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Bionarrativas: 
Antologías Digitales de Biología 

 

 

Es un proyecto que propone el uso de los relatos digitales (Digital
Storytelling) para presentar a los estudiantes nuevas formas de
aprender y a los profesores recursos didácticos que motiven a los
estudiantes en su aprendizaje.

La Narrativa Digital o Digital Storytelling, supone una muestra del
potencial de la narrativa, género literario que enriquecido con la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha
generado una creciente proliferación de producciones en el campo del
documental interactivo. (Peralta, 2015)

Los relatos digitales iniciados por Joe Lambert, fundador del CDS
(Centre for Digital Storytelling, por sus siglas en inglés) se presentan
como una oportunidad para transformar el acto didáctico e involucrar a
los estudiantes en problemáticas de la vida real, motivándolos a
desarrollar un pensamiento reflexivo.

Bionarrativas, son Antologías Digitales de Biología que proponen Narrativas Digitales basadas en textos de
carácter científico en un formato de divulgación. Estos relatos digitales tienen un formato digital interactivo
en el que se presentan temas relacionados con los programas curriculares de la asignatura de Biología de
educación media superior.



 

 

Bionarrativas es una serie de relatos cortos cuyo objetivo es presentar al estudiante de bachillerato,
material de apoyo para el aprendizaje de conceptos relacionados con la asignatura de Biología. Estos
materiales cuentan con un área de trabajo en la cual se puede interactuar de forma independiente con
cualquier sección de la narrativa, sin embargo se recomienda que para cumplir con los objetivos del
presente recurso la secuencia didáctica sea la siguiente:

1. Lectura de la narrativa.
2. Artículo de divulgación.
3. Revisión del Análisis del Tema.
4. Realización de la Actividad de Aprendizaje.
5. Revisión del Tema.
6. El Glosario cuenta con dos secciones, el Glosario de la lectura y el Glosario General. 
 En esta sección el estudiante podrá encontrar algunos de los términos más relevantes de las lecturas
que se incorporan a la Antología “Medio Ambiente”.
 

La interacción con la narrativa permite al estudiante revisar el contenido visual y regresar a la sección
Narrativa para continuar con la lectura del texto.
 

 



 
  

El medio ambiente y su interacción
con los seres vivos

 
 

Los seres vivos y el medio ambiente siempre han estado relacionados. Quizá hayas escuchado que en
nuestro sistema solar, el planeta Tierra hasta el momento es el único que alberga vida.  Esto se debe en
parte a que la Tierra ofrece un medio propicio para que la vida se desarrolle y siga sobreviviendo en el
planeta. Por ejemplo tenemos que el planeta Tierra se encuentra rodeado por una capa protectora de aire
 denominada atmósfera que ha ayudado a regular la temperatura del planeta permitiendo así que los seres
vivos puedan existir.

Si bien, a lo largo de la historia de la Tierra las temperaturas globales han variado de forma natural;
actualmente la temperatura global promedio ha estado aumentando de forma significativa. Desde el año
1900, la temperatura superficial se ha incrementado 0.8°C. Diversas actividades humanas están
provocando la liberación o emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero en la atmósfera que no solo están causando este incremento de temperatura al que llamamos
calentamiento global, sino también el cambio en el clima de la Tierra al que denominamos cambio climático.

En los siguientes textos podrás conocer cómo el medio ambiente (en particular algunos factores abióticos,
como el aumento de la temperatura promedio terrestre) han impactado en algunos seres vivos.                   
                                                                                                        
* Copyright https://www.worldwildlife.org/pages/site-terms

 

Fuente: *Cambia el Cambio Climático. WWF (World Wildlife Fund)

https://www.worldwildlife.org/pages/site-terms


 

 

 
 
 

Medio Ambiente y su interacción con los seres vivos es un tema que  está relacionado con
los objetivos del programa curricular de la asignatura de Biología de la Escuela Nacional
Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de  la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
 
El objetivo de este material es  proporcionar a profesores y estudiantes materiales de apoyo
para promover el pensamiento crítico y científico, a través de problemáticas del medio
ambiente reales que afectan en la actualidad a la sociedad. Este material se propone como un
recurso didáctico de apoyo para ser utilizado en el aula y fuera de ella.

 



  
Biología I

Unidad 1. ¿Por qué la Biologia es una ciencia y cuál es su objeto de estudio?

Temática 1. Panorama actual del estudio de la Biología

Temática 2. Objeto de estudio de la Biología                      

 

Biología II

Unidad 2. ¿Cómo interactúan los sistemas biológicos con su ambiente y su relación con
la conservación de la biodiversidad?
 
Temática. Estructura y procesos en el ecosistema.                                 
- Relaciones intra-específicas

- Niveles tróficos y flujo de energía                                                         

 
Tomado del Programa de Estudios y Plan curricular 2016 del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM                            
                        

 

 

 

 



Biología IV 
 Unidad 1. Los seres vivos y el cambio climático
1.1 El cambio climático y su relación con problemas ambientales: incremento de temperatura y
cambio en el pH de los océanos
1.2 Calentamiento global: gases de efecto invernadero, la fotosíntesis como proceso captador
de CO2
1.9 Metodología de la Investigación
1.10 Análisis de problemas ambientales a través de la lectura de artículos y noticias, en grupos
colaborativos, para su posterior discusión y propuesta de posibles soluciones
1.12 Estudio de casos acerca de la problemática ambiental para deducir y comprender la
importancia de la estructura y función de los ecosistemas.
1.17 Valoración del respeto y la responsabilidad hacia todos los seres vivos y el ambiente
1.18 Reconocimiento de la importancia de la toma de decisiones ambientales a partir del análisis
de conceptos básicos de ecología
1.19 Desarrollo de una conciencia sobre la importancia de la biología
Unidad 2. Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México y el mundo
2.3 Problemas asociados a la disminución de la biodiversidad: contaminación y cambio climático
   2.10 El papel del hombre ante la pérdida de biodiversidad
2.12 Análisis de las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad en México y el mundo
a través de la lectura y escritura de textos e interpretación de gráficas y estadísticas,
empleando tecnologías de la información y comunicación
 2.17 Reflexión acerca de la importancia del manejo y conservación de la biodiversidad en
México y el mundo
2.18 Valoración sobre la responsabilidad ética del hombre ante las demás especies
2.19 Valoración del papel de la biología en el trabajo multidisciplinario ante la pérdida de la
biodiversidad

Biología V (Área I Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías)
Unidad 1. Asimilación y transformación de la energía en los sistemas vivos
1.2 El flujo de energía en los seres vivos: redes tróficas, eficiencia energética y sus
representaciones en los niveles tróficos
1.3 Tipos de nutrición: a) Autótrofa: fotoautótrofa (cianobacterias, algas y plantas) y
quimioautótrofa (bacterias quimiolitótrofas) b) Heterótrofa: fotoheterótrofa (bacterias rojas no
sulfúreas) y quimioheterótrofa (bacterias heterótrofas, protozoos, hongos y animales)
1.7 Identificación de los tipos de energía y sus transformaciones en los seres vivos
1.14 Reconocimiento de la importancia de las transformaciones energéticas como parte
fundamental de las funciones de la vida 
1.16 Valoración del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como facilitadores
del autoaprendizaje
Plan de estudios 1996 Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.



Cuando escuchamos o leemos sobre temas como Cambio Climático y Efecto invernadero,
quizá lo primero que nos viene a la mente es que el CO2 (Dióxido de carbono) está causando

muchos problemas en el mundo. Pero este gas no necesariamente es un villano total, te invito a
que conozcas la importancia que éste tiene para nuestro planeta.

El CO2 y otros gases (nitrógeno, oxígeno, neón,

xenón, helio, metano y el vapor del agua) son
importantes para que exista vida en el planeta
Tierra, ya que forman parte de los gases conocidos
como “gases de efecto invernadero” (GEI). 

Los gases de efecto invernadero retienen parte del
calor que la superficie terrestre emite cuando se
calienta por la acción de los rayos solares. Por ello
el efecto invernadero ha permitido que la
temperatura de la Tierra sea favorable para los
seres vivos.

2 resalta debido a

actividades humanas como la quema de combustibles fósiles  y el cambio en el uso de suelo. 
 
A nivel mundial, el cambio de uso de suelo contribuye a la emisión de millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera, debido a la deforestación y deterioro de los ecosistemas. Sobre todo de

bosques tropicales para establecer áreas agropecuarias y urbanas.
 
Los bosques tropicales se encuentran en la franja que se conoce cómo zona intertropical que
comprende desde el Trópico de Cáncer hasta el Trópico de Capricornio pasando por el Ecuador.
En estos bosques tenemos ecosistemas como las selvas tropicales húmedas y secas y
los bosques de manglares, que se caracterizan por albergar una gran biodiversidad y tener
una vegetación exuberante, sobre todo en épocas de lluvia.

Con el objetivo de detener el cambio de uso de suelo y la deforestación y así contribuir a que
nuestro bosques absorban más CO2 y ayuden a aminorar el cambo climático y sus
consecuencias, México participa en el programa de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y

Hace
varios años la Tierra había mantenido una
temperatura promedio de 15º (C), pero de acuerdo
con datos de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en
inglés), desde 1880 la temperatura de la Tierra ha
aumentado alrededor de 0.8º C. Este aumento
seatribuye al incremento de GEI en la atmósfera, ya
que desde el periodo industrial, las concentraciones
de algunos de estos gases han venido
incrementándose de forma alarmante.
 
El caso del incremento del CO

https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/
http://www.un.org/es/index.html
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/reduccion-de-emisiones-derivadas-de-la-deforestacion-y-degradacion-forestal


Degradación de los bosques (REDD+). 

Para entender mejor como nuestros bosques tropicales pueden contribuir a limpiar nuestro
medio ambiente, a continuación te invitamos a que saber más sobre el ciclo del carbono. los
diferentes componentes del ciclo de carbono y la función de procesos como la respiración, la
fotosíntesis y los cambios que sufre el CO2 durante este ciclo.

 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/reduccion-de-emisiones-derivadas-de-la-deforestacion-y-degradacion-forestal
file:///C:/Users/JOSEFINA/AppData/Local/Kotobee Author/temp/fsap2kk/EPUB/xhtml/s6iyyw.html


 

 

 

 

ASPIRADORAS VERDES

 

 

Seguramente estás familiarizado con la aspiradora, aquel invento que revolucionó la limpieza
doméstica y que hoy es común en el aseo de muchas casas y automóviles. Las aspiradoras
funcionan mediante un sistema que les permite succionar el aire junto con el polvo; así, las
plantas pueden considerarse “aspiradoras verdes”, pues absorben el dióxido de carbono
(CO2) presente en el aire para crecer. 

Sitios con muchas plantas, como los bosques, pueden absorber grandes cantidades de
CO2, siendo los tropicales los que tienen la mayor absorción.

 

 

 

Arellano Martín, F., J.L. Andrade. 2016. Aspiradoras verdes:  captura de carbono en bosques
tropicales. CONABIO. Biodiversitas, 125:1-7

 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 

 

Esta lectura ofrece objetividad para facilitar la comprensión tanto al nivel celular como al nivel
ecológico.

Relaciona la problemática ambiental de México con la pérdida de biodiversidad e identifica
acciones para la conservación de la biodiversidad de nuestro país.

La dinámica del carbono en los bosques tropicales, la fotosíntesis, es uno de los procesos de
movilidad del carbono, su comprensión es un aspecto importante para invitar a la reflexión
de cómo los bosques contribuyen a la limpieza de la atmósfera para garantizar la protección
y conservación de la vida.
 



En esta sección podrás realizar la revisión de algunos conceptos que hemos visto en esta narrativa. Al final
del "test" obtendrás la puntuación obtenida y la explicación a cada respuesta ¡Exito!

1. Fenómeno que se presenta con el aumento en la concentración del CO2

 Desertificación y deforestación
 Deforestación
 Calentamiento global

2. Son los principales gases del efecto invernadero

 Metano, helio, oxigeno
 Oxido de Nitrogeno, Metano, Dióxido de carbono
 Metano, Hidrogeno, Clor

3. Zona donde se localizan los bosques tropicales

 Trópico de Cáncer
 El Ecuador
 Zona intertropical

4. Los bosques tropicales se identifican como

 Selvas tropicales y manglares
 Sabanas y selva húmeda
 Selva seca, selva húmeda

5. Proceso mediante el cual las plantas abosorben CO2 y luz para fabricar azúcares

 Fotosíntesis
 Respiración
 Producción de oxígeno

6. Son algunos de los estados de México donde se encuentran selvas húmedas

 San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas
 Tabasco, Yucatán, Hidalgo
 Guerrero, Oaxaca, Morelos

7. Variación global del clima en la Tierra

 Calentamiento global
 Cambo climático
 Efecto invernadero

8. Fenómeno que se produce con el incremento de la temperatura en la atmósfera y que
como resultado provoca que los gases se concentren en la atmósfera, principalmente el
dióxido de carbono.

 Contaminación
 Cambio climático
 Efecto invernadero



 

9. Aumento gradual de la temperatura y océanos de la Tierra

 Cambio climático
 Concentración de gases
 Calentamiento global

10. Fotosíntesis y respiración forman parte de la

 Reproducción de las plantas
 Producción de oxígeno
 Ciclo de carbono

Enviar respuestas  Limpiar respuestas



 

 

    

 

 

 

 

En esta sección se presenta una propuesta de experiencia educativa que ayudará al
estudiante a explorar los conocimientos logrados durante la revisión de la
narrativa Aspiradoras verdes.

Esta actividad se propone como un ejercicio de trabajo en el aula que el profesor puede
considerar para que los estudiantes construyan su conocimiento usando las tecnologias TIC
(teléfonos smartphone, tabletas, etc.) desarrollando su creatividad.

Los objetivos de esta práctica son: 

1. Fomentar el trabajo colaborativo. (Aunque el estudiante puede realizar la actividad de
manera individual si así lo desea el profesor).
2. Fomentar el aprendizaje autorregulado.
3. Fortalecer el pensamiento reflexivo y científico de los estudiantes a través de la creación
de narrativas digitales.
4. Usar las TIC para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de temas de Biología.

Realiza la siguiente Actividad de Aprendizaje utilizando los materiales didácticos y los
Recursos TIC que aquí se proponen o algunos otros que conozcas y te sean útiles para
crear tu narrativa.       

 



 

 

 

 

 

 



 



Regresar a Bionarrativas

 



 



 

 



 

 



Regresar a presentación                                                                              

 



 

1) Suelo y Salud
Sibe, C., S. Cram. 2015. Suelo y salud: un tema poco atendido que nos incumbe a todos. CONABIO.
Biodiversitas, 122:1-5 http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html

2) Suelo
Ortega Lacrrocea, Pilar. 2015. El suelo: hábitad de interacciones maravillosas. CONABIO. Biodiversitas,
122:10-13 http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html

3) Los bosques frente al cambio climático: ¿la marcha de los ents? Jaramillo-Correa, J & Gamache, I.
(Enero 2013). Los bosques frente al cambio climático: ¿la marcha de los ents?. Mexico D,F Instituto de
Ecología, UNAM.  http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/oikos-historico/numeros-anteriores/79-

los-bosques-frente-al-cambio-climatico-la-marcha-de-los-ents

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/oikos-historico/numeros-anteriores/79-los-bosques-frente-al-cambio-climatico-la-marcha-de-los-ents


A

Acidez
Un ácido (del latín acidus, que significa agrio) es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto
químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio
mayor que el agua pura, esto es, un pH menor que 7.

Adaptación
Dicho de un ser vivo: Acomodarse a las condiciones de su entorno.

Alga cocolitoforal
son algas unicelulares, protistas fitoplanctónicos pertenecientes al filo Haptophyta. Se distinguen por estar
cubiertos de placas (o escamas) distintivas de carbonato cálcico denominadas cocolitos, que son
microfósiles importantes. Los cocolitóforos son exclusivamente marinos y se presentan en gran número en
la zona fótica del océano. Un ejemplo de cocolitóforo importante globalmente es la especie Emiliania
huxleyi.

Alga eucariota
Las algas eucariotas se incluyen dentro del Reino Protoctistas. Son seres autótrofos fotosintéticos, puesto
que son capaces de formar materia orgánica utilizando la energía lumínica y la materia inorgánica. Pueden
ser unicelulares o pluricelulares. La mayoría presentan una pared celular formada por moléculas de
celulosa.

Alga procariota
Organismos procariontes y fotosintéticos llamados también cianofíceas, algunos de los cuales viven en
simbiosis con otros organismos por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, por ejemplo, el género
Nostoc se asocia con Anthoceros y Anabaena con el helecho Azolla y algunas cícadas.

Artemia salina
Es una especie de crustáceo branquiópodo del orden Anostraca propia de aguas salobres continentales,
de distribución cosmopolita.

Autótrofo
La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales
para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de
otros seres vivos. El término autótrofo procede del griego y significa "procesa su alimento por sí mismo".
Se denominan autótrofos porque generan sus propios alimentos, a través de sustancias inorgánicas para
su metabolismo. Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica, a partir del
dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas
como fuente de energía.

B

Bacterioplancton
El componente bacteriano de plancton marino



Biodegradable
es el producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos que lo conforman,
debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo
condiciones ambientales naturales.

Biomédico
Perteneciente o relativo a la biomedicina.

Biosfera
Capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en la cual se desarrollan los seres vivos;
comprende desde unos 10 km de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos.
Es la geosfera compuesta por todos los seres vivientes simples y complejos presentes en el resto de las
geosferas terrestres (atmósfera, litosfera e hidrósfera), que interactúan entre sí y con el medio que los
rodea. Debido a que los seres vivos para su subsistencia necesitan agua, aire y tierra (suelo), que en
conjunto forman un todo que es el globo terrestre.

C

Cadena alimenticia
La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores
y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quien (un ser vivo se alimenta
del que lo precede en la cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue).

Calentamiento o cambio climático global
El Cambio Climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima, las
causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del Sol,
erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada por
influencia antrópica (por las actividades humanas), como por ejemplo, a través de la emisión de CO2 y
otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan,
finalmente, un calentamiento global.

Cancerígeno
Que puede provocar cáncer.

Capa de ozono
Se denomina capa de ozono a aquella porción de la atmósfera ubicada entre los 15 Km. y 40 Km. de altitud
y que contiene una concentración alta de ozono. Esta fue descubierta a principios de siglo, situación que
dio pie al estudio de sus propiedades.

Carbonato
Los carbonatos en la naturaleza son formados a partir del ácido carbónico en solución acuosa derivado de
la disolución del dióxido de carbono en agua y en la que una pequeña fracción forma ácido carbónico.

Carbono inorgánico
El carbono total inorgánico (CT, o CTI) o carbono inorgánico disuelto (CID) es la suma de las especies de
carbono inorgánico de una solución. El carbono inorgánico incluye las moléculas de dióxido de carbono,



ácido carbónico, bicarbonato y carbonato.

Carbono orgánico
es la cantidad de carbono unido a un compuesto orgánico y se usa frecuentemente como un indicador no
específico de calidad del agua o del grado de limpieza de los equipos de fabricación de medicamentos. Se
mide por la cantidad de dióxido de carbono que se genera al oxidar la materia orgánica en condiciones
especiales.

Cianobacteria
Organismos procariontes y fotosintéticos llamados también cianofíceas, algunos de los cuales viven en
simbiosis con otros organismos por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, por ejemplo, el género
Nostoc se asocia con Anthoceros y Anabaena con el helecho Azolla y algunas cícadas.

Ciclo de carbono
El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, la
litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Los conocimientos sobre esta circulación de carbono
posibilitan apreciar la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático.

Ciclo de nitrógeno
Proceso por el cual el nitrógeno circula y recircula a través del mundo. Las tres etapas principales de este
ciclo son: Amonificación, Nitrificación y Asimilación.

Cilio
Orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora o excretora.

Clorofila
Del francés chlorophylle, y del griego este del χλωρός chlōrós 'verde amarillento' y φύλλον phýllon 'hoja'.
Pigmento propio de las plantas verdes y de ciertas bacterias, que interviene activamente en el proceso de
la fotosíntesis.

Combustibles fósiles
Se agrupan bajo esta denominación el carbón, el petróleo y el gas natural, productos que por sus
características químicas se emplean como combustibles. Se han formado naturalmente a través de
complejos procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años.
La materia prima a partir de la cual se generaron incluye restos vegetales y antiguas comunidades
planctonicas. Constituyen un recurso natural no renovable.

Contaminación
La Contaminación se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o
biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Esta
degradación del medio ambiente por un contaminante externo puede provocar daños en la vida cotidiana
del ser humano y alterar las condiciones de supervivencia de la flora y la fauna.

Copépodo
Del griego κώπη kṓpē 'remo' y ‒́podo.
Dicho de un crustáceo: De pequeño tamaño, marino o de agua dulce, que vive libre, formando parte del
plancton.



Copépodo calanoideo
Aquellos copépodos que no presentan apéndices en la parte abdominal o urosoma.

Coral
Celentéreo antozoo, del orden de los octocoralarios, que vive en colonias cuyos individuos están unidos
entre sí por un polipero calcáreo y ramificado de color rojo o rosado.

Crustáceo
Del latín crusta 'costra, corteza'.
Dicho de un animal: Del grupo de los artrópodos, con un número variable de apéndices, dos pares de
antenas, cuerpo cubierto por un caparazón, generalmente calcificado, y respiración branquial.

D

Depredador
Dicho de un animal: Cazar a otros de distinta especie para su subsistencia.

Diatomea
Del diatomea, y este del διατομή diatomḗ 'corte Alga unicelular, que vive en el mar, en el agua dulce o en
la tierra húmeda, y que tiene un caparazón silíceo formado por dos valvas de tamaño desigual.

Dinámica
Nivel de intensidad de una actividad.

Detrito
Del latín detrītus 'desgastado'.
Resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas.

E

Ecosistema
Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales de relacionan entre sí y se desarrollan en función de
los factores físicos de un mismo ambiente.

Efecto invernadero
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la
atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la
radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría
de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de
ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana.

Energía luminosa
La energía luminosa se produce por las ondas de la luz y se transporta por medio de la luz. La energía de
luz está siempre en movimiento y no se puede almacenar, por lo que es un tipo de energía cinética.

Energía química



La energía química, por lo tanto, es aquella producida por reacciones químicas. Un ejemplo de energía
química es la que desprende el carbón al quemarse. Las pilas y las baterías también poseen energía
química.

Escorrentía
Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.

Especie
cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de
los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se
distinguen de las demás especies. La especie se subdivide a veces en variedades o razas.

Etimológicamente
Desde el punto de vista etimológico.

Etimología
Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma.

Eucariótica
Dicho de una célula: Que tiene el ácido desoxirribonucleico en un núcleo diferenciado, envuelto por una
membrana.
Dicho de un organismo: Constituido por celulas eucariontes.

Evolución
Proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones.

F

Filamento
Del latín filamentum, de filum 'hilo'.
Cuerpo filiforme, flexible o rígido.

Fitoplancton
Plancton marino o de agua dulce, constituido predominantemente por organismos vegetales, como ciertas
algas microscópicas.

Flagelo
En ciertas células, orgánulo filiforme semejante a un cilio, pero más largo y capaz de diferentes
movimientos.

Fotosíntesis
Proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos autótrofos, como las plantas verdes,
por el que se sintetizan sustancias orgánicas gracias a la clorofila a partir de dióxido de carbono y agua,
utilizando como fuente de energía la luz solar.

Fungicida
Dicho de un agente: Que destruye los hongos.



G

Gases de efecto invernadero
Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno
denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia
fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un
rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes
son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos
(CFC) y ozono (O3).

H

Heterótrofo
Dicho de un organismo: Incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas,
por lo que debe nutrirse de otros seres vivos.

Hidrocarburo
Compuesto resultante de la combinación del carbono con el hidrógeno.

I

Industrialización
Acción y efecto de industrializar.

K

Krill
Banco de crustáceos planctónicos semejantes al camarón, que constituye el alimento principal de las
ballenas.

L

Larva
Animal en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz de nutrirse por
sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y la organización propia de los adultos de su especie.

Luz
Agente físico que hace visibles los objetos. Onda electromagnética en el espectro visible.

Luz ultravioleta
Dicho de una radiación: Que se encuentra entre el extremo violado del espectro visible y los rayos X, y
provoca reacciones químicas de gran repercusión biológica.

M

Metazoario



Dicho de un animal: De cuerpo constituido por muchísimas células diferenciadas y agrupadas en forma de
tejidos, órganos y aparatos.

Microorganismo
Microbe, y este del griego μικρός mikrós 'pequeño' y βίος bíos 'vida'.
Organismo unicelular solo visible al microscopio.

Molusco
Dicho de un metazoo: Que tiene simetría bilateral, no siempre perfecta, tegumentos blandos y cuerpo no
segmentado en los adultos, y está desnudo o revestido de una concha.

N

Nivel trófico
El nivel trófico de un organismo es su posición dentro de la cadena alimentaria. Los niveles se enumeran
según lo lejos que se sitúen unos organismos concretos dentro de la cadena alimentaria, desde los
productores primarios (plantas) en el nivel 1, pasando por los herbívoros (nivel 2), los depredadores (nivel
3 ), hasta los carnívoros o grandes carnívoros (nivel 4 o 5).

Nutriente
Que nutre.

Nutrir
Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se
van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas.

P

pH
El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de iones libres de
hidrógeno (H+) en una sustancia.

Pigmento
Sustancia colorante que, disuelta o en forma de gránulos, se encuentra en el citoplasma de muchas
células vegetales y animales.

Pigmentos accesorios
Los pigmentos accesorios absorben energía que la clorofila es incapaz de absorber. Los pigmentos
accesorios incluyen clorofila b (en algas y protistas las clorofilas c,d y e), xantofila(amarilla) y caroteno,
anaranjado ( como el beta caroteno, un precursor de la vitamina A ). La clorofila a absorbe las longitudes
de ondas violeta, azul, anaranjado- rojizo, rojo y pocas radiaciones de las longitudes de onda intermedias (
verde-amarillo-anaranjado ).

Plancton
Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son desplazados
pasivamente en aguas saladas y dulces.



Procariótica
Dicho de una célula: Que tiene el ácido desoxirribonucleico en el citoplasma y no el interior de un núcleo.

Propelente
Que propele, que propulsa o impulsa algo.

Protozoario
Dicho de un organismo: Constituido por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, y que
casi siempre en microscópico.

R

Recurso
Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.

Refrigeración
Hacer más fría una habitación u otra cosa.

Refrigerante
Que refrigera.

T

Temperatura
Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente, y cuya unidad es el
sistema internacional es el Kelvin (K).

Trófica
Del griego τροφός trophós 'alimenticio'.
Perteneciente o relativo a la nutrición.

Z

Zooplancton
Plancton marino o de aguas dulces, caracterizado por el predominio de organismos animales, como los
copépodos.
 



A
Adaptar
Del lat. adaptāre.
Biol. Dicho de un ser vivo: Acomodarse a las condiciones de su entorno.

Altitud
Del lat. altitūdo.
Elevación o altura sobre el nivel del mar.

B
Bosque
Sitio poblado de árboles y matas.

C
Cambio abiótico
Los Factores Abióticos son todo lo que no es viviente. Cuando un organismo vivo interactúa
con el medio ambiente, esto provoca un cambio. Así, los organismos vivos son considerados
factores bióticos.

Cambio climático
El Cambio Climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales
del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que
se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o
puede ser causada por influencia antrópica (por las actividades humanas), como por
ejemplo, a través de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración del uso
de grandes extensiones de suelos que causan, finalmente, un calentamiento global.

Combustible fósil
Los combustibles fósiles son aquellos comnbustibles que provienen de un proceso de
descomposición parcial de la matéria orgànica. Se originan por un proceso de transformación
de millones de años de plantas y vegetales (casos del petróleo, el carbón y el gas natural).
Se trata de fuentes de energía primarias ya que se pueden obtener directamente sin
transformación.

Conífera boreal
El bosque boreal representa la extensión más grande que existe en el Planeta Tierra de
coníferas (cubre cerca del 10% de la superficie). Por esta condición, también es llamado
Bosque de Coníferas del Norte. Se extiende desde América del Norte, Europa y Asia.

D
Deforestación
Quizá del fr. déforestation, y este del ingl. Deforestation.
Acción y efecto de deforestar.

Deforestar



De de- y el fr. forest, hoy forêt 'bosque'.
Despojar un terreno de plantas forestales.

Dióxido de carbono
Del ingl. dioxide, de di- y oxide 'óxido'. Gas más pesado que el aire, formado por la
combinación de un átomo de carbono y dos de oxígeno, que se produce en las
combustiones y que es uno de los principales causantes del efecto invernadero.

E
Ecosistema
De eco y sistema.
Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales de relacionan entre sí y se desarrollan
en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

Ents
Los ents son una raza del mundo de J. R. R. Tolkien, la Tierra Media. Estos ents son
pastores de árboles, árboles que se mueven, aunque lentamente. Parece que fueron
inspirados en los árboles parlantes de muchos folclores del mundo.

Especies invasoras
Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción, intencional o
accidental, de especies exóticas (no nativas) que desarrollan un comportamiento invasivo,
desplazando a especies nativas y causando graves daños a los ecosistemas. Estos incluyen
desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la estructura y
composición de las comunidades así como en su funcionamiento, pérdida de poblaciones
silvestres, degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos,
tanto marinos como epicontinentales, reducción de la diversidad genética y transmisión de
enfermedades que afectan la salud humana y la flora y fauna silvestres.

Extinción
Del lat. exstinctio, -ōnis.
Acción y efecto de extinguir o extinguirse.

Extinguir
Del lat. exstinguĕre.
Hacer que cesen o se acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente.

G
Genes
Del al. Gen, y este de la raíz del gr. γένος génos 'raza', 'linaje', 'prole'.
Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres
hereditarios.

Genoma
Del al. Genom, de Gen 'gen' y -om '-oma'.
Secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo o de una especie.

H



H
Hábitat
Del lat. habĭtat, 3a pers. de sing. del pres. de indic. de habitāre 'habitar'.
Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o
vegetal.

I
In situ
Loc. lat.
En el lugar, en el sitio.

L
Larva
Del lat. larva 'fantasma'.
Animal en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz
de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y la organización propia de los
adultos de su especie.

Latitud
Del lat. latitūdo.
Distancia desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada en grados de
meridiano.

M
Migración
Del lat. migratio, -ōnis.
Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. Desplazamiento geográfico
de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales.

Migración asistida
La migración asistida consiste en extraer especies amenazadas de su hábitat natural y
trasladarlos a otros lugares con el objetivo de que prosperen en ese nuevo entorno.
Actualmente, la conservación de los hábitats se esta convirtiendo en una tarea muy difícil y
las especies sufren cada vez más estos cambios. 

P
Pastoreo
Acción y efecto de pastorear (cuidar el ganado mientras pace).

Plántulas
Del lat. mediev. plantula.
Planta joven, al poco tiempo d ebrotar de la semilla.

Plasticidad fenotípica
Es la propiedad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en respuesta a diferentes
condiciones ambientales. Refiere al conjunto de fenotipos que puede producir un único
genotipo que es expuesto a diferentes condiciones ambientales. La plasticidad fenotípica se
centra en la interacción entre ambiente y gen en la conformación de un fenotipo dado.



 

 

Precipitación
Del lat. praecipitatio, -ōnis.
Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la
superficie de la tierra.

R
Radiación solar
Conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta
prácticamente como un Cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una
temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el
ultravioleta.

V
Variantes genéticas
La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o
especie, e incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter,
debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter.
Además, cuanta más variación haya, más evolución hay.
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   Efecto Invernadero

Solemos pensar que el Dióxido de carbono es un compuesto dañino. Sin embargo, esto no es
así. El dióxido de carbono y otros gases como el metano, ozono y óxido nitroso forman parte
de los gases de efecto invernadero. Retienen parte del calor que la superficie terrestre emite al
ser calentada por los rayos solares. De esta forma, la temperatura de la Tierra es favorable
para los seres vivos.

Durante años, la Tierra había mantenido una temperatura promedio de 15º Celsius; pero ha
aumentado alrededor de 0.8º desde 1880, de acuerdo con la NASA. Esto se atribuye al
acelerado aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde el periodo industrial.

El dióxido de carbono, en particular, se ha incrementado debido a la quema de combustibles
fósiles y el cambio en el uso de suelo.

Para subsanar esta situación existen muchas alternativas. Una de ellas, la
conservación restauración de bosques tropicales. Como la mayoría de los árboles de los
bosques tropicales mantiene su follaje a lo largo del año, estos ecosistemas captan grandes
cantidades de dióxido de carbono. En otras palabras, actúan como aspiradoras verdes.

Carlos Gay, Leticia Menchaca y Cecilia Conde. El efecto invernadero y México. Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.

http://www.rev istaciencias.unam.mx/es/170-rev istas/rev ista-ciencias-22/1533-el-efecto-invernadero-y-m%C3%A9xico.html

Margarita Caballero, Socorro Lozano, y Beatriz Ortega. Efecto invernadero, calentamiento global y  cambio climático: una perspectiva desde las ciencias

de la tierra. Instituto de Geofísica, Instituto de Geología UNAM. 2007. www.rev ista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf

 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/170-revistas/revista-ciencias-22/1533-el-efecto-invernadero-y-m%C3%A9xico.html
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf
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  Gases de efecto Invernadero                                     

 

“…La mayoría de los principales gases de efecto
invernadero se producen de manera natural pero el
aumento de su concentración en la atmósfera
durante los últimos veinte años se debe a actividades
humanas. Otros gases de efecto invernadero
constituyen únicamente el resultado de actividades
humanas. El aporte de cada gas de efecto
invernadero al forzamiento radiativo durante un
período específico de tiempo se determina por el
cambio en su concentración atmosférica durante ese
período de tiempo y la efectividad del gas para
modificar el equilibrio radiactivo. Las concentraciones
atmosféricas actuales de los diferentes gases de
efecto invernadero consideradas en este informe
varían más de ocho órdenes de magnitud (factor de 108), y su eficacia radiactiva varía más de
cuatro órdenes de magnitud (factor de 104). Esto refleja la gran diversidad de sus propiedades
y orígenes.

La concentración actual en la atmósfera de un gas de efecto invernadero es el resultado neto
de sus emisiones y eliminaciones pasadas de la atmósfera. Los gases y aerosoles considerados
en este informe representan las emisiones hacia la atmósfera derivadas de las actividades
humanas o se formaron por las emisiones de otras especies precursoras. Procesos químicos y
físicos eliminaron estas emisiones. Exceptuando el dióxido de carbono (CO2), generalmente

estos procesos eliminan una fracción específica de la cantidad de gas en la atmósfera cada año
y el inverso de esta tasa de eliminación de media de la vida del gas. En algunos casos, la tasa
de eliminación varía dependiendo de la concentración del gas u otras propiedades atmosféricas
(por ejemplo, la temperatura o condiciones químicas existentes).”(IPCC)

 

 

 

Intergovermental Panel on Climate change (IPCC)RT.2.1 Gases de efecto invernadero. Informe del Grupo de Trabajo 1. Base de las C iencias Físicas.

Rev isado el 28 de agosto 2018 en https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tssts-2-1.html

 



* https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/mapas/mapa.html

 

 

                            Fuente:CONABIO. Mapas de ecosistemas de México*
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                        Selvas (Bosques Trópicales) 
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  Zona intertropical

 



 

Fuente: CONABIO. Mapas de ecosistemas de México*

Selvas tropical húmeda
Originalmente ocupaban una extensión de

cerca del 9.2% de la República Mexicana que
se ha reducido a 4.7% (91, 566 km²). En

México se distribuye casi exclusivamente en la
vertiente del Atlántico, desde el sur

de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz hasta
Tabasco y en el sur de la Península de Yucatán.
Además se encuentra en una angosta franja de

la vertiente pacífica de la Sierra Madre de
Chiapas, así como áreas de menor tamaño en
las faldas bajas de la Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Guerrero, por lo general en terrenos

por debajo de los 1,200 metros sobre el nivel del mar.
(CONABIO https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaHumeda.html

 
Selva seca

Ocupa aproximadamente el 11.7% (226, 898
km²) de la superficie nacional. Se distribuye en
la vertiente del Pacífico de México, desde el sur

de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta
Chiapas y continúa hasta Centroamérica.

Existen pequeñas porciones en el extremo sur
de la Península de Baja California y en el norte
de la península de Yucatán. Generalmente se

encuentran desde el nivel del mar hasta
los 1,500 aunque ocasionalmente puede llegar

hasta 1,900 msnm en territorios de gran sequedad.
(CONABIO https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaSeca.html)
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Bosques de Manglares
Los humedales costeros, en particular los
manglares, brindan una gran variedad de

servicios ambientales: son zonas de
alimentación, refugio y crecimiento de juveniles
de crustáceos y alevines, por lo que sostienen

gran parte de la producción pesquera, son
utilizados como combustible (leña), poseen un
alto valor estético y recreativo, actúan como

sistemas naturales de control de inundaciones y
como barreras contra huracanes e intrusión
salina, controlan la erosión y protegen las

                                                                                                         

                        CONABIO. Manglares en México **

costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el
mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar,
mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre

otros.                     
 (CONABIO https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglares.html)

*https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/mapas/mapa.html            
*https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglares.html

Bosques de Manglares
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   Ciclo de Carbono

El carbono dentro de su ciclo se mueve principalmente por dos procesos: la fotosíntesis y la
respiración. En el primero (fotosíntesis), las plantas, las algas y algunas bacterias absorben el
CO2 y la luz para fabricar azúcares. En el segundo proceso (respiración), los azúcares

fabricados en la fotosíntesis son  “quemados” al interior de las plantas u otro tipo de
organismo para proveerles la energía que necesitan para crecer y sobrevivir; y una vez
“quemados” los azúcares se libera CO2 a la atmósfera. La respiración es análoga a la quema de

combustibles fósiles, ya que cuando estos se queman se obtiene energía y se libera CO2 a la

atmósfera.

Gracias a la fotosíntesis, el átomo de carbono (C) del CO2 se incorpora a los tejidos vegetales y

forma parte de múltiples compuestos (exudados radicales, néctares, taninos, alcaloides, aceites
esenciales, etc.), así como de las diversas partes del cuerpo de los árboles: hojas,
troncos, flores,frutos, semillas y raíces. Los árboles “reparten” el carbono que absorben por la
fotosíntesis a las distintas partes de su cuerpo dependiendo de sus necesidades.
 
El carbono destinado a los troncos puede permanecer almacenado en ellos por décadas o
siglos. Por su parte, el carbono asignado a la producción de hojas, flores, frutos y semillas
puede ser “fácilmente devuelto” a la atmósfera en forma de CO2, ya que al morir estos tejidos

son descompuestos por microorganismos (bacterias y hongos) que se alimentan de los
azúcares y compuestos contenidos en ellos. Como mencionamos anteriormente una gran parte
de los bosques tropicales poseen árboles que mantienen su follaje todo el año (por ejemplo,
los manglares), esto les permite absorber continuamente CO2 de la atmósfera y continuar

creciendo. Es por esto que el tipo de bosques ayudan a almacenar grandes cantidades de
carbono.  Lo bosques del mundo tienen el 55% de todo el carbono almacenado principalmente
en sus árboles y suelos.
 Es importante que cada uno de nosotros contribuya a la conservación de los bosques
tropicales, evitando originar incendios forestales y reportando aquellos que hayan iniciado.



También podemos ayudar disminuir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera utilizando menos

el automóvil, viajando en transporte público o bicicleta, reusando, reciclando y reduciendo
nuestro consumo utilizando sólo lo necesario.
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