividen 
en varía¿ .clases, de las cuales serán tratadas las principa-
les. , 

CicaJópsidas 
Gimnospermas 

Con L feróps idas 

CLASE CICADOPSIDAS. 

La clase CLCadópSidas se caracteriza por tener plantas -
con hojas grandes, divididas más o menos profundamente y que -
raramente son enteras. Los macroóporo¿<¿£oS son semejantes a -
las hojas vegetales, o bien están sueltos; o formando piñas o 
cogollos. Abarca dos órdenes de plantas actuales: CLCadaZeA y 
gÚlkgoaZeS; el resto son fósiles. 

Orden cicadates. Son plantas muy antiguas, que se carac-
terizan por su tronco simple, parecido al de una palmera y co-
ronado por un penacho de hojas grandes, pinaticompuestas. Los 
carpelos son semejantes a las hojas asimiladoras, pero más pe-
queños, sin clorofila. Algunas especies conocidas como CIcô S 
viven silvestres en las regiones tropicales de Asia, Africa y 
Oceanía. Otras se cultivan como plantas ornamentales. 

Orden GlnkogoaZes. Orden de árboles con tronco ramifica-
do y hojas en forma de abanico. Los anterozoides son pirifor-
mes y tienen cilios en espiral. Es un grupo muy antiguo y que 
actualmente tiene una sola especie indígena del este de China 
y del Japón. Se cultiva con frecuencia como árbol de adorno, 
por el hemoso color amarillo dorado que toman sus hojas en el 
invierno. Es conocido con los nombres de ginko o "árbol de -
los cuarenta escudos". 

CIASE CONIFERÓPSIDAS. 

La segunda clase de las gimnospermas es la de las COnl¿e-
rópslda¿, cuyo principal orden lo constituyen las coniferas 0 
COnl¿erateA. Son árboles generalmente grandes, de tronco fre-
cuentemente recto, ramificación piramidal y regular. La made-
ra contiene canales secretores, productores de resinas. Las 
hojas son reducidas.aciculares o escamadas, y persistentes por 
lo general. Las flores son diclinas, ordinariamente monoicas 
(es decir, que llevan un solo sexo) y provistas de brácteas; 



las femeninas constituyen Utlóbltoi, llamados piñai en for-
Zst IT"' H,'hlta'; l d S regiones templadas y frías!'llegado 
hasta las grandes alturas, y son más numerosas en el hemisfe-

miento de la madera, en carpintería, construcciones, i n d u s -
trias, etc. por sus resinas, empleadas para varios usos; por 
sus semillas comestibles; por ser árboles de adorno y p r f o r. 

Ti allTir H
p l a n t ™ e s > " - t e r a . Entre ellas se'cuentan 

prés^ (Kig. 1^2)' P l n°' ^ a l e r C e ' 1 8 a r a U C 3 r Í a * 6 1 C i" 

PHYLUM ANGIOSPERMAE. 

Este phylum comprende todo el resto de vegetales que 
presentan las siguientes características: gran diferenciación 
anatómica y morfologica; plantas herbáceas o leñosas de 
vanados portes, con vasos diferenciados en el xilema; flores 
muy evolucionadas, con los Óvulos encerrados en un ovario -
constituido por las hojas carpelares soldadas. Para que el ó-
vulo sea fecundado se forma un tubo polínico, que transporta 
el anterozoide. Según que el embrión lleve uno o dos cotile-
dones, las angiospermas se dividen en dos clases: monocotlíe.-
dómcu y (UcotltíidónzcLA. 

Monocotiledóneas. 
Angiospermas 

Dicotiledóneas. 

c & u e monoco£¿le.dóne.a¿. Esta clase se caracteriza 
principalmente por tener un solo cotiledón, ser herbáceas y ra 
ramente arbóreas; carecen de estructuras secundaria en el ta-~ 
lio, las raices suelen ser fasciculadas; las hojas casi siem-
pre alternas y paralelinervadas; las flores VOmtACLS, es decir 
formadas por tres sépalos, tres petalos, tres o seis estambres' 
y tres carpelos. Las moncotiledoneas se dividen en Órdenes y 
alrededor de cuarenta y cinco familias; aquí se tratarán sola-
mente las principales: 

POLINIZACION 

La megaspora 

aa haploide 

MEIOSIS 

Nució 

iras gameto* 
tilos dasputs da 
la pal Inuación 

Gametofito 
l a micros po- macho 

re a* haploide 

ula madre 
dé la 

Núcelo 
(megeaporanglo) 

Como Ovula do 

El eiporollto diploide 
produce doa t ipo, de conoa 

E acama dal 

^̂ FECUNDACION 

El cigolo aa diploide 

Fig. 1-2 Ciclo vital de un pino. 



C.LAS.K OKHI : 

Pandanales 
HelobLa les 
Clumi'f lora les 
Príncipes o Palmares 

Monocotiledoneas. Espatifiorales 
Farinosales 
Lilifiorales 
Esci taminales 
Microspermales 

Oiden pandanaíei.- Son plantas con flores unisexuales, -
desnudas rodeadas por un manojo de pelos; hojas lineales y se-
f a l r ? f" d O SP e r m a s- A e s t e «rden pertenecen las «¿áceo* 
familia de plantas perennes, de flores amontonadas, que forman 
espigas cilindras; la mitad superior de la espigó Z t á e x -
puesta por flores masculinas y la mitad inferior por flores fe 
meninas. Estas plantas viven en lugares pantanosos y son con! 
cidas como totoras. — 

Ofidon Glumltlonalu.- Este orden está caracterizado por 
ant,3S C° n h°J a s Ideales envainadoras, flores con perian 

to reducido, y agrupadas en espigas. Comprende dos familias -
de mucha importancia: las QUO.rntnea& y las CÍpeAdcea*. 

o rarampnf 1 f 9 J ' u m ù l " " ** familia de plantas herbáceas, 
o raramente leñosas, con tallos que poseen nudos y entrañudos 
tíoicam^n^8 7 8 < f n e r a l r n t e h u e C O S ^ l a s ^ j a s son alternas y típicamente provistas de una vaina que envuelve el tallo y -
una lamina alargada, lineal o lanceolada. Poseen abundantes 

eue t L a n r e n t l C i a S ' q U e n a C G n e n 1 3 b 3 S e d e l t a l l o> ° 
que Jas propagan vegetativamente. Las flores de las gramíneas 
se agrupan en U p ^ i U U t U 9 que constan de un eje o H M w U l u 
en cuya base hay dos brácteas protectoras; las glumas" la' 
inferior es la larrma y y i a superior, la pdtza. 

«on« E 1 f r u t ° e s , n o r m a l m e n t e un cariopse, es decir, un fruto 
seco, con una sola semilla. Esta posee gran cantidad de pro-
ductos amilaceos, de los cuales se obtiene harina. Las gramí-
neas constituyen una de las familias mas ricas del reino ve-

getal, cotí más de 6,000 especies, distribuidas por todo el 
globo, y entran en la formación de praderas, estepas y saba— 
nas, con carácter de especies dominantes, dentro de estas co-
munidades vegetales. Algunas especies tienen enorme importan 
cia por la formación de pastos en general, como las poas, ce-
badillas, flechillas, etcétera; las cañas, bambúes y tacuaras, 
son diversos usos; las alimenticias, como los cereales: el -
trigo, la cebada, el centeno, la avena, el arroz, el maíz, 
etc.; la caña de azúcar, de donde se extrae casi todo el azú-
car utilizado en el mundo; las diversas forrajeras, o las que 
se utilizan en las distintas industrias; las ornamentales, 
etcétera. 

La familia de las dípc.'uícexiA agrupa a plantas de aspecto 
parecido a las anteriores, pero con tallos provistos de pocos 
nudos, generalmente macizos. La inflorescencia elemental es 
también una espiguilla, que lleva flores desnudas. Por lo ge 
neral sus especies habitan lugares pantanosos, como los papi-
ros, las chufas y el junco americano. 

Oxiden pHXndLpQA O paJLmaAíLA.- Este orden comprende una so-
la familia, las paZmíce.(L& o palmeras. Son plantas leñosas -
con tallo indiviso provisto de una sola yema terminal. Tie— 
nen hojas p<na£¿compuje¿£a¿ o palmadas. Existen cerca de - -
3,000 especies diferentes que viven en regiones cálidas, algia 
nas de verdadera importancia económica, como el cocotero, de 
frutos comestibles; la palmera real o datilera, cuyo fruto, -
el dátil, es comestible, y que crece en el N. de Africa y Ar£ 
bia; otras producen cera vegetal, como la carnauba del Brasil; 
otras poseen frutos muy duros, llamados "márfil vegetal". Mu 
chas otras especies se utilizan por las fibras de sus hojas, 
por sus frutos, por sus troncos, empleados como postes o para 
construcciones, algunas se usan como ornamentales, o por su -
cogollo o yema terminal, el paZm¿to, que es comestible; o por 
sus aceites, barnices,etc., que se extraen de las hojas. 
Fig. 1-3 

CLASE DICOTILEDONEAS. 

Esta clase comprende el resto de los vegetales todos e — 
líos caracterizados por presentar embriones con dos cotiledo-



- T ra,nlf"-»ias y tallos con estructura monocíclida y 
v H secundario en las especies leñosas; hojas con ner 
vaduras muy ramificadas, formando un retículo; flores p e t á l 
ras o tetramera«. Los Srdenes principales son los s i g u i e r a 

CLASE 

Dicotiledóneas 

ORDEN 

Verticiladas 
Piperales 
Salicales 
Juglandales 
Fagales 
Urticales 
Santalales 
Aristoloquiales 
Poligonales 
Centrospermas 
Ranales 
Readales 
Rosales 
Geraniales 
Sapindales 
Ramnales 
Málvales 
Parietales 
Opunciales 
Mirtiflorales 
Umbeliflorales 
Ericales 
Primulales 
Ebenales 
Contortables 
Tubiflorales 
Rubiales 
Cucurbitales 
Campanulales 

A continuación describiremos algunos de los órdenes prin-
cipales : 

PIPERALES. 

Son plantas herbáceas o arbustos generalmente tropicales, 
con flores desnudas, en espigas, y fruto en baya. En sus órgíi 
nos se producen principios aromáticos o irritantes. Comprende 
una sola familia de importancia: las p¿p<¿ldce.aó, 6on especies 
cuyos frutos se comercializan, como los de la pimienta negra 
o blanca, el betel, etcétera. 

SALICALES. 

Orden de árboles o arbustos dioiocos, con flores desnudas 
dispuestas en amentos, fruto en cápsula y semilla con largos ; 
pelos. Comprende una sola familia: las &CLL¿c.&cexi¿, con dos gie 
ñeros y numerosas especies, como los álamos, el mimbre y los -
sauces. 

JUGLANDALES. 

Orden de árboles, de hojas pinaticompuestas: flores uni-
sexuales, desnudas o con perigonio sepaloide; fruto drupáceo. 

Comprende una sola familia las jug¿anddc&CLÓ, que incluye 
los nogales de América y Europa, de madera fina y nueces comes^ 
tibies. 

ORDEN ROSALES. 

Este orden reúne numerosas especies, muchas de ellas suma 
mente importantes, especialmente para la alimentación humana. 
Las flores son típicamente cíclicas, pentámeras, con abundan-
tes estambres y gineceo supero o infero. Comprende alrededor 
de diecisiete familias, siendo las más importantes. Las s i — 
guientes: 



i S t e 

s r ® : s s a i - i s a . -
SU, flores como el membrillo, el níspero las fresas o fruti 
H a s el almendro, el albaricoquero o darnaco, el cerezo el 
guindo, el ciruelo, el melocotón o duraznero, el peral el man 
Z d n o >' l a s numerosas variedades de rosas, etc. ~ 
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cíclicafencon P'? n t a S h e r b a c e a s > o arbustos de flores 
familias' T C a í 1 Z y C O r ° l a *>entámeros comprende cerca de 21 ramillas. Las mas importantes son: 

GC/IflUtííCCfl-i. Hierbas o arbustos de hoja alternas u opues^ 
tas, con estípulas. Los malvones y geranios pertenecen a esta 
familia y son cultivados en los jardines. 

Rutdcc.OS. Plantas de porte muy diverso, con glándulas 
que producen aromas; hojas alternas u opuestas, sin estípulas; 
flores actinomorfas, hermafroditas. Familia cosmopolita, muy 
importante, que comprende la rusa, el cedrón y los cítricos, 
árboles cuyos frutos tienen varias aplicaciones, aparte de ser 
alimenticios, como el limón, el naranjo, el mandarino, el pome 
lo, etc. 

ORDEN OPUNCIALES. 

Este orden comprende una sola familia de plantas, las 
cactdce.CLó, que incluye plantas leñosas o herbáceas, carnosas 
de tallos normales, cilindricos semiesféricos o aplanados ada£ 
tados al almacenamiento de agua. Salvo en raros casos, care-
cen de hojas, poseen abundantes espinas en todc/'tallo. Las -
cactáceas son muy abundantes en las regiones semiáridas de Ame^ 
rica, desde el S. de Estados Unidos hasta el centro de Argent_i 
na. Los cardones, tunas, cactus, nopales, pertenecen a esta 
familia. Fig. 1-3 

a) ¿Cuál es el objeto del estudio de la Botánica Sistema 
tica? 

b) Dé ejemplos de plantas sin flores o criptógamas. 



d) ¿Cuáles son las angiospermas? 

e) Dé ejemplos de plantas monocotiledoneas 

f) De ejemplos de plantas dicotiledóneas. 

g) Relacione el orden de plantas con la clase a que co-
rresponde: 
1.- Malvales. 
2.- Opunciales. 
3.- Fagales. 
4.- Urticales. 
5.- Palmares. 
6.- Liliflorales. 
7.- Helobiales. 
8.- Pandanales. 

1.- Monocotiledoneas 

2.- Dicotiledóneas. 

U N I D A D II 

REINO ANIMA1 LA 

INTRODUCCION.- Ballenas, víboras, ratones, pájaros etc 
están comprendidos dentro del Reino Animal, sin embargo cada -
grupo tiene características propias que los diferencian unos a 
otros; en esta unidad veremos algunos ejemplos y como están 
clasificados segdn su complejidad y filogenia. 

OBJETIVOS.- Al terminar de estudiar esta unidad deberás 
ser capaz de: 

1 . Describir y dar ejemplos del Phylum PORIFERA. 

2. Describir y dar ejemplos del Phylum COELENTERATA. 

3. Describir y dar ejemplos del Phylum PLATYHELMINTOS. 

4. Describir y dar ejemplos del Phy 1 um NEMATODA. 

5. Describir y dar ejemplos del Phylum ROTIFERA. 

6 . Describir y dar ejemplos del Phy lum MOLLUSCA. 

7. Describir y dar ejemplos del Phylum ANNELIDA. 

8. Describir el Phylum ARTHROPODA y sus clases, AKACHN1DA, 
CRUSTACEA e INSECTA. 

9. Describir el Phylum ECHINODERMATA. 

10. Describir el Phylum CHORDATA; Los subphvlums y sus cla-
ses (Identificar ejemplos) 
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PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE. 

AUTOEVALUACION. Contesta las preguntas del final de tu u-
personIi: U e S t r 3 l a " m a e S t r ° P a r a " U e V e r i f i « " e - L e e -

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD II. 

R E I N O A N I M A I . I A. 

L09 animales son posiblemente los seres vivos que más nos 
llaman la atención, ya que a diferencia de los vegetales, tie-
nen movimiento; algunos no son tan móviles sin embargo, solo 
se contraen. La diversidad de este grupo es muy grande y los 
aspectos de cada uno son imposibles de describir en unas cuan-
tas hojas de papel. Repasaremos por tanto, los phylum de ani-
males con los que pensamos que nos topamos constantemente o -
que es posible que alguna vez podamos tener oportunidad de ob-
servar. 

ESPONJAS. Las esponjas son los componentes del phylum -
PORIFERA (del latín PORUS poro + FERRE portador), son los ani-
males multicelulares más primitivos que existen. No poseen t£ 
jidos ni órganos verdaderos. Todos los miembros del phylum 
son sésiles cuando adultos, característica que hizo pensar a 
los antiguos naturalistas que las esponjas eran plantas y no 
fue hasta 1765, cuando se reconoció claramente la naturaleza -
animal de estos organismos. 

La mayoría de las esponjas son marinas y viven en aguas -
poco profundas donde haya corales, troncos, conchas, rocas, — 
etc., donde puedan adherirse convenientemente. Fig. 2-1 

CELENTERADOS. El phylum llamado COELENTERATA (del griego 
KOILOS agujero + ENTERON intestino) tienen como representante 
a HIDRAS, ANEMONAS y MEDUSAS; poseen simetría radial, tentácu-
los con células urticantes y su intestino es de una sola aber-
tura. 

Dentro del grupo de los celenterados se encuentran dos -
grupos estructurales diferentes: el que permanece fijo al sus-
trato se le llama pólipo y al que nada libremente recibe el -
nombre de medusa. 
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Fig. 2-3 Phylum Platyhelminthes. 

Fig. 2-1 Phylum Porífera. 

Fig. 2-2 Phylum Coelenterata 
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H,trldlum marginalo^ 
Anémona mar ina 



Excepto unas cuantas especies, todas las demás son mari-
nas viviendo principalmente en los litorales. Las formas sé-
siles abundan en las costas rocosas o en lugares coralinos o 
de aguas tropicales. Fig. 2-2 

GUSANOS PLANOS. Phylum PLATYHELMINTHES (del griego PLA-
TYS plano + HELMIS gusano intestinal). Este phylum comprende 
dos clases de gusanos parásitos; TREMATODOS y CESTODOS La 
tercera clase de.estos gusanos es de vida libre y se llama -
TURBELLARIA. Ejemplos de estos: las planarias. 

Los miembros de este phylum tienen el cuerpo aplanado de 
donde les viene el nombre, carecen por completo de sistema di-
gestivo en el caso de los parásitos. Absorben sus alimentos 
por la boca y las partes no digeridas son expulsadas por el -
mismo orificio. No poseen aparato circulatorio y presentan si 
metria bilateral. Fig. 2-3 -

NEMATODOS. Phylum NEMATODA (GUSANOS REDONDOS). Este -
phylum comprende alrededor de 10,000 especies tanto parásitos 
como de vida libre, viviendo en todos los ambientes terrestres 
y marinos desde los polos hasta el trópico, pasando por desier 
tos, montanas, ríos, aguas termales, etc. Las formas parási-" 
tas muestran todos los grados de parasitismo, atacando casi a 
todos los grupos de plantas y animales. Los productos alimen-
ticios, animales domésticos e incluso el hombre se ven afecta 
dos por estos parásitos, lo que hace de este grupo, uno de los 
mas importantes entre los animales parásitos. 

Los nemátodos presentan simetría bilateral, su tamaño va-
ria de 0.5 mm a 1 cm. No poseen sistema circulatorio, pero -
tienen un líquido que se desplaza por su cuerpo a medida que 
este se mueve. Fig. 2-4 

„ ROTIFEROS. PHYLUM ROTIFERA. Organismos microscópicos -
acuaticos. Se encuentran prácticamente en todas las aguas dul 
ees. Presentan simetría bilateral y en el extremo anterior oF 
tentan penachos de cilios que se mueven rápidamente dando la ~ 
impresión de ruedas girando, a lo que se debe su nombre. No 
hay rotíferos terrestres y las adaptaciones al medio acuático 
son muy variadas, llegando a vivir hasta en gotas de agua que 

Fig. 2-4 Phylum Nemátoda. 

Fig. 2-5 Phylum Rotífera. 

Fig. 2-6 Phylum Mollusca. 



se forman en los musguos; como la gota se evapora rápidamente, 
los huevecillos resisten la deshidratación y se desarrollan -
hasta la próxima lluvia que vuelva a mojar los musgos. 
Fig. 2-5 

Algunos rotíferos son marinos y viven fijos al sustrato -
utilizando sus cilios para llevar alimento hasta la boca, mien 
tras que otros los utilizan para alimentarse y nadar. 

MOLUSCOS. •PHYLUM MOLLUSCA. (Del latín MOLLUSCUS blando). 
Con una gran variedad de especies, este phylum se encuentra re 
presentado en todos los ambientes; marino, dulceacuícola y te~ 
rrestre. De las especies más conocidas tenemos a los caraco-
les, ostras, almejas, pulpos y calamares. La mayoría de las 
especies tienen una concha protectora externa y en otras la -
concha es interna. En este grupo se encuentra ya un sistema 
nervioso desarrollado, un corazón que bombea su sangre y un — 
sistema digestivo tubular. La concha es segregada por un órga 
no llamado manto. En la mayoría de las especies se encuentra^ 
en parte ventral un pie musculoso. Fig. 2-6 

GUSANOS SEGMENTADOS. PHYLUM ANNELIDA. (Del latín ANNE-
LUS pequeños anillos). 

El cuerpo de estos gusanos está dividido en segmentos — 
iguales separados por surcos en la parte externa; muchos de -
los órganos internos se repiten en cada segmento, el sistema 
nervioso es ventral y el aparato digestivo se prolonga desde -
el extremo anterior (boca), hasta el extremo posterior (ano), 
sus apéndices son apenas pequeñas cerdas y el oxígeno lo obtie 
nen mediante su húmeda piel. Los representantes más conocidos 
son la lombriz de tierra y la sanguijuela. Fig. 2-7 

ARTROPODOS. PHYLUM ARTHROPODA. (del griego ARTHRON arti-
culación + POD pie). Los artrópodos es un grupo de animales -
tan grande y tan variado que las especies que lo componen se 
encuentran ocupando una cantidad de nichos ecológicos inimagi-
nables; se les encuentra en todas partes; la capacidad de v o — 
lar de muchas de sus especies les ha permitido ocupar y vivir 
en los más diferentes lugares. Hasta el momento se han descri 
to alrededor de 800,000 especies de este grupo lo que equivale 
al 80^ del total de las especies de animales conocidos. 

El cuerpo de estos alimentos es segmentado, las patas 
son articuladas, tienen exoesqueleto, el corazón se localiza 
en la parte dorsal y el sistema nervioso en la parte ventral. 

Las clases más importantes del phylum son: friacfoUda, 
C/mAtdcea <l Infecta. 

CLASE ARCHNIDA (arácnidos). Este grupo comprende anima-
les tan familiares para nosotros como son las aranas alacra-
nes, ácaros y garrapatas. La característica ara-^ 
ole vista es la presencia de cuatro pares de patas. Las ara 
ñas matan a sus presas mediante la acción del veneno que rnyec 
tan en su picadura; los hay incluso peligrosos para el hombre. 
Otros arácnidos producen ciertas enfermedades como la sarna y 
algunos son ectoparásitos. Fig. 2-8 

CLASE CRUSTACEA. Los miembros de esta clase poseen dos 
pares de antenas, ojos generalmente compuestos. Viven en m a -
res lagos y charcos, los diminutos crustáceos son la base de 
muchas cadenas alimenticias, el llamado "krill son crustáceos 
de 25mm de longitud, es el principal alimento de las gandes 
ballenas. Casi todos los crustáceos son marinos; pocos viven 
en agua dulce. Son carnívoros carroneros o filtradores de ali 
mentó. 

Las más conocidas de los crustáceos son: cangrejos, cama 
roñes, langostas, pulga de agua y percebes. Fig. ¿-V 

• CLASE INSECTA. La diferencia de esta clase con los d e -
más antrópodos es la organización de su cuerpo, tienen el cuer 
p o dividido en tres regiones: cabeza con un par de antenas, -
parte media o toráx con tres pares de patas y la parte poste-
rior o Abdomen, el cual en la mayoría constituye la ma 
te del cuerpo generalmente segmentado, exoesqueleto quitinoso. 
Los ejemplos que podemos citar aquí son por demás conocidos, -
unos son íítiles y otros perjudiciales para el hombre. 
Fig. 2-10 

EQUINODERMOS. PHYLUM ECHINODERMATA. (del latín Echin es-
pina + del griego derma piel). Ejemplo de este grupo de anim^ 
les con piel espinosa son: la estrella de mar, el erizo de mar, 
la galleta de mar, etc. En el estadio adulto generalmente son 



LumCuicus 1er r estría Lombriz de tierra 

Fig. 2-7 ' Phylum Annelida. 

Fig. 2-8^ Phylum Arthropoda. Clase Arachnida. 
1. Alacrán. 2. Araña patona. 3. Araña de jardín 
4. Garrapata. 

f 

Fig 2-9 Phylum Arthropoda. Clase Crustácea. 
1. Chinche de agua. 2. Cangrejo azul. 3. Percebes. 
4. Cíclope. 5. Pulga de agua. 



de simetría radial. 
Fig. 2-11 

La mayor parte son animales marinos. 

CORDADOS. PHYLUM CHORDATA. (del latín Cholda cuerda). -
Este gran phylum se caracteriza porque sus miembros presentan 
órganos como notocordio, cordón nervioso dorsal hueco o médu-
la espinal y hendiduras branquiales faríngeas, éstas ultimas -
se presentan en todas las formas embrionarias. 

Para la mejor comprensión de este grupo es necesario es-
tudiar los tres subphylum en que se divide: UlockoldcLta, Ce— 
phcLÍockondouta. y VoAXubicuta.. 

SUBPHYLUM UROCHORDATA 0 TUNICADOS. 

Es el mas primitivo de los tres y se supone origen de los 
otros dos subphylum. La semejanza con los cordados es mas fá-
cilmente notable en el estadio larvario de estos animales mari 
nos; la larva que presenta todas las características de los --
cordados se convierte en un adulto sésil que nos recuerda a — 
una esponja o un celenterado. Cuando se fija el animal al sus 
trato desarrolla una túnica que lo cubre totalmente quedando ~ 
solo dos aberturas llamadas ¿¿¿one¿; la anterior o boca por — 
donde se alimenta y posterior o ano por donde excreta produc— 
tos de desecho agua y gametos. Este phylum es marino y su re-
presentante es llamado jeringa de Mar. Fig. 2-12. 

SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA. 

El amphioxus es el representante de este subphylum. En -
éste se encuentran más desarrolladas que en el anterior las — 
características de los cordados: el notocordio recorre todo el 
cuerpo, la región faríngea está bien desarrollada, su cuerpo -
es aplanado semejando un pez, cuerpo simétricamente bilateral. 
Es un animal marino que vive a la altura de la línea de mareas 
y en la boca tiene un penacho de pelos sensitivos para provo— 
car corrientes de agua y filtrar su alimento. Fig. 2-13 

SUBPHYLUM VERTEBRATA. 

terebro, dos ojos que se desarrollan como protuberancias late-
rales del cerebro, etc. Muchas más características se presen-
Jtan en este grupo por lo que es mejor estudiar sus clases. 

SUPER CLASE (PISCES) PECES. 

En este grupo se reconocen tres clases: 

CLASE AGNATHA (sin mandíbulas). Estos peces no tienen -
escamas ni mandíbulas, las aletas no están apareadas. El noto 
-cordio no alcanza a reemplazarse por hueso o cartílago. Son -
los vertebrados más primitivos. 

Estos peces tienen una boca en forma de ventosa por don-
de se adhieren a otros peces, perforando sus paredes para suc-
cionar sus tejidos blandos y sangre. 

Los representantes de esta clase son las lampreas. 
Fig. 2-14. 

CLASE CHONDROICHTYES. (Cartilaginosos) . En esta clase 
se encuentran los tiburones y rayas. El esqueleto de estos pe 
ees es cartilaginoso; no se osifica, sus mandíbulas son muy -
fuertes y sus hendiduras braquiales se presentan en cinco par 
es o más a donde fluye el agua después de pasar por las bran-
quias . La mayoría son marinos y solo unos cuantos son dulcea-
cuícolas. (Fig. 2-15) 

CLASE OSTEICHTHYES. (Oseos). 
Los peces que comprenden esta clase tienen un esqueleto 

osificado interno. Las aletas están en pares Detras de cada 
cámara braquial solo hay un orificio (operculo), el cuerpo es-
tá cubierto de escamas imbricadas. Poseen una vejiga natato-
ria para controlar la profundidad de nado. 

Esta clase comprende más especies que las otras dos i n -
cluyendo peces comestibles, comerciales, deportivos y decora-
tivos. Fig. 2-16 

Las características de los vertebrados son: Esqueleto in-
terno, vértebras, cráneo óseo o cartilaginoso que contiene al 
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Clase Insecta. 
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2.14 Phylum Chordata. Subphylum Vertebrata, Clase Agnatha. 

2-IS Phylum Chordata. Subphylum Vertebrata. Clase Chondri-
chthyes. 
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SIM'EKCI ASE IH KM'ODA «'|» ii . d-
En esta super clase se incJuve el resto de ios vertebia. 

dos distribuidos en cuatro »lases: 

El término tetrápoda abar» a también «i las serpientes aun 
que no tienen actualmente extremidades; sus antepasados sí las, 
tenían de modo que se incluyen en una de las clases. 

CLASE AMPHIBIA (Anfibios). 

Animales con reproducción externa, acuática, presentan me 
tamorfosis. Las larvas viven en el medio acuático, respiran-
do mediante branquias, cuando adultos los anfibios pierden las 
branquias y su respiración se vuelve pulmonar. Estos anima— 
les tienen una piel delgada y húmeda que interviene también en 
la respiración. 

Todos los anfibios son duceacuícolas. Las especies más -
comunes son: ranas, sapos, salamandras, etc. Fig. 

CLASE REPTILIA (Reptiles). 
•' '•:•£ I 

Animales poikilotérmicos terrestres, de fertilización in-
terna . 

Diversas adaptaciones permiten a los reptiles desarrollar^ 
se en lugares adversos como los desiertos. Los huevos despues 
de fertilizados son puestos en el suelo o arena para incubarse 
con el calor del sol. 

í • t .•;.> • A 
La piel de estoft animales es dura, seca y escamosa que e-

vita la deshídratación del cuerpo, como ejemplos podemos citar 
tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos e iguanas, etc. 
Fig. 2-17 

CLASE AVES. (Pájaros). 

Animales homeotérmicos, con el cuerpo cubierto de plumas, 
con fertilización interna y ovípara. Las extremidades anterio 
res están adaptadas para el vuelo v un pico corneo desprovisto 
de dientes. 

Están adaptadas a una gran variedad de ambientes y aun-
que no son acuáticas, hay aves que pasan gran parte de su vida 
sobrevolando los mares. 

Los hábitos alimenticios son muy variados; así encontra-
mos aves melileicas, insectívoras, carroñeras, rapaces, frugí-
voras y granívoras; como ejemplo respectivo de cada una teñe— 
mos. Chuparrosa, halcón nocturno, zopilotes, buhos, tucanes y 
gorriones. Fig. 2-18 

CLASE MAMMALIA. (Mamíferos). 

La característica más notable de estos animales, es la -
presencia de glándulas mamarias en las hembras que las utili— 
zan para alimentar a sus crios mediante la secreción de lecho. 
Todos presentan pelo en mayor o menor grado, son homeotermos y 
los dientes son de tres tipos: incisivos, caninos y molares. 

Dentro de este grupo encontramos especies que nacen de -
huevo como el ornitorrinco de Australia. Animales que termi— 
nan su desarrollo dentro de una bolsa o marsupio ventral como 
el tlacuache en América y los mamíferos originarios de Austra-
lia. Animales que terminan su desarrollo dentro del cuerpo de 
la madre (placentarios) como el hombre, etc. 

Encontramos mamíferos en todos los ambientes desde mari-
nos como las ballenas, focas, delfines, morsas, etc., terres— 
tres la mayoría y voladores como el murciélago. Fig. 2-19 

Esta clase comprende alrededor de 16 órdenes, las cuales 
solo se pondrán algunos ejemplos. 

a) ¿En qué consiste la diferencia entre un pólipo y una me-
dusa? 



2-17 Phylum Chordata. Subphylum vertebrata. 
1. Clase Amphibia. 2. Clase reptilia. 

2.18 Phylum Chordata. Subphylum vertebrata. 
Clase Aves. 

b) ExpLica el mecanismo que usan los rotíferos para alimen-
tarse . 

c) Señala cinco características anatómicas de los vertebra-
dos. 

d)' ¿A qué phylum corresponde el grupo de organismos placen-
tarios? 

e) ¿Qué tipos de dientes presentan los mamíferos? 

f) Cita cinco características anatómicas de los insectos. 

g) Señala las diferentes dietas de las aves. 



Fig. 2-19 
Phylum Chordata. Subphylum vertebrata. Clase mammalia, 
ejemplos de ordenes. 1. Primates. 2. Cetáceos. 3. Lago-
morfos. 4. Carnívoros. 5. Monotremas. 6. Marsupiales. 
7. Insectívoros. 8. Quirópteros. 9. Proboscídeos. 
10. Roedores. 

Fig. 2-iV 



PHYLUM 
1.- Platyhelminta ( ) A) 
2.- Mollusca ( ) B) 
3.- Arthropoda ( ) C) 
4.- Nomatoda ( ) D) 
5.- Echinodermata ( ) E) 
6.- Porifera ( ) F) 
7.- Coelenterata ( ) G) 
8.- Annelida ( ) H) 
9.- Rotífera ( ) I) 

J ) 

K) 
L) 

ESPECIE 
Lombriz de tierra 
Medusa 
Gusanos redondos 
Delfín 
Camarón 
Pulpo 
Tortuga 
Cestodos 
Ciliados 
Cachalote 
Erizo de mar 
Esponja 

UNIDAD III. 

CONCEPTOS GENERALES DE ECOLOGIA. 

INTRODUCCION.- Sabemos el desequilibrio existente en la 
actualidad, la sobrepoblación, contaminaciones, las especies -
se están extinguiendo, etc. 

Con una mejor comprensión de nuestro medio y la relación 
existente entre los organismos y este podremos aportar solucio^ 
nes. 

OBJETIVOS.- Al termino de esta unidad deberás ser capaz 
de: 

1. Definir ecología y ecosistema. 

2. Explicar homoestasia del ecosistema. 

3. Explicar y ejemplificar una cadena alimenticia. 

4. Enunciar tres factores que trastornen un ecosistema y — 
tres factores que tiendan a estabilizarlo. 

5. Explicar la relación biológica plantas, suelo-agua, en -
un bosque húmedo de coniferas. 

6. Definir: habitat, nicho ecológico, simbiosis, climas y -
depredación. 

7. Explicar y ejemplificar: sucesión natural. 

8. Definir cuando menos diez ciencias que ayuden a la com— 
prensión de la ecología. 

PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE. 

Para resolver tus objetivos lee y estudia la Unidad III 
que cubre el total de tus objetivos. Debes por lo tanto, memo 
rizar las definiciones y tomar un concepto general de todos — 
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los temas de que trata. 

Para el refuerzo de tus conocimientos y en el transcurso 
de la unidad, debes de crear en el laboratorio un acuario como 
ecosistema acuático el cual debe contener cuando menos 3 nive-
les tróficos en equilibrio. También deberás de contestar las 
preguntas que se hacen al final de cada tema del capítulo y un 
resumen del mismo. 

Tu maestro asesor te ayudará resolviendo las dudas y pro-
blemas que se te presenten y al mismo, mostrarás tus trabajos 
para que se te acrediten junto con tu unidad. 

AUTOEVALUACION. Contesta las preguntas del final de tu 
unidad y muéstrala a tu maestro para que verifique tu avance 
personal. 

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD III. 

CONCEPTOS GENERALES DE ECOLOGIA. 

INTRODUCCION. 

Nuestro planeta puede considerarse como una nave espa 
cial que viaja alrededor del Sol. A bordo hay más de 7,000 mi 
llones de personas y una dotación limitada de aire, agua y tie 
rra. Esta provisión, tal como sucede con el oxígeno dentro de 
una nave espacial tiene que ser constantemente usada, purifica 
da y vuelta a usar, porque no hay manera de obtener más. No -
existe una especie de tienda sideral en la que podemos comprar 
más provisión. 

"Los bosques preceden a los pueblos; los desiertos los -
siguen". CHataubriand. 

La esencia de la ecología es el concepto de las relacio-
nes mutuas y recíprocas entre los organismos y su medio ambien 
te. 

3.1 CONCEPTOS GENERALES. 
* 

Uno de los conceptos de mayor interés dentro del campo -
de la Biología lo constituye la Ecología. Este término viene 
derivado de las raíces griegas "OIROS" que significa "CASA" y 
"L0G0S" tratado o estudio; lo que parafines biológicos debemos 
considerarlo como estudio de la "CASA o lugar donde habitamos, 
o sea el estudio de los MEDIO AMBIENTES, 

¿Qué significado tiene el medio ambiente respecto a los 
seres vivos? 



De acuerdo a un concepto moderno, La ecología es La cien-
cia que estudia Las interacciones de los organismos vivos y el 
medio ambiente en que se desarrollan. Los factores ambienta— 
les (abióticos) y los organismos (bióticos) se encuentran en -
íntima relación, los organismos actúan entre sí y sobre éstos 
actúa el medio ambiente. Esta complicada red de relaciones r£ 
cíprocas en un área determinada se denomina ECOSISTEMA y se -
considera como la unidad básica para el estudio de la ecología 

Podemos diferenciar a los ecosistemas en TERRESTRES, como 
son: la tundra, desiertos, bosques, pastizales, selvas, etc.; 
DULCEACUICOLAS como los ríos, lagos y estanques MARINOS donde 
encontramos costas, lagunas, bajos coralinos y altamar. En 
cada uno interactúan un gran número de poblaciones con un fun-
ción específica cada una que por más simple que ésta sea, está 
destinada a cumplir su parte para mantener al ecosistema en -
equilibrio. 

Un equilibrista en la cuerda floja tendrá que considerar 
muchos detalles para llevar a buen final su acto, como son la 
tensión de la cuerda, el peso de sus zapatos, la distancia, su 
propio peso, etc. En un ecosistema natural también existen me 
canismos de equilibrio, y su trastorno será de mayores conse-
cuencias que la caída del equilibrista del circo. 

Todas las actividades tendientes a mantener una estabili-
dad Constante en los ecosistemas se denominan MECANISMOS HOME-
OSTATICOS y la constancia de los mecanismos se designa como 
HOMEOSTASIA DEL ECOSISTEMA. 

Para comprender más ampliamente lo descrito en los párra-
fos anteriores observaremos el siguiente ejemplo. 

Los animales de sangre fría se ocultan durante el invier-
no y los anfibios durante la época seca del año. Algunos roe-
dores pasan inactivos las temporadas secas y calientes en un 
proceso llamado ESTIVACION. Como se ve, todos estos mecanis-
mos son homeostáticos, puesto que aseguran al término de las 
estaciones inclementes que los ecosistemas contengan las mis-
mas especies y las mismas interrelaciones. 

En las regiones nórdicas se observa un mecanismo homeos-
tático en osos y murciélagos. Mientras otros animales como -
insectos, aves y otros mamíferos que constituyen el alimento 
de aquellos, huyen del frío, los osos y murciélagos entran en 
un período de "sueño" o de quietud completa bajando considera-
blemente su metabolismo y temperatura hasta el final del in 
vierno en que pueden encontrar alimento nuevamente. 

Enlista todos los ecosistemas terrestres que conozcas y 
su localidad. Consulta con tu maestro, en el libro de texto 
o en algún otro libro que se te recomiende. 

ECOSISTEMA LOCALIDAD 

3.2 NIVELES TROFICOS. 
La luz solar provee a los ecosistemas de energía que se 

almacena por medio de la fotosíntesis en los tejidos de los 
productores autótrofos, sigue adelante en los tejidos de los 
consumidores primarios y secundarios determinando el peso to— 
tal y número de cada nivel trófico lo que da lugar a la pirá-
mide alimenticia. 



1) ELEMENTOS ABlOTICOS. En estos quedan comprendidas las 
substancias no vivientes como son: luz solar, agua y sustan 
cias inorgánicas. 

2) ORGANISMOS PRODUCTORES (vegetales), autótrofos utili— 
zan la energía solar para sintetizar sus propios alimentos y -
formar moléculas ricas en energía para lo que es necesario tam 
bién, las sustancias inorgánicas del suelo. 

3) HERBIVOROS (consumidores o comedores de vegetales), he 
terótrofos toman de las plantas la energía necesaria para v i — 
vir pero al igual que ellas gastan casi toda en realizar sus -
funciones vitales (vivir, crecer y reproducirse) y se conside-
ran consumidores primarios. 

A) CARNÍVOROS (comedores de herbívoros), incapaces de sin 
tetizar sus alimentos por medio de la luz solar, su energía la 
obtienen de los herbívoros y al igual que ellos gastan mucha -
de esa energía en la misma búsqueda de alimento y sus funció— 
nes de crecimiento y reproducción. Estos carnívoros son con— 
siderados como CONSUMIDORES SECUNDARIOS y los comedores de és-
tos serán CONSUMIDORES TERCIARIOS. 

5) REDUCTORES 0 DESINTEGRADORES, hongos y bacterias encar 
gados de la putrefacción de los desechos de todos los organis-
mos y desdoblan la materia orgánica en sustancias simples, uti^ 
lizables a su vez por las plantas. 

Frente al nombre de cada animal, escribe a qué nivel tró-
fico pertenece. 

Lobo Colibrí 
Murciélago Piojo 
Tiburón Zopilote 
Camello Conejo 
Koala Abeja , 

3.3 CADENAS ALIMENTICIAS. 

La cantidad de poblaciones de un ecosistema que interac-
túan y dependen entre sí forman una comunidad y constituyen la 
parte biológica del ecosistema. La relación mas importante 
enetre ellos son las CADENAS ALIMENTICIAS, que por naturaleza 
son las más importantes y consisten en la utilización, trans-
ferencia y pérdida de energía en los diferentea niveles trófi-
cos. La energía pasa de un eslabón a otro de la cadena alimeri 
ticia mediante el hecho de comer y ser comido, decreciendo en 
cada uno de los niveles tróficos y escapando igualmente una pe 
quena parte en cada nivel, hacia el medio ambiente en forma de 
calor. 

Las cadenas alimenticias constan de productores y consu-
midores. Sus eslabones pueden llegar a cinco, no más, debido 
a que entre más transferencias de energía es menor la cantidad 
que llega a los últimos niveles. 

Debemos tomar en cuenta que una planta puede ser comida 
por más de una especie de herbívoros y éstos a su vez serán cô  
midos por diferentes especies de carnívoros. De este modo las 
cadenas alimenticias se entrelazan formando REDES ALIMENTICIAS. 

3.4 HABITAT Y NICHO ECOLOGICO. 

Cualquier animal o planta tiene un lugar específico para 
vivir, o sea, su área física donde lleva a cabo sus funciones 
vitales, o en otras palabras, su domicilio. Esto puede ser — 
una parte de una montaña, un pantano, un río, lago o estanque, 
la costa o altamar, etc. En el caso de parásitos, su huésped 
y de muchos hongos y bacterias, el suelo, etc. En estas áreas 
físicas que ocupa cada especie lo denominamos HABITAT. 

EL NICHO ECOLOGICO resulta más complicado, incluso en su 
definición, pues abarca gran cantidad de características y los 
efectos de estos con otras especies y con el medio, incluye 
conducta, adaptaciones y respuestas fisiológicas y sobre todo, 
¿qué come? y ¿quién se lo come? En pocar palabras se puede dê  
cir que el nicho ecológico de una especie es su "profesión". 



Por ejemplo, el habitat del conejo es la pradera y su nicho e-
cológico es comer determinadas especies de plantas y ser comi-
do a su vez por carnívoros específicos. 

Relaciona las columnas con una, varias o ninguna respues-
ta, 

Planta carnívora. 
Mohos. 
Amibas. 
Hombre. 
Pino. 

0) Autotrofo. 
1) Heterótrofo, 
2) Holozoico. 
3) Saprofito. 

3.5 TIPOS DE NUTRICION. 

Los seres vivos en su necesidad de obtener energía han a-
doptado muy diversos métodos o modalidades para alimentarse. 
De acuerdo a estas modalidades se ha hecho la siguientes clasi^ 
ficación: 

AUT0TROFOS ('áe autoalimentan) . Agua, bióxido de carbono, 
sales inorgánicas y una fuente de energía es todo lo que nece-
sitan estos organismos. En los autótrofos hay dos tipos: los 
FOTOSINTÉTICOS, como las plantas verdes que utilizan la luz S£ 
lar para sintetizar moléculas orgánicas y obtener energía y -
los QUIMIOSINTETICOS, generalmente bacterias los que oxidan — 
sustancias específicas; por ejemplo, las bacterias NITR0S0MAS 
oxidan el amoniaco para formar nitritos, otras oxidan los ni-
tritos para formar nitratos. 

HETEROTROFOS (se alimentan de otros). En esta categoría 
se incluyen los animales, hongos y muchas bacterias los cuales 
son incapaces de sintetizar sus propios alimentos por lo cual 
dependen de los autótrofos o de la materia en descomposición. 

Dentro de los heterotrofos se encuentran los del tipo -
HOLOZOICO que tienen que alimentarse de partículas solidas, d:i 
gerirlas y absorberlas como ocurre en todos los animales. De 

acuerdo a este tipo de alimentación, los organismos han desa— 
rrollado sistemas digestivos, nerviosos y musculares adecuados 
que les permita detectar, atrapar y digerir para una buena ab-
sorción . 

Los organismos heterotrofos como las bacterias, hongos y 
mohos no ingieren alimentos solidos debiendo absorber las sus-
tancias nutritivas a través de la membrana celular. 

Se desarrollan sobre cuerpos de plantas y animales en — 
descomposición o desechos de ellos mismos. De organismos que 
se nutren de esta manera se dice que son SAPROFITOS. 

La combinación autótrofo-heterótrofo se da en plantas — 
carnívoras que devoran pequeños insectos de los que obtienen 
aminoácidos para su crecimiento; por ejemplo DIONEA VENUS y 
SARRACENEA PURPUREA. 

3.6 FACTORES DE TRASTORNO EN LOS ECOSISTEMAS. 

Los ambientes o habitats de cada especie incluyen los -
factores físicos y químicos dominantes, tales como temperatu-
ra, humedad, salinidad, contenido de oxígeno, anhídrido carbó-
nico y luz. Estos habitats incluyen también otros factores 
biológicos igualmente importantes, tales como competidores por 
el alimento y espacio para vivir, depredadores y presas, pará-
sitos, microorganismos patógenos y densidad de la población. 

Cualquier variación en los factores antes mencionados -
producen una alteración que de acuerdo con su magnitud, el eco 
sistema pordrá recuperarse mediante ciertos mecanismos homeos-
táticos o sufrir un cambio donde las especies busquen adapta^ 
se o emigrar para su superviviencia y de esta forma los habi-
tats se modificarán y su recuperación no será factible. 

Las variaciones climáticas de un año a otro es un factor 
que pueden considerarse como trastorno leve, ya que si falta 
la lluvia, y la hierba es escasa, los herbívoros débiles son 
presa fácil de los carnívoros; por supuesto los herbívoros que 
sobreviven a las sequías serán los más aptos y fuertes. A la 
siguiente temporada de lluvias y a la recuperación de la hieba, 



serán difíciles de capturar y los carnívoros serán entonces - ; 
los que sufran hambre y su población se verá reducida. 

A la temporada siguiente hay menos carnívoros y podrá la 
población vigorizarse, establecer en esta forma el equilibrio 
ecológico. 

El caso contrario nos lo proporciona el hombre al desecar 
pantanos para construir edificios o utilizar presas y ríos, ti. 
raderos de basura y sustancias químicas, destruyendo especies 
acuáticas (peces, moluscos, algas, etc.); afectando su ciclo -
alimenticio y reproductor y eliminando de paso los eslabones 
de la cadena alimenticia de aves migratorias acuáticas (patos, 
gansos, grullas, etc.); y a los predatores de animales acuáti-
cos (mapaches, nutrias y serpientes). 

El ecosistema estable, tiene inumerables mecanismos de 
seguridad de los cuales la mayoría no los comprendemos total-
mente, sin embargo, podemos hacer notar ciertos ciclos en lo 
que se refiere a un bosque de coniferas. Los desechos de estos 
árboles producen suelo y protección a los desintegradores que 
proveen a las plantas de sustancias simples para su alimenta-
ción y el desarrollo de las coniferas produce humedad ambien— 
tal y frescura que funciona como atracción de las lluvias, fa-
vorecedoras de la humedad que necesitan los desintegradores. 

Explica brevemente cómo afectan a un ecosistema terres-
tre la sequía y las inundaciones. 

LA LAGUNA 

RIBERA ACTUAL 

MATERIAL 0EP03<T¿ 

CULMINACION 0 £ ARBOLES 

ETAPA OE ARBUSTO 

ETAPAOE 
JUNCOS ETAF* PANTANOSA 

^ AVANCE . 
R I B E R A \ H A C I A EL IN 
ORIGINAL 

E TAP* FLOTANTE 
E TAP* SUMERODA 

FONDO ORIGINAL 

Sucesión Natural. 

3.7 SUCESION NATURAL. 

Cuando un ecosistema está en su estado óptimo de equili-
brio o que ya no va a cambiar; se dice que está en etapa de 
CLIMAX. 

La etapa de climax de un ecosistema, se obtiene después 
de haber evolucionado tranquilamente al paso de los años y es-
tablecerse como un ecosistema natural estable; de otro modo 
los ecosistemas perturbados como sería una tala limpiadora o 
el incendio de un bosque o la desecación de un lago empieza un 
lento proceso de recuperación o de modificación pasando por va 



rias etapas o SERES hasta que progresivamente llegue aencon 
trar de nueva cuenta su climax o acomodarse a formar un ecosis 
tema de climax diferente. 
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La serie de cambios por los que pasa un ecosistema a tra-
vés del tiempo hasta alcanzar su etapa "final" o climax se ll<a 
ma SUCESION NATURAL. Si comenzamos con un terreno de pasto el 
cual deteriora las condiciones del suelo, el pasto empieza a -
morir y el suelo lo asimila lentamente. 

Los microbios e insectos son de los primeros nuevos habi-
tantes y la comunidad se forma un poco más compleja, le siguen 
las hierbas y arbustos, con esto los conejos y ratas tal vez 
un zorro o coyote y los pájaros llegan a formar sus nidos en 
las ramas de los arbustos. 

El suelo también se beneficia con la sombra de los arbus-
tos y las raíces lo protegen de la erosion. 

A continuación de los matorrales llegan los árboles que 
aumentan su altura año con año y el bosque se establece, la vî  
da animal se hace cada vez más compleja y el ecosistema llega 
a su climax como bosque de pino o de abetos. 

No es obligado que los climax sean únicamente de bosque, 
ya que un limitante importante lo constituye la altura sobre -
el nivel del mar. De esta forma encontramos: Desiertos, Tun— 
dra, Bosque, Pastizales, Selvas, etc. 

DESIERTOS; de todos los ecosistemas es el de más baja pre-
cipitación pluvial, por debajo de los 250mm. anuales. 

TUNDRA; con hierbas cuyo desarrollo es de dos meses o de 
menos y el resto del tiempo éstos terrenos se cubren de hielo 
o nieve. 

BOSQUE; con precipitación pluvial entre 750 y 1500 mm. al 
año y de clima frío o templado. 

PASTIZALES; de áreas templadas con precipitación pluvial 
entre los 250 y 750 mm. al año y otros ecosistemas como: mares, 
ríos, lagos, esteros, etc. 

Describa una sucesión natural después del incendio de un 
bosque de pino. 

3.8 CIENCIAS IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO DE LA ECOLOGIA: 

FISIOLOGIA : Estudio de los procesos vitales o fun-
ciones de las plantas, animales y del 
hombre. 

2.- TAXONOMIA : Estudio de la clasificación u ordena-
miento de los organismos. 



3.- PEDOLOGIA 

4.- FITOPATOLOGIA 

5.- PARASITOLOGIA 

6.- MASTOZOOLOGIA 

7.- ORNITOLOGIA 

8.- ICITOLOGIA 

9.- FICOLOGIA 

10.- ENTOMOLOGIA 

11.- MALACOLOGIA 

12.- ETOLOGIA 

13.- BIOGEOGRAFIA 

14.- ANATOMIA 

15.- FISICA 

16.- QUIMICA 

17.- ESTADISTICA 

18.- GENETICA 

Estadio físico del suelo. 

Estudio de las enfermedades en las 
plantas. 
Estudio de los parásitos que afectan 
las plantas, animales y al hombre. 

Estudio de los mamíferos 

Estudio de las aves. 

Estudio de los peces. 

Estudio de las algas. 

Estudio de los insectos. 

Estudio de los moluscos. 

Estudio del comportamiento de los ani-
males. 

Estudio de la distribución y origen de 
las plantas y animales. 

Estudio estructural de un organismo. 

Estudio de los fenómenos naturales que 
influyen sobre los cuerpos. 

Estudio de las transformaciones conjun 
tas de la materia y de la energía. 

Estudio de los hechos que se presentan 
a numeración o recuento. 

Estudia lo relativo a los procesos he-
reditarios en los organismos. 

19.- METEREOLOGIA 

20.- SINECOLOGIA 

Estudio de la atmósfera y los a-
gentes atmosféricos que influyen 
sobre la tierra, (nieve, granizo 
lluvia, viento, relámpagos, etc. 

Estudio de la ecología de las po 
blaciones. 

Relaciona correctamente las columnas : 

Entomología. 

Taxonomía. 

Meteorología. 

Sinecologia. 

Ornitología. 

Pedología. 

Ictiología. 

( Estudia a los cuervos. 

Estudia a la sardina. 

Estudia las posibilidades de -
lluvia. 

Estudia las plagas de insectos 

Estudia los tipos de suelo. 

3.9 COMPONENTES TAXONOMICOS EN EL ECOSISTEMA. 

Todos los organismos de los ecosistemas están supedita-
dos, a condiciones locales como el frío, humedad, calor, etc. 
y, además, por la geografía. Si viajamos al Polo Norte, espe-
ramos encontrar osos blancos, en África esperamos ver jirafas 
y gorilas, en Australia vamos a ver canguros. Los grupos de 
organismos son sistemas adaptados que varían con la geografía 
v la misma comunidad biótica es determinante en la cantidad y 
variedad de especies presentes. 

El hombre ha eliminado e introducido especies a los eco-
sistemas por lo que ha tenido gran influencia en la composi 
ción taxonómica de muchos de ellos. Algunas veces la introduc 
ción es planeada y estudiada pero muchos otros son accidentes 
o casos inadvertidos con el consiguiente desbalance en perjui-
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ció del ecosistema y el hombre mismo. Una de las funciones -
de la ecología es estudiar estos casos y promover los que sean 
necesarios y provechosos y evitar los que puedan alterar de 
algún modo a cualquier ecosistema. 

Otro punto importante para las especies en el ecosistema 
es su medio ecológico el cual puede ser más holgado en unas es 
pecies que en otras, por ejemplo algún insecto se alimenta so-
lo de las hojas de una especie de plantas y otra especie de 
insectos se alimenta de varias especies de plantas. El hombre 
es otro ejemplo de variación de nicho, puesto que hay regiones 
donde se alimenta solamente de vegetales y en la mayor parte 
del mundo es omnívoro (alimentación mezclada). 

Dos especies de plantas que viven una al lado de otra con 
las ramas tocándose y las raíces en el mismo suelo aunque e s — 
ten relativamente unidas, no tienen el mismo nicho ecológico. 
No tienen competencia por la luz solar ya que una puede crecer 
más rápido que la otra, las raíces varían en profundidad por 
lo cual no competirán por humedad o nutrientes. 

Si dos especies en un ecosistema ocuparan el mismo nicho, 
ecológico, la competencia sería intensa, terminando en la eli-
minación de una especie o el desplazamiento de una de ellas — 
hacia otro nicho ecológico. Estas observaciones han llevado a 
los ecólogos a determinar que dos especies en un ecosistema no 
pueden ocupar el mismo nicho ecológico. En un ecosistema, la 
diversidad de nichos es muy grande y muchos de ellos están su-
perpuestos. Para esto podemos citar el ejemplo de la tundra 
meridional y en los bosques septentrionales donde todos los -
depredadores comen lemmigns durante la abundancia de estos ro-
edores y al escasear, los lobos comen más caribus; los coyotes 
liebres y conejos; los linces se alimentan de huevos y aves 
y otros emigran hacia el sur. 

3.10 INTERACCIONES RECIPROCAS DE DOS ESPECIES. 

Es ecológicamente importante estudiar las interacciones -
específicas en un ecosistema y relacionarlas en los efectos 
homeostáticos de las comunidades. Las interacciones se han ca 
talogado en ocho categorías que se describen a continuación. 

CICLO ALIMENTICIO 
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Ejemplo de 2 especies 
que viven una al lado 
de otra, sin embargo 
no existe competencia 
entre ellas ya que -
sus raíces varían en 
profundidad por lo — 
cual no compiten por 
humedad o nutrientes. 
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NEUTRALISMO.- Es el caso de dos especies que casi no tiê  
ne trato o relación alguna, por ejemplo, el gato montes y las 
rosas silvestres. 

COMPETICION.- La explicación de este concepto se ve en 
el párrafo anterior, para la definición de nicho ecológico. 

AMENSALISMO.- En este tipo de interacción, una especie -
inhibe el crecimiento de otra especie sin verse afectada ella 
misma. Por ejemplo, la planta gobernadora (Larrea divaricata) 
produce sustancias tóxicas para las demás plantas, evitando 
su crecimiento. 

DEPREDACION.- La depredación implica a un organismo de-
vorando a otro para obtener su alimento. Además, la llevan a 
cabo todos los heterótrofos y es una parte muy importante en 
el equilibrio de los ecosistemas. Para aclarar este punto ve-
amos una cadena alimenticia; Lince - liebre - hierba. 

En un año determinado la lluvia es muy limitada dando lu-
gar al deterioro de la pradera y los herbívoros resienten la -
situación padeciendo hambre y debilitándose. La condición de 
las liebres las hace fácil presa de los linces y entonces la 
población de carnívoros prospera. A la vuelta de las lluvias, 
en primavera del año siguiente la población de herbívoros se 
encuentra muy baja, mientras que la hierba crece vigorosamente 
porque mucha de ella no es comida y los herbívoros que sobre-
viven son los más aptos. 

Al tercer año la población de liebres y la de linces ha 
disminuido, estableciéndose de esta forma el equilibrio del -
ecosistema. 

No todos los ecosistemas tendrán un equilibrio tan exacto 
o estable y, por supuesto no se basa en acción entre dos espe^ 
cies, sino del total de agresión y defensa de toda la comuni-
dad. Habrá ocasiones en que los depredadores hayan extermina-
do una especie y habrá ocasión en que la matanza de depredado-
res de lugar al crecimiento de las poblaciones de herbívoros, 
provocando competencia entre ellos (Véase competición). 

PARASITISMO.- Este proceso es, en cierto modo, parecido 
a depredación. El parásito participa en el control de pobla-
ción y es en la mayor parte de los casos, muy específico. El 
parásito es más pequeño que la víctima de la cual obtiene su -
alimento consumiendo sus tejidos o sus alimentos. El parásito 
es también llamado hospedero y la víctima huésped. 

COMENSALISMO.- Cuando una especie saca provecho de otra 
sin afectarla, esa relación se llama comensalismo. Algunos pe 
ees acompañan a los tiburones comiéndose los desperdicios o dê  
sechos que dejan los mismos. El cangrejo ermitaño vive en con 
chas que habitaron los caracoles. 

PROTOCOOPERACION.- En esta relación las especies se be-
nefician, pero pueden vivir la una sin la otra, como en el ca-
so de los celentéros y los cangrejos, donde el celentéreo via-
ja sobre el cangrejo y se aprovecha de los desperdicios del -
alimento que consique éste. Así mismo, el cangrejo consigue 
protección y disfraz debido a que los celentéreos tienen célu-
las en aguijón. 

TERRITORIALIDAD.- Es otra Ínterrelación solo que en 
miembros de la misma especie. El territorio es el área que es 
defendida por un organismo contra individuos de su propia espe 
cié y se ha observado en diversas especies de mamíferos, aves 
marinas y terrestres, lagartos, peces e insectos. En el terrjL 
torio los individuos llevan a cabo todas sus funciones vitales 
como búsqueda de alimento y reproducción. Se ha pretendido -
que la territorialidad hace la función del control de pobla—r-
ción; el animal que tiene su territorio se podrá aparear en -
períodos en que el alimento escasea, los individuos amplían -
sus territorios. 

Escribe frente a cada animal su depredador: 
Víctima Depredador 
Lemming 
Conejo 
Cebra 
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Un ecosistema basa gran parte de su estabilidad a las re-
laciones entre las poblaciones de la comunidad. Los gatos c£ 
men ratas, las ratas atacan a las colmenas de las abejas, las 
abejas polinizan a las flores y producen miel. De este modo 
la población de gatos tendrá incurrencia en la producción de 
miel y en la cantidad de flores silvestres. Si en un ecosis-
tema se elimina, se introduce o se explota a una especie cual-
quiera, vegetal o animal, se afectará el buen funcionamiento. 

Los ambientes naturales que constan de una mayor diversi-
dad de especies, tienen mayor protección contra cambios climá-
ticos y depredación. En un mismo terreno pueden cohabitar va-
rias especies de herbívoros de nicho ecológico diferente y ob-
tener más ventaja que desventaja, ya que cada uno va a comer 
lo que el otro no necesita y del mismo modo las plantas son r£ 
guiadas y protegidas, porque con la falta de uno de los hebí-
voros la planta que este comía se puede propagar rápidamente y 
competir por espacio con las plantas alimento de las demás, 
que verán mermada su fuente alimenticia. 

UNIDAD IV 

LOS CICLOS BIOGEOQUIMICOS. 

INTRODUCCION.- Los ciclos biogeoquímicos representan el 
continuo flujo de energía que requiere la naturaleza para su 
desarrollo. 

En esta unidad estudiaremos los principales ciclos que se 
realizan a nivel atmosférico, geológico y acuático. 

OBJETIVOS. 

1. Identificar y demostrar los ciclos biogeoquímicos de la 
materia en la naturaleza. 

2. Explicar la importancia de la rotación y translación del 
planeta terrestre en relación a los cambios de temperatu-
ra ambiental. 

3. Describir las etapas que constituyen el ciclo del agua, y 
establecer su importancia en relación al clima. 

4. Explicar la importancia del agua, como elemento indispen-
sable para la supervivencia de plantas, animales y espe-
cialmente en el hombre. 

5. Describir el ciclo del nitrógeno y explicar su importan— 
cia en la naturaleza. 

6. Describir el ciclo del carbono. 

7. Explicar el ciclo del fósforo como factor indispensable 
en el desarrollo de la agricultura. 
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Un ecosistema basa gran parte de su estabilidad a las re-
laciones entre las poblaciones de la comunidad. Los gatos c£ 
men ratas, las ratas atacan a las colmenas de las abejas, las 
abejas polinizan a las flores y producen miel. De este modo 
la población de gatos tendrá incurrencia en la producción de 
miel y en la cantidad de flores silvestres. Si en un ecosis-
tema se elimina, se introduce o se explota a una especie cual-
quiera, vegetal o animal, se afectará el buen funcionamiento. 

Los ambientes naturales que constan de una mayor diversi-
dad de especies, tienen mayor protección contra cambios climá-
ticos y depredación. En un mismo terreno pueden cohabitar va-
rias especies de herbívoros de nicho ecológico diferente y ob-
tener más ventaja que desventaja, ya que cada uno va a comer 
lo que el otro no necesita y del mismo modo las plantas son r£ 
guiadas y protegidas, porque con la falta de uno de los hebí-
voros la planta que este comía se puede propagar rápidamente y 
competir por espacio con las plantas alimento de las demás, 
que verán mermada su fuente alimenticia. 

UNIDAD IV 

LOS CICLOS BIOGEOQUIMICOS. 

INTRODUCCION.- Los ciclos biogeoquímicos representan el 
continuo flujo de energía que requiere la naturaleza para su 
desarrollo. 

En esta unidad estudiaremos los principales ciclos que se 
realizan a nivel atmosférico, geológico y acuático. 

OBJETIVOS. 

1. Identificar y demostrar los ciclos biogeoquímicos de la 
materia en la naturaleza. 

2. Explicar la importancia de la rotación y translación del 
planeta terrestre en relación a los cambios de temperatu-
ra ambiental. 

3. Describir las etapas que constituyen el ciclo del agua, y 
establecer su importancia en relación al clima. 

4. Explicar la importancia del agua, como elemento indispen-
sable para la supervivencia de plantas, animales y espe-
cialmente en el hombre. 

5. Describir el ciclo del nitrógeno y explicar su importan— 
cia en la naturaleza. 

6. Describir el ciclo del carbono. 

7. Explicar el ciclo del fósforo como factor indispensable 
en el desarrollo de la agricultura. 



8 Defina los siguientes conceptos: 

a) Ciclo atmosférico. 
b) Ciclo geológico. 
c) Intemperismo. 
d) Intensidad lumínica. 
e) Longitud de onda. 

f) Plantas efímeras. 
g) Litosfera. 
h) Guano. 
i) Fermentación, 
j) Putrefacción. 

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE. 

1. Para comprender los objetivos de esta unidad, estudia el 
capítulo 4 incluyendo además como parte importante las 
gráficas o esquemas impresos. Así mismo, contestaras — 
las preguntas que se te hacen al final de cada tema e -
interpretarás lo más práctico posible tu actividad de -
aprendizaje. 

AUTOEVALUACION : 

Contesta las preguntas del final de tu unidad y muestra-
la a tu maestro para que verifique tu avance personal. 

3er. SEMESTRE. B 101.00LA liNLlíAD l\ 

LOS CICLOS BIOGEOQUtMICOS. 

INTRODÚCCION. 

Un ciclo biogeoquímico representa científicamente el con-
tinuo intercambio de energía que requiere la naturaleza pare 
su desarrollo. La energía principal procede del Sol, mante 
niendo a la Tierra lo suficientemente cálida para que sean po-
sibles las reacciones químicas, permitiendo además, que los or 
ganismos vivos realicen sus procesos vitales, haciendo funcio-
nar los ciclos que se realizan a nivel ATMOSFÉRICO, GEOLOGICO 
Y ACUATICO. 

En el ciclo ATMOSFÉRICO intervienen elementos químicos en 
estado gaseoso, principalmente NITROGENO, CARBONO y OXIGENO. 

Del ciclo GEOLOGICO se considera los elementos cíclicos -
que forman parte de la capa terrestre (LITOSFSBA), se conside-
ra al FOSFORO como representante de este ciclo. 

Al volver a RECICLARSE los átomos presentes en la materia 
viva actual, pueden ^n.c^uirse éstos físicamente en los futuros 
habitantes de nuestro planeta, así mismo estos elementos quí— 
micos actuales son "históricamente" los mismos que forman par-
te integral dek cueroi de un INCA, un MAYA, un AZTECA, o tal -
vez, por qué no decirlo, hasta de algdn antepasado. 

Podemos concluir la introducción en esta unidad con la si 
guiente referencia: 

"El tiempo no pasa para un átomo encerrado en una roca, 
El principio llegó cuando las raíces de un roble hicieron una 
grieta y empezaron a curiosear y a chupar. 
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Avispa picando una tarántula en el ganglio cerebroide para pa-
ralizarla (A) , llevarla hasta el nido construido previamente -
(B) para depositar en ella sus huevecillos. Las larvas al na-
cer tendrán carne fresca para alimentarse. 

Mutualismo. 

En el ti inscurso de un »íglo, La roca se desplomó y e 
ATOMO X fué empujad o al mundo de Las cosas vivas; ayudó a ela-
borar una flor que se convirtió en una bellota, ésta, engordó 
a un venado, el cual alimentó a un indio, y todo sucedió en un 
sólo año". 

Los elementos químicos como el CARBONO, HIDROGENO, NITRO 
GENO y FOSFORO (CHON + P- ), no son fáciles de observar a sim-
ple vista, su importante formación de lo» ciclos naturales, -
nos da una idea de la intervención de cada uno de ellos. 

Para una mayor comprensión, basta con recordar el abono 
o fertilizante de origen orgánico que alguna vez hemos visto 
mezclado con la tierra de nuestro jardín. 

Este abono, está compuesto en algunos casos de fragmen— 
tos de plantas (tallos, raíz, hojas, etc), y hasta cantidades 
importantes de excrementos de animales, principalmente herbívo 
ros (vacas, caballos, cabras, etc), algunos de ellos ricos en" 
nitrógeno. 

El excremento de aves y murciélagos usado como fertili— 
zante en agricultura es el llamado comunmente guano, éste con 
tiene buena proporción de fósforo, elemental para el desarro~ 
lio de las plantas. 

Como caso práctico conviene diseñar un ciclo posible: 

Colocamos dentro de una cámara de cristal, algunas plan-
tas vivas en au tierra, como sustrato, incluir dentro, algunos 
insectos vivos y si es posible un mamífero (ratón). 

Si la tierra posee cierta híSmedad, y acercando además -
una lámpara que emita una cantidad normal de luz, las plantas 
odrán liberar cantidades suficientes de oxígeno; »_on este ele 
ento dispuesto, los insectos y el ratón respirarán normalmen-
te. Así mismo ellos proveen de anhídrido carbónico de las 
plantas. 



Demuestre la importan« i.t !«. r«»l' siNl'l-.sl> ei» » ; lesa 
rrollo de las plantas. 

Así, este mecanismo cíclico cerrado, podrá demostrarnos -
la relación entre organismos auntótrofos (plantas) y heteró 
trofos (animales) en su funcionamiento e intercambio de ener-
gía. 

El termino BIOGEOQUIMICO, se deriva del hecho de que hay 
un movimiento cíclico en los elementos formadores de la mate— 
ria viva (BIOS) en un ambiente geológico (GEOS) teniendo como 
resultado reacciones químicas. 

La rotación de la tierra es el giro de ésta sobre su eje, 
su duración es de 24 horas, y la luz solar marca la diferencia 
entre el día y la noche. 

La traslación es el recorrido de la tierra alrededor del 
sol, su duración es de 365 días, marcando las diferencias es-
tacionales (primavera, verano, otoño e invierno). 

Tanto la rotación como la traslación del planeta en rela-
ción al sol, hace cambiar la temperatura ambiental, influyendo 
esto considerable en los ciclos biogeoquímicos, que a dirario 
suceden en la naturaleza. 

Para esto podemos tomar el siguiente hecho atmosférico; 
como se sabe, las plantas verdes proporcionan la mayor canti-
dad de oxígeno en la atmósfera la presencia de luz solar acti-
va el proceso fotosintético, lógicamente durante el día. 

En ausencia de la luz, las plantas invierten su proceso 
liberando en la obscuridad bióxido de cárbono; por consiguien-
te hay que considerarlo para toda forma viviente, como factor 
limitante y por ultimo como regulador importante en las acti-
vidades diarias. 

VEGETALES ANI 
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¿Qué diferencia hay entre un ciclo atmosférico y uno geo-
lógico? 

4.1 CICLO DlEL AGUA. 

El sol actuando como una gran fuente calorífica evapora 
el agua, principalmente del mar. El vapor del agua forma pos-
teriormente las nubes que son movidas por el aire hasta tierra 
donde al encontrarse con corrientes de aire frías se condensa-
rán las gotas de lluvia. 

La lluvia al caer es absorbida por el suelo filtrándose -
hasta topar con la capa freática, en ocasiones llegan a ríos -
subterráneos y en regiones con escasa vegetación forma corrien 
tes superficiales que erosionan notablemente el suelo. Estas 
Corrientes desembocan en los ríos los que finalmente llegan a 
lagos o mares. 

Los'depositos de agua: Mares, Océanos, Ríos, Lagunas, Pre 
sas, Estanques, etc. son el medio de vida de infinidad de or-
ganismos, formando ecosistemas que proporcionan al hombre di-
recta o indirectamente una fuente indispensable de alimento. 

El agua de lluvia que completa el ciclo de agua al caer 
sobre la superficie, condiciona en la naturaleza el desarrollo 
continuo de plantas y animales, induciendo su propagación. 

Las zonas de mayor precipitación pluvial, como son las -
selvas tropicales y los bosques húmedos, conservan plantas -
con crecimiento activo y órganos de transpiración (estomas) 
más numerosos. 

¿Cuáles serían las consecuencias en relación a la lluvia 
si se destruye una zona selvática? 

En cambio las zonas áridas están representadas general-
taente por plantas con crecimiento lento y con sistemas decap-
tación y almacenamiento de agua más especializados. Las plan-
etas llamadas efímeras completan su período de desarrollo «una-
mente rápido, aprovechando las condiciones favorables de hume-
dad que temporalmente presentan. Relativo a los animales del 
desierto, éstos son generalmente de hábitos nocturnos, evitan-
do de esta manera la pérdida de agua por transpiración. 

El hombre mismo que habita el desierto, realiza la mayor 
parte de sus actividades desde el amanecer. Se refugia del -
sol, antes y después de mediodía y prosigue BUS labores hasta 
pasada media tarde. 

4.2 EL CICLO DEL NITROGENO. 

El Nitrógeno es un elemento que entra a los sistemas vi-
vos a través de las plantas, (AUTOTROFOS), siendo un componen-
te vital de las proteínas que éon indispensables en todas las 
formas vivientes. 

Cuando las plantas o los anifeales mueren, sua cuerpos se 
degradan por la acción bacteriana (reductores) formándose amo-
níaco que es un compuesto de nitrógeno. El principal depósito 
de nitrógeno lo constituye la atmósfera, donde £ste se halla 
en forma gaseosa. El nitrógeno se transforma de gas, en nitra 
to, mediante un proceso que se denomina FIJACION DE NITROGENO. 
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Existen dos formas de fi jar el nitrógeno: 

FIJACION BIOLOGICA. 

Los procesos de fijación de] nitrógeno atmosférico son — 
realizados por bacterias. Las del género AZOTOBACTER de vida 
libre que se encuentra en suelos de tipo poroso por donde cir-
cula bastante aire. Las bacterias del género CLÚSTRIV7UM que 
se desarrollo en forma anaerobia. 

Otras bacterias fijadoras de nitrógeno viven en forma — 
simbólica con las raíces de las plantas LEGUMINOSAS. El géne-
ro más importante de estas bacterias es RH1Z0BIUM; invaden las 
raíces formando nodulos donde se fija el gas. Si consideramos 
lo esparcido por todo el mundo, de este tipo de plantas pode-
mos notar la importancia que representan en el ciclo del nitro 
geno. 

La descomposición de animales y plantas debido a micro— 
organismos, libera Amoníaco que se transforma en Nitritos - -
(N02), al seguir la oxidación da lugar a Nitratos (NO3). To-
das estas reacciones son aerobicas, mientras que el proceso -
inverso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Las primeras 
reacciones son llamadas NITR1FICANTES y son fijadoras de ni-
trógeno en el suelo, mientras que el segundo proceso es - -
VESNJTR1FICANTE y regresa el nitrógeno a la atmósfera. 

2- FIJACION ATMOSFERICA. 

Se realiza mediante un proceso físico-químico cuando los 
relámpagos y rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, 
disolviéndose éste en la lluvia y precipitarse a tierra donde 
lo tomarán finalmente las plantas al absorber agua y minera— 
les a través de las raíces. 

¿De dónde obtienen los animales el Nitrógeno? 

« 

4.3 CICLO DEL CARBONO. 

El Carbono es un elemento que esta presente en todas I . 
substancias que forman parte de la materia viva. Según cálcu 
los, el aire atmosférico contiene aproximadamente 15 toneladas 
de carbono en forma de Bióxido; distribuidos sobre una lie* lá 
rea de tierra. 

La cantidad total de vegetales que existen en el planeta 
pueden consumir todo el C02 que contiene la atmósfera por el 
mecanismo de fotosíntesis, en un tiempo relativamente corto, 
lo tranquilizante del caso es la "Reposición" de este elemen-
to por el hecho de que todos los animales como producto de su 
respiración desechan Bióxido de Carbono volviendo de esta ma-
nera al ciclo. 

Pero no todo el C02 es expulsado por el proceso de res-
piración; los cadáveres de plantas y animales acumulan gran-
des cantidades de Carbono, siendo éstos por último transforma-
dos por bacterias y hongos mediante procesos de putrefacción 
y fermentación, convirtiendo progresivamente todas las partes 
de los cadáveres y otros restos que contengan carbono en Bióx-
ido de carbono otra vez; equilibrándose de esta manera el ci-
clo. 

¡Qué transtorno ocurre cuando se quema un bosque? Expli-
que : 

4.4 CICLO DEL FOSFORO. 

El fósforo es un componente vital de las moléculas de 
DNA, RNA y ATP, las cuales transmiten la información genética 
e invierten en los cambios energéticos de todas las células. 
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9. Definir mimetismo y explicar sus tipos. 

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE. 

1. Para resolver tus objetivos lee y estudia cuidadosamen-
te todo el capítulo 5. Consulta tus dudas con tu maes-
tro asesor y resuelve las preguntas al final de cada pun 
to del capítulo. 

AUTOEVALUACION: 

Contesta las preguntas del final de tu unidad y muestra-
la a tu maestro para que verifique tu avance personal. 

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD V. 

ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

INTRODUCCION. 

Se denomina ecosistema a un complejo natural de componen-
tes vivientes y no vivientes, cuyas relaciones mutuas, se h a -
cen necesarias para mantener la vida. Tales relaciones se tra 
ducen en un intercambio de sustancias entre los componentes añ 
tes citados. 

Los animales y las plantas coexisten en todas las regio— 
nes del mundo desde las cumbres nevadas de las altas montañas 
hasta en partes profundas del mar, pasando por lugares tan di-
ferentes como cuevas oscuras, ríos caudalosos, regiones ári— 
das y en otras lluviosas, etc. 

Para sobrevivir los organismos han tenido que adaptarse 
y relacionarse unos con otros en lazos tan exactos y delicados 
que fallas ligeras, ponen en peligro su existencia. 

5.1 DESIERTOS. 

Los seres humanos tendemos a vivir en regiones húmedas -
donde la vida es mas hospitalaria en comparación a las tierras 
desérticas con poca lluvia. Hay sin embargo, tribus nómadas 
primitivas que viven perfectamente en los desiertos, sin envi-
diar otras regiones o siquiera con intención de enterarse de 
cómo serán las tierras más allá de los desiertos. 

Las regiones desérticas se caracterizan principalmente -
por la escasa precipitación pluvial y alta evaporación con una 
humedad relativa baja. Las noches son muy frías y el día muy 
caliente. 



El deposito principal del fosforo los constituyen lars 
rocas sedimentarias, que únicamente intervienen en el ciclo 
"básico en cantidad mínima; el ciclo no permite una fase g a — 
seosa importante, por lo tanto se efectúa sumamente lenta. 

El fosforo se localiza en todos los tejidos vivos, las 
plantas absorben los fosfatos del suelo y los emplean en la -
elaboración de sus propios tejidos. 

Los fosfatos de la litósfera representan la reserva prin 
cipal; de aquí los fosfatos son intemperizados y posteriormen-
te, transportados hasta el suelo por el viento y el agua. La 
mayor parte de los fosfatos de\ suelo se deslavan por las a — 
6uas superficiales y llegan posteriormente al mar cantidades 
pequeñas de fosfatos; estos retornan a la superficie a través 
de los peces extraídos del mar y también de las ave marinas 
que se alimentan en ellos; el guano de aves marinas, que sé 
usa como fertilizante en la agricultura contiene ricas canti-
dades de fósforo condicionado de esta manera su ciclo. 

El fósforo y el nitrógeno se hallan en la tierra en una 
relaci'on de 1:23, pero para que los organismos lleven a cabo 
sus procesos vitales, deben poseer fósforo en sus tejidos en^ 
forma más abundante que el nitrógeno. Por consecuencia el fós 
foro limita a la producción de biomasa en cualquier ecosiste-
ma. 

El ciclo de fósforo presenta menor número de etapas que 
el ciclo de nitrógeno, principalmente en la atmósfera. 

¿Por qué el guano contiene cantidades de fósforo en abun 
dancia? 

Las principales regiones desérticas de Norteámerica se 
encuentran entre las montañas rocosas y las cascadas y sierra 
nevada. Se extienden estas zonas entre las montañas del norte 
de México. 

La vegetación del desierto es más bien pobre, pero inte-
resante y bien adaptada al medio. Predominan arbustos bajos 
de hojas pequeñas, siempre verdes o caducifolios. Habitan — 
también en el desierto plantas suculentas, como los cactos, — 
plantas de hojas alargadas y estrechas como las yucas, gramí-
neas y muchas efímeras anuales, que germinan, crecen y produ-
cen semillas maduras en los breves períodos de lluvia. 

En general a las plantas del desierto se les llama xeró-
fitas, término que indica su alta resistencia a las escasas -
lluvias. Las estructuras que han desarrollado estas plantas 
son: células de almacenamiento de agua, órganos suculentos que 
pueden ser el tallo o las hojas. Si las hojas son suculentas, 
el tallo es reducido, pero si el órgano suculento es el tallo, 
entonces las hojas son reducidas. 

Podemos reducir las modificaciones de las plantas xeró— 
fitas como sigue: 1) hojas pequeñas y coriáceas; 2) cutícula 
gruesa y paredes epidérmicas gruesas; 3) estomas hundidas; — 
4) tejido en empalizada muy desarrollado a expensas del parén-
quima esponjoso; 5) aumento de tejidos mecánicos como las f i — 
bras que acompañan el tejido conductor o las que se encuentran 
debajo de la empidermis; 6) disposición compacta de células -
pequeñas y 7) capacidad de la hoja para doblarse o enroscarse. 

Las plantas anuales constan de semillas de cascara dura 
y se aletargan hasta que llega la escasa lluvia, florecen r á — 
pidamente el tiempo suficiente para dejar nuevas semillas en 
el suelo. Las plantas perennes absorben toda el agua que pue-
den mediante sus raíces, algunas de las cuales combinan la ra-
íz superficial absorbente y profunda (exploratorial), las ho-
jas son escasas y serosas o convertidas en espinas. 

Los animales, más que estructura de defensa, han desarro 
liado costumbres, esto es, han adaptado su actividad de acuer-
do a las temperaturas fluctuantes durante el día, siendo en la 
noche, sin los rigores del calor, un período de mayor activi— 
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dad. 

Las actividades de los desiertos debe tener la exactitud 
de un reloj, ya que con la temporada de lluvias, duración y -
cantidad, dependerán los períodos de reproducción, almacena 
miento de alimento y aletargamiento hasta las nuevas lluvias. 

Para los anfibios es muy importante la cantidad de llu 
vias donde se van a desarrollar los huevec^Hos y deberá ser 
un período que no sobrepase el tiempo de desecación de los 
charcos. Por este motivo los sapos aletargados, enterrados en 
el suelo despiertan con las primeras lluvias y deben movili— 
zarse al primer charco, croar hasta que se presente una hembra 
y aparearse rápidamente, los huevos deberán desarrollarse en 
nocas semanas y los nuevos organismos están capacitados para 
poder excavar el suelo y aletargarse. 

Insectos y roedores son recolectores y almacenan gran -
cantidad de materiales vegetales que deberá durarles la esta-
ción seca. 

Las aves granívoras suelen reproducirse en cuanto la pro-
ducción de semillas es abundante y así poder alimentar a sus 
polluelos. 

Algunos crustáceos ponen huevos en los charcos, los cua— 
les se desarrollan hasta que vuelva a llover y se ha dado el 
caso de huevecillos que se desarrollan después de 25 años de 
ausencia de lluvias. 

La fauna representativa de los desiertos del altiplano 
mexicano son: la zorra (Vulpes velox), de excelente oído, 
muy silenciosa, se alimenta de ratas canguro, lagartijas, y 
algún pájaro o conejo; coyote (Canis latrans): carnívoro co-
medor de conejos, y ratas canguros, liebres, ratas de panza 
blanca que casi no toman agua, obteniendo líquidos de los ali-
mentos que ingieren (agua metabólica). 

Entre las aves, se nota el buho excavador que caza ser-
pientes y ratones, el chotacabras que pasa el invierno aletar-
gado, el pájaro carpintero (Centurus viopygialis). Una calan-
dria, el correcaminos y codornices. Entre los reptiles se en-
cuentran la serpiente de cascabel, galapagos y gran variedad 
de lagartijas. 

Las cadenas alimenticias, por supuesto, conservan su -
equilibrio ecológico. Son muchas las especies que habitan loa 
desiertos que si bien, han tenido que adaptarse con mecanismos 
complicados, éstos son conocidos por los demás especies. 

Ejemplifica una cadena alimenticia de cuando menos cua-
tro niveles tróficos en un ecosistema desierto. 

Realice aquí el dibujo 
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5.2 TUNDRA. 
este bioma queda comprendido al norte de los bosques y 

hasta las costas del Océano Artico y su precipitación pluvial 
no sobrepasa los 200mm anuales, siendo sin embargo, muy húme-
da ya que el calor no es suficiente para desecar el agua ya 
existente. 
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Contrariamente a los desiertos, Lo efímero de su vegeta-
ción se debe al congelamiento y las nevadas que cubren todo 
rasgo de vida, y no a la falta de agua. 

Las plantas de la Tundra son alrededor de 900 especies 
sin que ninguna llegue a más de 10 cm. de altura. Liqúenes y 
musgos son de los más abundantes,considerándose a esta última 
como la base alimenticia de los caribús. 

Son también estas plantas las protectoras del suelo con-
tra la erosión formando grandes estratos dando lugar a la im-
plantación o la facilidad de arraigo a las plantas fanerógamas« 
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Los insectos son muy numerosos favoreciendo a las espe— 
cies insectívoras, como las aves, que puede aprovechar el lar-
go período de luz para atraparlos y mantener a sus crios. 

Las aves consideradas como migratorias son muy abundantes 
tierra adentro y en la costa. De las más conocidas podemos -
citar patos, cisnes, ganzos, grullas y otros no migratorios 
como cuervos y lechuzas. 

Los mamíferos son abundantes siendo los más representa-
tivos, el reno, alces, lobos, osos grises y los lemmings. So-
bre estos últimos se cuenta una leyenda de "suicidio" en masa, 
descubriéndose hasta fechas recientes la realidad del "suici-
dio". Las hembras procrean a los seis meses de edad y pueden 
tener ocho carnadas al año, de modo que la población aumenta 
en forma rápida. Los roedores recienten la falta de alimenta-
ción por el exceso de población y emigran. Durante su migra-
ción no varían de dirección atravesando ríos, cayendo por ca-
ñadas, etc.; muriendo gran cantidad de ellos. Tras de ellos 
van zorros, linces y comadrejas y por el aire les siguien cuer 
vos, lechuzas y gavilanes listos para el festín. 

Ejemplifica una cadena alimenticia de cuando menos cua-
tro nivles tróficos en un ecosistema de tundra. 

Realice aquí el dibujo. 

5.3 BOSQUE. 

En Norteamérica se distinguen tres tipos de ecosistemas 
arboleados que son los bosques boreal, oriental y occidental. 

BOSQUE BOREAL. Este tipo de bosque es el más septentrio 
nal y de gran extensión. Predominan los pinabetes, abetos y 
en forma secundaria, pinos, cedros y alerces. Entre los árbo-
les de madera dura se encuentran el álamo temblón y el abedul. 

Este bosque se desarrolla en climas rigurosos, fríos. -
Crece en terrenos helados con un suelo somero, encerrando una 
gran cantidad de lagos, lagunas y pantanos que presentan eta-
pas de una sucesión natural. Los musgos llenan gradualmente 
las lagunas donde luego aparecen juncos y otras, llenándose al 
final de la sucesión de pinabetes y alerces. 

BOSQUE ORIENTAL. Se localiza por la costa Este de Esta-
dos Unidos hasta los límites con las praderas. Con climas tem 
piados son sus especies dominantes el abeto, pino rojo, pino -
blanco, pinabete, abedul, haya, arce y roble. Entre las espe-
cies caducifolias están los nogales, haya, arce, fresno y ala 
mo amarillo. 



BOSQUE OCCIDENTAL. Bosque con predominancia de coniferas 
semejantes a los anteriores con predominencia particular de 
abeto Duglas y pino blanco. 

En México los bosques son templados, encontrándose a lo 
largo de las cordilleras, Sierra Madre Oriental y Occidental 
con una gran variedad de pinos y grandes extensiones de bosque 
mixto de encino-pino que generalmente es la,transición del bos^ 
que de encino al bosque de pinos. 

FAUNA DE LOS BOSQUES. En los bosques orientales se en-
cuentra bien representado el lince y el glotón, en menor grado 
los lobos, algo reducidos en su población. Otros carnívoros 
de este bioma son martas, de dos subespecies: la cazadora de -
puerco espines y la predatora de ardillas y pájaros. La lie— 
bre que es alimento de casi todos los carnívoros, la ardilla -
voladora que incluye en su dieta a las crías de algunos pája— 
ros y huevos; la ardilla roja con alimentación a base de bell£ 
tas dos especies de buhos predatores de lemming, tuzas y rato-
nes. De los grandes herbívoros están el caribu y venados de 
cola blanca. 

En los bosques occidentales son dominantes el oso negro, 
el puma, puerco espín, zorrillo, lobo, lince, oso gris, etc. 
Esta fauna está representada en los bosques septentrionales 
mexicanos con algunas variantes, sobre todo, rebasando hacía 
el sur la línea divisoria de las regiones biogeográficas. En 
los bosques siempre verdes y lluviosos considerados selvas por 
otros autores dependiendo de la variedad de poblaciones y cli-
ma que se encuentran en el sureste de México y las costas occi 
dentales desde Sinaloa hasta Quintana Roo y por el Este desde 
Tamaulipas hasta Tabasco, las especies se diferencianmucho tan 
to los vegetales como la fauna. Los árboles que se encuentran 
en la selva mexicana son caoba, cedro, ébano, zapote, copal, 
árbol del hule, etc. Los árboles son muy altos y están muy -
juntos cubriendo al suelo de sombra, característica que no per_ 
mite el desarrollo de plantas bajas a las que no puede llegar 
el sol, las epífitas son muy numerosas sobresaliendo las lia 
ñas y cactos. 
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La fauna selvática americana es también muy variada don-
de encontramos carnívoros como el jaguar, jaguaroundi, puma, 
zorra, martucha, tlacuache, coati, etc.; grandes reptiles como 
la boa, el cocodrilo y las iguanas; una gran variedad de aves 
como el aguila arpía, quetzal, gran cornudo, loros, tucanes y 
guacamayas. Otros mamíferos representativos son el mono ara-
ña, el mono saraguato, oso hormiguero, tapir y puerco espin. 

Los bosques representan un papel climático por su produc-
ción de oxígeno, asimilan bióxido de carbono y purifican la 
atmósfera; proporciona zonas de poca reflexión luminosa y ele-
vada absorción del calor; interceptan el aire húmedo y provo-
can las lluvias. Desde el punto de vista hidrológico, evitan 
que las presas y lagos se llenen de sedimentos previniendo la 
erosión; conserva y forma suelos, manteniendo los elementos 
básicos para la preservación de los habitats y producción de 
alimentos para los animales silvestres. Económicamente hablan 
do es productor de madera, para construcción, para combustible 
y para la fabricación de compuestos químicos proporciona re-
creo; funcionan como cinturones de protección aumentando asi 
el rendimiento cualitativo y cuantitativo de las cosechas y de 
animales domésticos; reducen la contaminación por ruido.^ La 
tala inmoderada o la destrucción de los bosques nos dejaría 
sin los beneficios anteriores. 

5.4 PRADERAS. 

Desde muchos puntos de vista los pastizales son biomas 
muy importantes. Los organismos vegetales dominantes son pas-
tos y hierbas que van desde una altura máxima de 2.40 mts. has 
ta una mínima de 5 cms.; crecen en manojos o en césped. Los 
árboles llegan a crecer aisladamente y el pastizal se denomi-
na entonces "sabana", o crecen en franjas a las orillas de los 
ríos. 

Los mamíferos más notables de las praderas son grandes; 
en América, el bisonte americano y los venados en el norte; 
llamas, alpacas y vicuñas en Sudamérica; canguros en Australia 
y antílopes, cebras, jirafas y elefantes en Africa. 

Los herbívoros anteriormente mencionados habitan en la 
superficie, y por debajo viven ardillas, topos, perritos de 
la pradera y ratones. 

Cuando el hombre cambia la forma original por ganado do-
mestico, el pastizal soporta perfectamente dando buena produc-
tividad, pero en cuanto sobrevive el pastoreo excesivo, la pra 
dera se altera con muy pocas probabilidades de recuperación. ~ 
| 
.5.5 MIMETISMO. t i 

En cualquier ecosistema para alimentarse y sobrevivir se 
presenta una lucha muy difícil, las especies no están ahí e s -
perando simplemente para comer o ser comidas; va a comer el -
mas hábil y fuerte y va a ser comido el débil o inadaptado. 
Pero las especies menores como los insectos ¿cómo pueden defen 
derse del ataque de los pájaros, si generalmente son más gran-
des y rápidos que ellos? Las aves predatoras de insectos pron 
to se enteran de qué insectos tienen un mal sabor o le son tó-
xicos, porque en tales insectos han surgido configuraciones y 
colores peculiares. Esta forma de "anunciar" que no es comes-
tible, en los insectos ponzoñosos ha sido copiada por otros 
que son comestibles, con tal éxito que comparten ahora la se-
guridad ante cualquier ataque. 

Los disfraces que utilizan los organismos en todas for-
mas, para su defensa y ataque se denominan MIMETISMO y se -
puede clasificar su función, como sigue: 

Coloración de Advertencia.- La base de la mayoría del 
mimetismo visible es la coloración de "advertencia"; predomi-
na los rojos y anaranjados, ya que chocan con la visión del 
predator más agudamente que ningún otro color; ej. saltamon— 
tes, algunos escarabajos, rana venenosa de Sudamérica (Denbro-
bátida) y coralillos. 

Mimetismo Protector o Batesiano.- Lo verde comestible -
imita a la naranja desagradable dentro del mismo orden para 
protección. El inofensivo de una familia imita al dañino de 
otra familia. 



Crjpticibmo. - En este Lipu de mimetismo la presa puede 
parecerse a algdn objeto de su medio ambiente o imita al fon-
do inerte; ej. insecto palo, escarabajos que parecen corteza o 
piedra polluelos de chotacabras que se confunden con el suelo 
pedregoso o liso y el pez lenguado que toma coloración de la 
arena del fondo. 

Mimetismo Molleriano.- Especies diferentes por ejemplo 
U * especies da-maripo^Tdel género Heliooqius de sabor desa-
gradables, tienen el mismo patrón de coloración y adverten-
cia. Los depredadores que prueban una especie no necesitan -
comer de los demás para saber que son desagradables de modo -
que todas, las especies comparten la carga de la depredación. 

Mimetismo Agresiva ~ En éste la coloración y conducta -
del predator engaña a su presa. Chinches del orden Hemiptera 
se confunden con las flores o partes de estas, resultandoles 
fácil atacar abejas y moscas que se acercan a tomar néctar. 

Algunas luciérnagas hembras, imitan los destellos lumíni-
co« de las hembras de otra especie atrayendo a los machos pa-
ra despules capturarlos y devorarlos. 

UNIDAD VI 

ECOSISTEMAS ACUATICOS. 

INTRODUCCION. 

El mar es un recurso en la obtención de alimentos y agua 
será necesaria una tecnología avanzada para que podamos expío 
rar los recursos marinos en forma óptima. 

En esta unidad veremos las zonas marinas, sus habitantes 
y su contaminación. 

OBJETIVOS. 

1. Explicar la importancia del agua para la vida. 

2. Explicar por qué son importantes el anhídrido carbónico 
los bicarbonatos y carbonatos de los ecosistemas mari 
nos. 

3. Describir un ciclo de vida marina. 

4. Describir el plancton y su importancia en el ecosistema 
marino. 

5. Describir la zona eufótica. 

6. Describir los organismos propios de la zona de mareas. 

7. Definir la zona de mar epicontinental y describir la flo-
ra y fauna característica. 

8. Describir los organismos propios de la zona pelágid. 



Cripticismo. - En este tipo de mimetismo la presa puede 
parecerse a algdn objeto de su medio ambiente o imita al fon-
do inerte; ej. insecto palo, escarabajos que parecen corteza o 
piedra polluelos de chotacabras que se confunden con el suelo 
pedregoso o liso y el pez lenguado que toma coloración de la 
arena del fondo. 

Mimetismo Molleriano.- Especies diferentes por ejemplo 
U * espacies da-maripo^Tdel género Heliooqius de sabor desa-
gradable. tienen el mismo patrón de coloración y adverten-
cia. Los depredadores que prueban una especie no necesitan -
comer de los demás para saber que son desagradables de modo -
que todas, las especies comparten la carga de la depredación. 

Mimetismo Agresivo.' En éste la coloración y conducta -
del predator engaña a su presa. Chinches del orden Hemiptera 
se confunden con las flores o partes de estas, resultandoles 
fácil atacar abejas y moscas que se acercan a tomar néctar. 

Algunas luciérnagas hembras, imitan los destellos lumíni-
co« de las hembras de otra especie atrayendo a los machos pa-
ra despules capturarlos y devorarlos. 

UNIDAD VI 

ECOSISTEMAS ACUATICOS. 

INTRODUCCION. 

El mar es un recurso en la obtención de alimentos y agua 
será necesaria una tecnología avanzada para que podamos expío 
rar los recursos marinos en forma óptima. 

En esta unidad veremos las zonas marinas, sus habitantes 
y su contaminación. 

OBJETIVOS. 

1. Explicar la importancia del agua para la vida. 

2. Explicar por qué son importantes el anhídrido carbónico 
los bicarbonatos y carbonatos de los ecosistemas mari 
nos. 

3. Describir un ciclo de vida marina. 

4. Describir el plancton y su importancia en el ecosistema 
marino. 

5. Describir la zona eufótica. 

6. Describir los organismos propios de la zona de mareas. 

7. Definir la zona de mar epicontinental y describir la flo-
ra y fauna característica. 

8. Describir los organismos propios de la zona pelágia. 



9. Explicar la productividad del mar, así como los facto— 
res que la afectan. 

10. Describir las zonas más productivas. 

11. Explicar por qué casi se han extinguido los mamíferos 
marinos. 

12. Explicar la contaminación del mar. 

13. Describir el consumo de aguas para la manufactura de 
diversos materiales. 

14. Describir los principales cuerpos de aguas dulces con -
los organismos que viven en ellos. 

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE. 

1. Como en las unidades anteriores, los objetivos los p o -
drás contestar consultando el capítulo 6. Consulta las 
dudas con tu maestro asesor y contesta las preguntas que 
están al final de cada tema. 

2. En formol al 10% deberás de colocar dos animales marinos 
identificando aunque sea con su nombre común y su lugar 
de procedencia. 

AUTOEVALUACION : 

Contesta las preguntas del final de tu unidad y muestra-
la a tu maestro para que verifique tu avance personal. 

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD VI. 

ECOSISTEMAS ACUATICOS. 

INTRODUCCION. 

En los últimos años, el hombre ha estado observando el -
mar como recurso en la obtención de alimentos y agua para rie-
go y para beber; en vista a satisfacer las demandas de alimen-
jto y agua de una población siempre creciente. Las dificulta-
des para la domesticación del mar son grandes y tendrá que pa-
sar un tiempo, no muy corto, para que podamos explotar los re-
cursos marinos en forma óptima y ordenada, basándose en las 
experiencias buenas y malas de las técnicas agrícolas terres-
•"T-es. 

* l LOS AMBIENTES ACUATICOS. 

Toda la materia viva de la tierra está restringida a lu-
gares que varían poco en comparación a las grandes dimensio— 
nes de nuestro planeta en el cual es posible la vida. 

El agua, gracias a sus características químicas y físi— 
cas, es componente que está integrado a todas las formas de 
•vida; es decir, está presente en toda la biosfera en la cual 
la mayoría de las reacciones del metabolismo es realizado en 
medios acuosos. Además, el agua es el componente más abundan-
te sobre la tierra. Se ha calculado que la mayor parte del 
agua se encuentra en los mares que cubren las 3/4 partes de la 
superficie terrestre; dicho de otra manera, los océanos con-
tienen en 1.374.618.144 57 Km3 de agua; uno de los medios más 
favorables para la vida en el que se supone que la vida se ori 
ginó. 

El agua marina se caracteriza por ser salada, en cambio, 
el agua dulce que es propia de ríos y lagos suele definirse 



hablar n C° n t ̂  a l e s • P^ciso aclarar que no puede 
hablarse de una sola agua dulce; seno que existen variaciones 

nentale * ^ í 0 " " 0 8 1 ? 1 * - Í n C l U 8 ° °° t o d a s ^ aguas conti-n ú a l e s son dulces sino que hay algunas que contienen una 
elevada concent rae,on de sales, pero de composición diferente 
o ATALASOHIALiNAS n' a r i n a s" °-has aguas se denominan salobres 

Ahora bien, ¿de dónde ha salido todavía sal que hay en -
el mar? La salinidad del mar ha sido proceso lento que data 
íde cientos de millones de años durante los cuales parte de la 
sal proviene de la fragmentación de las rocas, producida por 
la congelación y la erosión, el degaste de las montañas que -
deja sueltas las sustancias químicas y permite que éstas sean 
arrastradas hacia el océano y el resto proviene de rocas se-
pultadas en el lecho marino. 

La gran constancia de agua marina por lo que se refie-
re a su composición, determina que muchos organismos marinos 
resisten mas los cambios de salinidad en el medio; en cambio 
los organismos de aguas dulces y aun mas los de agua salobres 
tienen menor capacidad de regulación en cuanto a salinidad se 
refiere. Aparte de la salinidad para los organismos acuáti-
cos son importante también los gases como el oxígeno y el -
anhídrido carbónico, que también están disueltos en el agua 
aunque también los organismos fotosintéticos aportan oxígeno 
al agua, tales organismos son los vegetales acuáticos (algas) 
y fitoplancton, los cuales aportan un máximo de concentración 
en las zonas iluminadas. 

El anhídrido carbónico, los bicarbonatos y los carbona-
tas constituyen un complejo sistema de gran importancia eco-
lógica porque pueden regular el pH en las aguas continentales 
y marinas. 

De qué forma obtiene el mar el oxígeno, bióxido de car-
bono y las sales marinas. 



6.2 CICLOS DE VIDA. 

Un ciclo de vida marino es en principio, el mismo que el 
del agua dulce y el de tierra. Los residuos v excresiones 
de plantas y animales muertos son descompuestos por bacterias 
que los convierten en forma orgánicas que pueden ser absorbi-
dos por organismos microscópicos vivos como diatomeas y fla-
gelados y así en escala ascendente se continua la cadena nu-
tritiva Aunque las Ínterrelaciones de los* organismos marinos^ 
son básicamente los mismos, la fertilidad de los mares depen-
de de las algas microscópicas que a su vez dependen de la des-
composición ordenada de plantas y animales muertos. 

El plancton, es la masa de diminutos organismos animales 
y vegetales tales como protozoarios, crías de peces y larvas 
de crustáceos, algunas medusas y plantas diminutas como las 
algas diatomeas las cuales son arrastradas por corrientes y 
mareas y están en suspensión en el mar. Este plancton cons-
tituye la base de casi todas las cadenas nutritivas de las cua 
les existen muchas en este ambiente. 

A primera vista, el mar aparece ecológicamente bastante^ 
uniforme. En realidad, presenta una variedad de habitats quí-
micos y físicos. Existen zonas de vida desde el fonso hasta 
la superficie. Los diferentes fondos marinos constituyen dis-
tintos ambientes. La fauna varía de acuerdo con la profundi-
dad, salinidad, ritmos de marea, etc. 
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¡ ^ FITOPLANCTON 

Movimientos planctónicos durante un período de 24 
horas. 

Ejemplifica una cadena alimenticia marina y una dulce-
acuícola donde el hombre sea consumidor terciario y cuaterna-
rio, respectivamente. 

6.3 ZONAS^DE VIDA MARITIMA. 

En el ambiente marino encontramos regiones bien diferen-
ciadas que poseen su propia flora y fauna características, las 
cuales son. 

1. Zonas de mareas.- Nosotros hemos visto o escuchado 
que diariamente se sucede un fenómeno en las orillas de las 
playas conocido como mareas. Dicho fenómeno es la invasión de 
las aguas marinas hacia una franja de terreno en las playas, 
causada por la influencia de la luna; esta franja de terreno 
comprendido entre la altura máxima (creciente) y mínima (bajan 
te) de las aguas, es la llamada ZONA DE MAREAS. 
(Fig. 6.1 y 6.2). Muchos autores piensan que la vida se ori-
gino en esta zona. La vegetación de la zona de mareas es 
abundante con lo cual proporciona alimento y refugio a muchas 
especies animales. 



Como consecuencia de las mareas, muchos organismos pro 
píos de esta zona se han adaptado perfettamente a este medí 
al bajar el agua los organismos vivirán en un medio seco pe 
ro numerosas algas contienen una sustancia gelatinosa capaz 
de retener agua en cantidades suficientes para resistir el 
período de baja marea. Los animales se entierran en la are 
na para refugiarse hasta la próxima marea. 
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Fig. 6.1 Principales zonas oceánicas. 
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Fig. 6.2 Clasificación de los ambientes marinos. 

Otra característica física de la zona de mareas es la 
siguiente: 

Las plantas propias de esta zona desarrollan uñ cuerpo 
resistente y flexible como adaptación al constante movimien-
to del agua (olas). Los animales desarrollan caparazones -
protectores. Estos recursos son adaptaciones para la vida en 
dichas zonas de mareas. (Fig. 6.3) 

2. Zona de mar poco profundo o nerítica (mas epiconti-
nental). Esta zona es muy rica en flora y fauna, se desarro-
lla sobre la plataforma continental submarina y su límite in-
ferior más profundo se considera alrededor de los 200 metros 
(fig. 6.2). En esta zona abunda la luz y sustancias nutriti-
vas. En la región de profundidades menores existe una densa 
vegetación formada por algas donde son muy abundantes forman-
do "bosques" submarinos. En cuanto a la fauna, encontramos 
moluscos, equinodermos, celenterados, crustáceos, etc. 
(Fig. 6.4). 



En nuestra región o cerca de esta hay ejemplos de casi 
todos los tipos de agua que se detallan en el capítulo. Con-
sulta con un mapa con tus compañeros y con Lu maestro para 
enlistarlos. 

UNIDAD VII. 

BIOGEOGRAFIA. 

INTRODUCCION. 

en ex ^ r ^ X f ^ - * — 
sobre la Tierra. En esta unid»*f es la vida ~ 
c - J e l a s « « c s í s . s ^ — ^ í s x i i : : : - 1 * 

OBJETIVOS. 

d e ; Al terminar de estudiar esta unidad deberás d,, ser capa, 

1. Definir Biosfera. 

2- a f ^ ^ r ^ ^ j r COn la-^atribuciS" -
3. Definir Biogeografia. 

4' B i o g e o g r a f i a . * io'n en q Ue se basa la 

5. Definir Región Biogeogràfica. 

6" ¡ T o n i l i d e S C I Í b Í r 8 e ° 8 r a f Í C a — s e i s -ñas bio 
7. Describir la zona Holartica. 
8. Definir zona vital. 
9. Definir Especie Endémica. 

10. Definir; Equivalente Ecologico. 

1 1 ' t i 0 « ? * * 7 e n l Í S t a r l a s especies universales y vegeta-
grafLas P r e S e n t a t l V ° S ^ l 0 S zonas" b i ? g e o -



PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE. 

1. Como en las unidades anteriores, los objetivos los podrás 
contestar consultando el capítulo 7. Consulta las dudas 
con tu maestro asesor y contesta las preguntas que están 
al final de cada tema. 

3 e r . SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD Vil. 

BIOGEOGRAFIA. 

INTRODUCCION. 

L a existe en cualquier lugar dentro y sobre la -
i ierra. Esta confinada a una fina cáscara que incluye princi-
palmente las mterfases existentes entre la tierra, el aire y 
el agua. Es un hecho notable, el de que, en generé? la vida 
t r e s ^ r m " 1 l* ^ ^ d* ** estfs fase¡ terres -
tres -«i muy hacia abajo en las m^sas de la tierra, ni muy ha-
cia arriba en la atmosfera, ni muy abundante en la región abi-
sal de los océanos—. De forma característica, la vida es abun 
dante en las mterfases entre estas fases. El habitat de la ~ 
vida es la zona relativamente delgada donde tierra, mar y aire 
biosfera^" ^ ™ 8 h a b Í t a d a d e l a T i e r r a denominamos 

. M u é P°ne Imites a la biosfera? La vida existe en la -
atmosfera, por ejemplo, pero no está presente en abundancia en 
cualquier lugar de ella. ¿Por que? La gravedad constituye la 
primer^ razón; un cuerpo de un tamaño cualquiera debe gastar -
energí* continuamente para mantenerse suspendido en la atmos-
fera. A medida que disminuye la densidad, el gasto de energía 
requerido para mantener el cuerpo en suspensión disminuye. 
Solo los objetos muy pequeños pueden permanecer suspendidos en 
puntos altos de la atmosfera. A grandes alturas, sin embargo 
las temperaturas son desfavorables, el bombardeo por radiacio-
nes cósmicas aumenta y la concentración de gases esenciales -
tales como dióxido de carbono y oxígeno, se hace extremadamen-
te baja. En la parte superior de la atmósfera sólo ha penetra 
do el hombre, porque solamente el ha sido capaz de utilizar -
fuentes de energía suficientes para transportarle'dentro de un 
vehículo en el que puede controlar el ambiente. 



La vida se desplaza hacia abajo hasta las grietas y gru-
tas de la Tierra; hasta donde, no se sabe con certeza. El ma-
yor obstáculo para la penetración de la vida en la Tierra es 
la ausencia de luz. El fundamento energético de toda la vida 
es energía solar convertida, es decir, el potencial irradiado 
de la fusión termonuclear que tiene lugar en el interior del 
pol. Algunos organismos vivos pueden existir indefinidamente 
en la oscuridad de profundas cuevas, pero con pocas excepcio— 
fies sólo hacen esto en virtud de la transferencia de compues— 
¡tos ricos en energía, que les hacen organismos que viven en 
presencia de lus. Por ello, los límites de la vida pueden ll£ 
gar a los rincones oscuros de la Tierra, pero deben permanecer 
suficientemente cerca del cuerpo principal de la vida que les 
permita un rápido y eficaz intercambio. Que esto es cierto re-t 
guita evidente a la vista de la distribución de la vida en los 
océanos. Allí no existen barreras mecánicas, como las hay so-
bre la Tierra, ni la temperatura se eleva por encima de los lí-
mites de tolerancia para la vida, como probablemente sucede al 
ir aumentando la profundidad en el interior de la Tierra. Sin 
pmbargo, el contenido de vida de la región abisal del mar es, 
en relación al contenido de vida de la superficie, lo que el -
desierto es a la jungla. Los desiertos son relativamente e s — 
tériles debido a la falta de agua; la región abisal es relati-
vamente estéril debido a la falta de luz, que queda absorbida 
por el agua que hay más arriba. 

La biosfera, por tanto, es la delgada capa de tierra, mar 
y cíelo dentro de la cual la vida recibe, bien por iluminación 
directa o, indirectamente, los productos ricos en energía de 
las reacciones fotoquímicas. La vida existe, virtualmen^e, en 
todas partes dentro de sus fronteras. ¿Existe, de hecho algún 
lugar sobre la superficie de la Tierra o en los mares en donde 
no haya vida? No la hay en el corazón de un volcán. Probable^ 
mente tampoco en el agua congelada de los bloques de hielo del 
Artico. Con seguridad no la hay durante varios días en el era. 
ter de una explosión termonuclear. Pero lugares como estos 
hay muy pocos. De hecho resulta díficil imaginar un lugar de 
la superficie de la Tierra que sea totalmente estéril, entera-
mente libre de cualquier forma de vida. En todas partes la vi-
da. En todas.partes la vida presiona sobre los límites de los 
ambientes desfavorables y trata de pasarlos de alguna manera. 
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ejemplo F Z t ^ ^ ^ 
peratura de la Tierra es «in A A , d* E 1 espectro de tem 
jnificativa que ^ 
raturas varían a lo largo de „ilíones de gradL a travL 
universo, pero la tolerancia de la vida está l i J M T 
.cala que va desde valorea inf e r i o ™ ^ 
los organismos prefieren temperaturas entre 10°C y 40°C a oe 
sar que l„s hielos S r t i c o s y a n c 3 r t i c o s t i e n e n J a * P -
cíente y una fauna, y de algunos microorganismos que habitan y 
se reproducen en l o s surtidores calientes a temperaturas pr6xí 
mas al punto de ebullici5n del agua (85-88°C). Dentro de í o " 
.confines de la biosfera "donde hay un deseo, hay un camino' 

ldistrfh,HHClar°' e m b a r8°- 1 u e vida no está igualmente -distribuida por todas partes. 

7-l ¿QUE ES LA BIOOEOGRAFIA? 

A cualquier persona que haya viajado mucho le parece cla-
ro indudablemente, que los animales y las plantas tienen dis-
tribuciones geográficas particulares. Estos cuadros en bioKeo 
grafía están relacionados evidentemente con las condiciones 
ecológicas que varían de un lugar a otro en toda la Tierra -
Ya hemos considerado, por ejemplo, cómo varía la composición -
de las comunidades de invertebrados marinos con la latitud -
Por eso, los conjuntos de arrecifes coralinos están restringi-
dos a las aguas bien iluminadas, someras y calientes de las la-
titudes bajas. La fig. ilustra las principales comunida-
des vegetales; estas están diferenciadas principalmente por va 
riaciones ecológicas regionales. Por consiguiente, además de" 
definir las asociaciones locales de organismos en términos de 
ambiente local, podemos también reconocer conjuntos caracterís 
ticos en una escala geográfica más amplia. En cierto sentido" 
pues, los estudios biogeográficos son, en el fondo, sinecoló— 
gicos, pero en una escala espacial más grande. 

Como veremos, sin embargo, la biogeográfia es un resulta-
do no sólo de la ecología, sino también de otros factores i m -
portantes, tales como la historia y las barreras a la disper-
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sión. Por ejemplo, algunos organismos pueden verse impedidos 
de ocupar un ambiente adecuado porque no pueden franquear de-
terminadas barreras. Para los moradores de tierra firme, e n — 
tre esas barreras se hallan las cadenas montañosas, los desie£ 
tos v las grandes masas de agua. Los organismos marinos, por 
otro lado, pueden verse impedidos de invadir un ambiente ade— 
cuado a causa de masas terrestres intermedias o de amplias prc) 
fundidades oceánicas. De esta manera, el carácter singular de 
la flora y la fauna de Australia es un resultado de su aisla-
miento del resto de los continentes durante millones de años. 
De la misma manera, los invertebrados marinos de aguas someras 
de la región indopacífica difieren considerablemente de los de 
las riberas occidentales de las Américas como consecuencia de 
la gran extensión de aguas profunda del océano Pacífico orien-
tal que separa estas dos regiones. Pocos invertebrados bento-
nicos tienen fases larvarias flotantes lo suficientemente lar-
gas como para sobrevivir al viaje necesario para ir desde el 
Pacífico occidental hasta el oriental. La falta de abundantes 
islas en el Pacífico oriental impide también el pasar de isla 
a través de varios miles de kilómetros de agua. 

La bíogeografía tiene otro elemento importante, además 
de los factores ecologícos y de dispersión: el elemento histó-
rico. Dado que la geografía de la Tierra ha cambiado al tra— 
vés del tiempo, la distribución de los organismos ha cambiado 
correspondientemente. En consecuencia, la flora y fauna de -
cualquier lugar en un tiempo particular son el resultado de la 
existencia de organismos anteriores en ese lugar (factor hist£ 
rico) , así como de las condiciones ambientales que se presen— 
tan en ese lugar (factor ecológico). 

7.2 DISPERSION DE LA VIDA. 

La biogeografia estudia el origen, adaptación y asocia— 
ción de plantas y anímales. Todos estos factores en su estado 
actual son el resultado de los niveles de integración que con-
forman a esta ciencia; estos niveles son los siguientes: 

a) Histórico. El objeto de este estudio es el origen, ada£ 
tación, desarrollo y las causas de extinción de todos — 

los grupos de plantas y animales Fc^. • , 
sentado por la C.eol„g¿ y P ^ M b ï o g Ê a ! ^ u e t s I T * 
sentes areas de discontinni^H a • q pre— 
eos pueden en g e n e r ^ T ^ ^ C ^ 
barreras en el pasado o en el presente. " " 

silrto eí eoc a S' P U e d e n 1 3 3 C a d 6 n a s - « a ñ o s a s , un d e -
Ios organismos?00 ° "" ^ f U « - I » " * » - -

b > C U m a - distribución de pía, 

c) srrsn. ^rr^iAri: de « * 
Ciclo de vida. e d l ° arf>lent:€ ° su 

d) Sinecológico. Estudia la composición, estructura y Diná-
mica de un ecosistema de modo global. 

G ) I T T / ' 3 1 ; E S t G n Í V G l 8 6 r e f i e r e a l u s o W * el hombre 
ha dado a los recursos naturales, la transformación de un 
paisaje para establecer un nuevo equilibrio 

PROCESOS AMBIENTALES. 

a) Climáticos La osilación climática en sus diferentes for 
mas da a cada región su peculiaridad de ritmos biológico? 
y define características en el suelo y sus organismos. 

b) SabanizaciÓn. Este fenómeno es inducido por sequías - -
periódicas sin cambios significantes en el nivel de tempe 
ratura. La tala de bosques tropicales sin ^forestación" 
induce a la formación de pastizales tropicales en forma -
artificial. 

c) Biogenicos. En este proceso lo más evidente es la inva-
sión que se presenta en areas no saturadas de recursos es 
decir una sucesión o un reemplazamiento de un grupo de'or-
ganismos por otros donde ocurre un cambio en la cantidad 
de recursos. 



Concretamente podemos describir Lo anterior como mova-
cion - Sucesión - Estancamiento - Estabilización. 

d) Filogeneticos. Cada organismo se desarrolla en un rango 
óptimo, según suelo, clima y condiciones ecológicas en ge 
neral, de acuerdo a su historia evolutiva y su contenido" 
genetico. 
La capacidad para cambios fisiológicos y estructurales y 
adaptarse a todos los ambientes. 

7.3 DISTRIBUCION DE LA FAUNA. 

Los problemas relativos a la distribución de los animales 
han suscitado siempre vivo Ínteres entre los zoogeógrafos, y 
como consecuencia de ello se han propuesto buen numero de sis-
temas que incluyen diversas categorías. Unos enfocan el asun-
to con alcance mundial, mientras la índole de los otros es mu-
cho más limitada. 

P.L.Sclater en 1858 formuló por primera vez la proposi 
ción de dividir el mundo en grandes regiones zoogeográficas, -
que fue adopatada por Alfred Russel Wallace en 1876. Según es 
te sistema se postularon seis regiones principales por virtud 
de ciertas semejanzas en la población de plantas y animales de 
cada una de ellas. 

La región Neártica incluye America del Norte en su totali 
dad y la meseta central de México. La región Paleártica Euro" 
pa, extemo norte de Africa y norte de Asia. La región Neotro-
pical se extiende desde México hacia el sur por America Central 
y Meridional. La región Etíope incluye Arabia y toda Africa -
excepto el extremo norte. La región Oriental comprende la ma-
yor parte del sur de Asia desde el Golfo Pérsico hasta el sur 
de China, Filipinas, Borneo y Java. La región Australiana se 
extiende desde la línea Wallace, que pasa por el estrecho de 
Makassar y el profundo estrecho entre las islas de Bali y Lom-
bok, hacía el este para incluir Australia, Nueva Guinea, Nueva 
Zelandia y muchas de las islas del Pacífico. 



ti uso del teruu.no región posee hoy tan sólo interés ge-
neral para el estudiante de distribución. Sin embargo, es -
conveniente en caso de cambios rápidos tener una idea general 
de lo que es territorio de distribución. Por ejemplo, espe 
cies propias de Norteamérica al norte del Istmo de Tehuantepec 
suelen calificarse a menudo como neárticas. Cpmo cierto nume-
ro de plantas y animales viven en las zonas neartica y paleàr-
tica, suele recurrirse al término holártico, lo que indica diŝ  
tribución circumpolar. 

El aspecto, sin duda demasiado amplio, de este concepto 
regional obligó a subdividir cada región en subregiones, y así 
en la neartica se reconocieron tres: subregión canadiense o -
fría, occidental o árida, y oriental o húmeda. Sin embargo, 
no se obtienen ideas claras de las•necesidades climáticas de 
una especie determinada incluso ni por el empleo de estos tér-
minos, ya que en la región occidental árida, por ejemplo, en-
contramos desiertos, bosques húmedos en las costas, y cimas al̂  
pinas. Es indudable que tales dificultades tuvieron importan-
cia decisiva en la elaboración del concepto de zona vital. 

7.4 BIOGEOGRAFIA TERRESTRE. 

La evolución ha modelado en la tierra el desarrollo de 
categorías taxonómicas más elevadas, tanto en el reino vegetal 
como en el reino animal. Así, por ejemplo, los organismos más 
complejos y especializados de todos, esto es, las plantas de 
semilla, los insectos y los vertebrados de sangre caliente do-
minan actualmente en la tierra. Por supuesto, estos últimos 
incluyen una población humana en aumento que, año tras año, e-
jerce un control mayor sobre el funcionamiento de los ecosist£ 
mas terrestres. Esto no significa que formas inferiores (des-
de el punto de vista de la evolución) como las bacterias, hon-
gos, protozoos, etc., estén ausentes o revistan poca importan-
cia; en efecto, los microorganismos desempeñan en todos los e-
cosistemas las mismas funciones vitales. 

Aunque el hombre y sus asociados más directos (plantas y 
animales domésticos, ratas, pulgas y bacterias patógenas) mués 
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tran m* vasta distribución por U ti^rr, ^ m -
ta. propende a tener su fLora' fauna T s ^ c a Í e V ' ^ L T ' 
en cambio, difieren a menudo mucho del continente t l < ' 
el tema apasionante de La biogeografía " v i s ^ p ^ L T ' ' 

AÍf L ^ s " r 1 U C Í 5 n ^ 1 3 8 terrestres^ ' 
de uno I T V W a l U c e ' f" e autor juntamente con Darvin 
de uno de los primeros principios de selección natural no ar 
s i s t e m f T ^ G S t ° V ""o de " s p r L ' s " 
: 7 d e friones biogeográficas. Los reinos florales tal 

,como lo percibe el geógrafo de las plantas, son muy parecidos 
a las regiones de fauna tal como las reproduce eí geógrafo X 
estudia los animales La principal diferencia es ^reconoci-
S « c u a l ^ í * 6 " -gión de El Cabo, en Africa de 
Sur cual una región principal distinta. Aunque pequeña en ex 
tensión, la Union Sudafricana posee una flora'excepcionalmentf 
rica de mas de 1,500 géneros, 500 de los cuales (30 por 100) 
son endémicos, esto es, no se encuentran en ninguna otra par-
v ^ T a- especies únicas han sido ampliamente culti-vadas en jardines europeos. 

Cuando se consideran, tanto las plantas como los animales 
la región australiana es, por supuesto, la más aislada; sigue 
a esta America del Sur. Estas dos áreas poseen un gran nume-
ro de especies endemicas. Madagascar, que ha estado separada 
de Africa durante mucho tiempo, se considera en ocaciones como 
una región distinta. 

Los organismos que ocupan el mismo nicho ecológico en co-
munidades similares de regiones biogeográficas distintas se -
conocen como equivalentes ecológicos, aunque tal vez ni siquie 
ra es ten emparentados de cerca desde el punto de vista taxonó-
mico. Los cactos (familia Cactaceae), por ejemplo, que tanto 
abundan en los desiertos del Nuevo Mundo (especialmente en la 
región neotrópica), están totalmente ausentes en el Viejo Mun-
do; pero en los desiertos africanos, en cambio, algunas espe-
cies de Euphorbiaceae se ven exactamente igual que los cactos 
y han desarrollado una forma de vida espinosa y suculenta (al-
macenados de agua) similar. Ejemplos igualmente llamativos 
son corrientes en el reino animal. El punto a destacar es que 
la discontinuidad del medio terrestre se traduce en el hecho 
de que comunidades similares estén pobladas por especies dis-
tintas. 
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AL igual que en todos Los demás aspee LOS ecológicos, el 
hombre modifica deliberada o inconscientemente la distribución 
geográfica de plantas, animales y microbios. Experimenta cons 
tantemente con introducciones, aun a través de muchos "reve— 
ses", y sufre pérdidas económicas enormes producidas por pla-
gas que, no son a menudo más que especies desplazadas. islas 
y continentes remotos han experimentado una substitución casi 
total de especies endémicas, por variedades introducidas. La 
ínayoria de las aves canoras que vemos en las partes habitadas 
jde Hawai, por ejemplo, son importadas. 

7.5 FLORA Y FAUNA DE LA REGION NEARTICA. 

Región Neártica.- Incluye América del Norte en su tota-
lidad y la meseta central de México. 

De la fauna que habita en esta región biogeográfica pode 
mos mencionar como más representativa al visón americano 
(Mustela vlSOvi); el Alce ( A I c e A alce,6); el puerco espín 
(Elethlzon doAAatum); el lobo (Cató lupus); Oso gris (UlAuA 
aActOA); el lince (L y n x . canadensis); el buho carnudo (Bubo -
vlAg-truanuS) ; el pica madera de la cabeza roja (MelaneApeA ^ -
eAytkrocepkaíuA); el castor (CastoA canadensis); el cimarrón 
(Ovls canadensis). 

De la flora característica de esta región biogeográfica 
podemos mencionar como más representativa el pino contortata 
(PlnuA contoitata); Abeto balsámico (Able* baZsamea); Alerce 
(LaAlx laAlclna); Abedul (BeXula paplrl^eAa); Pinos gigantes 
(Seguola iMAhlngtonlana) ; Arce de azúcar (Aneen. sackasUnim) ; 
¡Roble de Virginia (QueJicuA vlnglnlana) . 

7.6 FLORA Y FAUNA DE LA REGION NEOTROPICAL. 

Región Neotropical.- Se extiende desde México hacia el 
sur por América Central y Meridional. 

Est<* región presenta una Il>ule/ ^ 
animales como vegetales. ^ -spevu-s, ,.IIKll 

puerco espin de cola prensa (Coendou p n e k e n t u ¿ s ) t v ' 

— 

/.b FLORA Y FAUNA DE LA REGION PALEARTICA. 

Región Paleartica.- Comprende Europa, extremo Norte de 
Africa y Norte de Asia. 

Esta región biogeogràfica posee una fauna pobre si se le 
compara con la de otras regiones, debido parcialmente al avan-
ce de la civilización de esa área y a una historia climática -
durante la que ha estado cubierta en gran parte por una capa -
de hielo. De esta fauna podemos mencionar como más típica a 
la zorra roja (( l u l p e s vulpes); el gamo (Varna danta); ardilla -
común (SCCUAUA vulgaAlA); la marta (Mante* maAteA); la marmota 
(Marmota bobac); el tigre siberiano (PantheAa tlgtls altaica)-
la lechuza (StAAX aluco); el buho leonudo (StA<x aluco) el 
ruiseñor (Luscúvca megaAkynchoA) ; el pato sierra (Meigul me^a 
riAZA); picamaderos negro (Vnuoco puA mantluA). 

La vegera. ion de esta región forma angostas faja., ,ue 
van desde la mediterránea subt ropi. a 1, en .-I S„r p. *„d«. ,„,r 



los bosques de hojas anchas y coniferas hasta llegar a la 
tundra ártica. De esta vegetación podemos mencionar al pino 
albar (PlnuA 5¿íveAtA¿S) ; el roble (QutAcuA petAaca); el aler-
ce (Laiix decidua); el haya (F aguA Atjluatica) ; el sicomoro - -
(AeeA p&eudopíatanuA); el abedul plateado (SeXuía péndula), el 
abeto de Noruega (Picea abieA). 

7.8 FLORA Y FAUNA DE LA REGION ETIOPE. 

Región Etiope.- Incluye Arabia y toda Africa, excepto -
el extremo Norte. 

Africa es el más rico de todos los continentes por la 
exuberancia y variedad de su vida silvestre, formando una re-
gión zoogeográfica entera. La cubierta vegetal dominante es 
la selva tropical, que en el norte y en el sur ha sido suplan-
tada por una sabana. 

En las sabanas habitan animales como los perros asesinos 
(Lycaon picXuA) ; el leopardo (P a n t k e i a paiduA); el guepardo -
(Acinonyx JubatuA); la hiena (Ciocuta ciocuta) ; la jirafa - -
(GÍAafáa camelo paAdat¿&); el elefante' (L o x o d o n t a a^lícana); el 
rinoceronte negro (V-iceAOA bZcoiníó); el león (Ve.llA Ze.0); el 
impala (Ae.pyce.1UA meXampuó) ; la cabra caltadora (AnXidoicaA 
maAAupZaÜA) ; el ñu (ConnpchaeXuA 6p.); el buitre de lomo blan 
co (P¿e.udogyp6 a¿sUcano¿); el buitre egipcio (hle.ophion peAcno-
pteAUA). En la selva tropical se encuentran el mono amarillo 
(CeAcop¿tke.cuA mona); el mangabey (CeA.coce.buA albi.ge.na); el 
chinpancé (Pan tAoglodyteA); el gorila (Golilla golilla) \ el 
mandril (Mand/UlloA Aphinx). 

En Africa los representantes florísticos de la sabana -
son las hierbas pertenecientes a los géneros Panicum, Pe.nvbÍAC-
tum, AndAopogon e. Impélala, y en cuanto a los árboles los de 
mayor dominancia son las Acacias, los árboles baobab (Adanso— 
nia) , las Euforbias arborescentes y las Palmeras. 

7.9 FLORA Y FAUNA DE LA REGION ORIENTAL, 

extiende^desde^l^ur" de ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
Iran, Afganistan, Pakistan y 1¡ indi! r T ' P a S a n d ° P° r 

islas de Sumatra, Malasia, LÍipinfs ¿ e í ^ p o " ^ ^ ^ 

¿ S i & 

'el cocodrilo s i a J s T ^ ä u l t 

lllonf
 Floristican,ente esta región esta representada principal-
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7.10 FLORA Y FAUNA DE LA REGION AUSTRALIANA. 

Región Australiana.- Comprende el continente de Austra-
lia, las islas de Nueva Zelandia, Tasmania y Nueva Ginea. 

Australia, aislada geográficamente del resto del mundo -
desde hace 50 millones de años, presenta formas de vida que no 
tienen paralelo en otros continentes, excepto varios vestigios 
en Sudamerica. Estas formas de vida fueron los marsupiales, 
animales con "bolsa" y los monotremas. 



La fauna de esta región está representada principalmente 
por el canguro rojo (M&gaZ&la. -tû jja); el dingo (Can¿6 cUngo); 
«el equidna (Tac.kyi¿OAuA aculQAtuA); el ornitorrinco (On.vuXonhi£ 
nchuA anatínuó); el lobo de Tosmania (Thy^ac-ínuA eynoczpka- -
luA) ; el Koala CPhjClACO?JlAc£uA cXneAe.UA); el clamidosauro - -
(CklamydoACLuAuA K¿ng¿¿). 

La vegetación de esta región biogeográfica esta repre— 
sentada por bosques de eucaliptos de nieve (E u c a l y p t u A paucA.-
¿Zosia); eucalipto azul (EucaZyptuA Adtígna) ; eucalipto del río 
rojo (ÉucaJtyptuA camaZdu¿enA¿&) ; el Haya negra (NotJio^agoA -
guyvóí); Haya de nieve (EuccUyptuA pacÁ^tona); Helecho arbóreo 
(V¿ckAOvúxi antaActlca.) ; árbol del pan (Arutocoipub ¿ncÁAa); el 
roble del desierto (CaAUJVUna deca¿6nea) ; árbol del te (Me-ta-
¿euca glomenxrfa). 

3er. SEMESTRE. BIOLOGIA. UNIDAD VIII. 

REPASO GENERAL. 

- v-
INTRODUCCION. 

codo u n a u n i d a d d e — — 
unidades anteriores u « ^ , ^ 7 l m p o r t a n t e revises las 7 
ver e i „ conoces L ^ e ^ L T o ^ V ^ T ' e n 

D u r a w t ^ t a semana procurarás w J " 1 V ° 3 d e c a d a 

cuerdas, ya q u e el exlmennlr! I t a q U e l l a s c o s a s que no r e -
rales de todas las ^ Z T ^ S ^ T ^ P r e g U n t a S 

tan al « ? a l de ^ Z ^ ^ J U ^ ? * ™ ^ * ™ 

s a n d o ^ ^ t ^ ^ ' l I r c S c i a ^ 8 ° S ° » ™ " a d e s de seguir revi 
-«cho gSto en tu carrera profesional^033' ^ " 

PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE. 

pasarlos ^ í t t f C O n S Í d e r a c°»° el alumno deberá re 
unidades anteriores.^ C " e S — - correspondan a las 7 ^ 
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