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INTRODUCCION 

·El estudio de la flora en M6xico, está conocido en forma 

parcial y fragmentada. Las plantas cultivadas y silves

tres no tienen fronteras geográficas bien definidas, por 

lo ·que plantean un problema especial en el aspecto sist~ 

mático, dond~ se debe considerar el estudio de la morfa

logia y anatom!a para descifrar la problemática actual. 

En la actualidad, todav1a no se conocen las relaciones -

que existen entre faner6gamas y cript6gamas, pero esta-

mos concientes que los caracteres histo16gicos nos permi 

ten distinguir a las plantas que tienen verdaderos teji

dos, de aquellas que no los tienen; y ya empezamos a di

ferenciar cormophytas de embriophytas, donde a su vez, 

los caracteres organográficos permiten separar a las -

plantas que tienen ra1z, tallo y hojas, de las que no lo 

tienen y que llamaremos tallophytas. Por otra parte. la 

presencia de flores, caracteriza a las faner6gamas y la 

ausencia de las mismas, a las cript6gamas; tenemos ada-

más, los caracteres sexuales, los citol6gicos, los qu~ 

cos y los geográficos. 
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una de las primeras inquietudes del hombre primitivo fue 

poder reconocer la naturaleza que lo rodea, y entre los 

fenómenos mas esenciales, le llamó la atención el conoc1 

miento de las plantas. Y as! es, como a partir del Siglo 

V, m~dicos y filósofos griegos empiezan a establecer con

ceptos que desarrollan científicamente lo que hoy conoce

mos como Botánica. 

Los chinos, hindúes, egipcios y asirios, tienen importan

tes escritos sobre el conocimiento anatómico de los vege

tales; los toltecas, mayas, incas y aztecas, ten!an ya un 

conocimiento sobre organografía y morfología vegetal. 

Durante un millón y medio de afies, que se le conoce como 

Paleolítico, el hombre tuvo una economía puramente reco-:. 

lectora y su alimentación básica fue: mariscos, bellotas, 

castafias y pifiones; hace aproximadamente 20 mil afios, en 

el Neolítico, se desarrolla la agricultura .en base al gi

rasol, máiz trigo, cafias y juncos; y, hace 8 mil afios, se 

intensifica la agricultura con el uso de los metales. El 

cáfiamo (Canabis sativa), llenaba varios requisitos como 

productor de fibra, de droga, de aceite, etc. La mora -

(Morus alba), presentaba varias oportunidades, ya que las 
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hojas son alimento para el gusano de s~da (Bombix mori), 

su madera es valiosa y de su raíz se extrae pintura co

lor amarillo, otras plantas que desarrollaron la civil1 

zaci6n, son el cocotero (Cocus Nusífera), los agaves-

(Agave americana) y los cereales, que tienen la ventaja 

de altos rendimientos por hectárea, granos de una semi

lla, compactos, secos, que se almacenan fácilmente y co~ 

tienen carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vi

taminas. 

Pero no es, sino despu~s de la segunda Guerra Mundial, 

en que se desarrollan conocimientos más profundos sobre 

anatomía, fisiolog!a, organograf!a, morfolog!a, gen~ti

ca y patología, los cuales ayudan a comprender el meca

nismo vegetal y el aprovechamiento inteligente y racio

nal de los mismos. 

La presente obra está dedicada a preservar la vegetaci6n, 

la fauna silvestre, los recursos naturales que constitu

yen una .fracción importante y hermosa de la herencia na

cional de nuestra riqueza geográfica. 

Asimismo, tratara de incorporarse con mayor seriedad en 

el proceso Ensefl.anza-Aprendizaje, concientizando al al.~ 
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no del cuidado de los vegetales, ya no como seres vivos, 

sino como aseguramiento de la vida en el Planeta. 

Esto será posible, si el alumno logra comprender su im-

portancia a partir de su conocimiento esencial. 
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A.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LOS VEGETALES 

Los orígenes de la Botánica, se remontan a la antiguedad 

donde observamos que, pueblos con civilizaciones primiti 

vas, habían dedicado cierta atención y realizado algunos 

estudios sobre los vegetales. Un conocimiento formado -

emp1ricamente par la necesidad de servirse de las plan-

tas como alimento propio y de los animales domésticos, 

por el conocimiento causal de sus propiedades curativas 

por el riesgo para la salud que entrafta la ingesti6n de 

algunas, o simplemente, por el efecto tranquilizante de 

otras. 

La historia que tenemos del conocimiento de las plantas 

sigue, al igual que otras ramas del conocimiento natura];,. 

el mismo curso. El trabajo de los clásicos griegos a e~ 

te respecto, se incorporó a la tradición meramente lite

raria duránte la Edad Media, ya que no hubo avances en -

el campo de la Botánica y solo se reducía a la copia y -

recopia de los trabajos de dos o tres botánicos de la ~ 

tiguedad. Las ilustraciones se deformaron y los textos 

perdieron su valor al dejar de utilizarse. Pero esta de 

generaci6n, sucedida en la Edad Media, fue la que vino a 
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levantar la Botánica a un desarrollo posterior. "Los li

bros de Botánica estaban para utilizarse, para enseftar a 

los hombres, como los farmac~uticos, a reconocer a las 

plantas importantes". Esta restauración gradual del arte 

de la Botánica fue durante los siglos XV y XVI • 

Los conocimientos de la Botánica se encontraban en unos 

libros que los estudiantes llamaban nherbarios"~ conte-

nian dibujos de plantas, aplicaciones en la cocina y pa~ 

ticularmente en la Medicina -"se sabia muy poco de la -

estructura de las plantas y prácticamente nada de su mo-

do de vivir"- • 

Siguiendo las ideas de Aristóteles (384-322 A.C.), la m~ 

yoria de los botánicos del siglo XVII, aceptaban la idea 

de que la vida de las plantas se debia a una "alma vege

tal", ya que éstaso no se mueven ni piensan. 

Grandes errores se tuvieron al pensar que las plantas no 

eran capaces de elaborar sus alimentos, sino que lo tom~ 

ban de la tierra ya en una forma elaborada, digerida, 

hasta llegó a considerársele a la tierra como est6mago 

de los vegetales, y la única función de las raíces~ era 

la de conducir el alimento al cuerpo de la planta. •se 
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pensaba que las hojas eran órganos de protección, para 

guardar a la fruta del sol y de la lluvia, cuya protec

ción, era el fin y significado propio de la vida de las 

plantas" • Las plantas solo existían para placer, cura 

y alimentode la especie humana. 

Desde mediados del siglo III A.C., hasta los comienzos 

del siglo XV, se impuso la tradición literaria, y no hay 

ninguna prueba en los trabajos de que sus recopiladores, 

a excepción de algunos, con lo que podían ver en los ca~ 

pos y jardines o en las boticas. 

Entre las principales fuentes clásicas, se encuentra el 

botánico Theophrastus (372-287 A.C.), a quien se le con

sidera el padre de la Botánica. En sus libros "Las In-~· 

vestigaciones sobre las plantas y Causes de las plantas", 

ya nos menciona diferentes formas vegetales. Señala la 

variación de la flora según la región, haciendo referen

cia al habitat de las plantas: observa: "Al considerar 

los caracteres distintivos de las plantas y su natural~ 

za, generalmente deben tenerse en cuenta sus partes,sus 

cualidades, c6mo se origina su vida, as1 como el curso 

que siguen en cada paso (no miramos su comportamiento y 
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actividades como lo hacemos con los animales). Las for-

mas diferentes en que se origina su vida, sus cualidades 

y su historia, son relativamente fáciles de observar, -

mientras en lo que se refiere a sus partes presenta una 

mayor complejidad" • Sus clasificaciones son burdas y 

no llega a comprender la esencia de la vida de las plan

tas, pero deja los cimientos de la Botánica. 

Diosc6rides (20 d.C.), autor de la obra "De Materia M6-

dica" ~ elabora numerosos esquemas botánicos de los que 

procedieron los herbarios del siglo XVI: describe en su 

libro a las plantas, enumera sus habitats y las aplica

ciones médicas. 

Plinio (23-79 d.C.), estudi6 las plantas, en sus aspec--:-. 

tos medicinal, aromático y tóxico. 

Cesalpino (1519-1603, fue el primero que consideró los 

caracteres de las plantas en funci6n no del hombre, si

no de la planta misma: ausencia o presencia de flores, 

frutos y semillas, ovario súpero o infero. 

Las ideas antiguas que se tuvieron de las plantas como 

organismos inferiores, se basaron esencialmente en con

ceptos erróneo sobre la organización y reproducc~6n d.e 
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las mismas. Gracias a las experiencias de Canerarius, se 

comprob6 la existencia de sexos en los vegetales: sus --

ideas no fueron completamente admitidas hasta el siglo -

XVIII, por las experiencias y observaciones de Koelreuter 

y Sprengel, quienes demostraron irrefutablemente con ob--

servaciones hechas ya en el microscopio. 

El estudio microsc6pico detallado de la organizaci6n de 

las plantas, comienza en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Estas observaciones microscOpicas demostraron que existen 

muchas plantas capaces de poseer movimiento y las experie~ 

cias fisiol6gicas revelaron que el organismo vegetal, tie-

ne, en general, la misma sensibilidad a la influencia de -

agentes externos que el animal. La ciencia, con ~stos co~ 

ceptos nuevos, conden6 la vieja teor!a de Arist6teles so-~ 

bre la diferencia fundamental entre animales y vegetales. 

Lineo (1707-1778), fue el primero en reconocer la importa~ 

cia de los 6rganos de reproducci6n; disei'i6 "Clases" según 

el número de estambres, y "Ordenes", según el gineceo, el 
. 

fruto y el porte de la planta. Hasta entonces, todas las 

clasificaciones eran aritificiales, escogiendo el autor, 

el carácter sobre el cual fundamentaba sus divisiones. 
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Pero entonces todos los botánicos empiezan a interesarse 

en el método natural. uno de los mas importantes es el 

de Antonio- Lorenzo de Jussieu (1748- 1836), quien se 

afana en hallar una jerarquia en los caracteres. DistiE 

gue entre caracteres primarios constantes, a partir del 

mismo órgano (presencia y ausencia de cotiledones), ca

racteres secundarios con algunas variaciones, caracteres 

terciarios, etc. 

con Lamarck, Darwin, de candolle, cavanilles, Mutis, y 

otros muchos botánicos posteriores, interviene la noci6n 

de parentesco entre las plantas: la filogenia. Se inte~ 

ta construir árboles genealógicos. 



C A P I T U L O II 

SITUACION ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
EN LA ENSE&ANZA-APRENDIZAJE DE LA ORGANOGRAFIA 

Y FISIOLOGIA VEGETAL 

A.- Finalidades. 

B.- Necesidad de nuevas Actividades y 

Material Didáctico. 



SITUACION ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ORGANOGRAFIA Y FISIOLOGIA 
VEGETAL. 

A.- FINALIDADES 

11. 

Mejorar o aportar nuevas t~cnicas de enseHanza-aprendi-

zaje en el campo de la organograf!a vegetal. 

OBJETIVOS PARTICULARES: Al concluir el desarrollo de -

la presente Unidad, el alumno: 

1.1 Habr~ ampliado sus conocimientos sobre organogr~ 

f1a Vegetal. 

1.2. Apreciar~ la relaci6n de los fen6menos de osmosis 

y capilaridad, con la fisiología vegetal. 

1.3 Establecerá la relaci6n flor-fruto-semilla, en la 

reproducción de las plantas Fanerógamas. 

1.4 Conocerá la forma de reproducción de algunas - -

plantas criptógamas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Como resultado de las activida-

des correspondientes al alumno: 
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1.1.1 Reconocerá el origen de los órganos vegetales. 

1.1.2 Reconocerá la estructura de algunos órganos vege-

tales. 

1.2.1 Relacionará el fenómeno de osmosis con la absor-

ción radical. 

1.2.2 Advertirá el fenómeno de capilaridad en la conduE 

ción de la savia. 

1.2.3 Relacionará las hojas con las funciones de trans-

piración y·respiración vegetal. 

1.3.1 Reconocerá que en las Fanerógamas, los órganos r~ 

productores se encuentran en las flores. 

1.3.2 Relacionará la polinización y la fecundación con 

la formación de frutos y semillas. 

1.4.1 Apreciará que las Criptógamas son plantas que ca-

recen de flores, frutos y _semillas. 

1.4.2 Explicará la reproducción de los mohos 

nas algas comQ ejemplo de Cript6gamas. 
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8.- NECESIDAD DE NUEVAS ACTIVIDADES Y MATERIAL DIDACTICO 

Las actividades que se marcan en el Programa, son varia-

das y muy buenas, ya que por nedio de ellas ale anz.amos a 

lograr los objetivos que el mismo Programa nos se~ala. 

Pero se piensa la necesidad de variarlas, ya no tan s6lo 

por los alumnos, sino por el maestro en s!: es decir, -

la rutina acaba con el mejor Programa. 

Aunque apliquemos actividades iguales a grupos diferentes 

y/o ciclos diferentes, nos darán resultados y experien--

' 
cias diferentes -nada y nadie, se repite, somos complet~ 

mente 6nicos-, pero me pregunto, la· creatividad del mae~ 

tro, ¿d6nde queda? 

Es necesario, para nuestra superación, variar la forma de 

ense~ar, de provocar en nosotros la inquietud de buscar -

'aquí y all~' y no estancarnos en lo que "alguien", con 

buenos resultados, nos se~al6 en el Programa. 

No es una critica a ellas, he mencionado que son buenas y 

logran los objetivos, s61o es un llamado a los maestros. 

que necesitamos superarnos, renovarnos cada dia. 
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Por comodidad de aplicar algo que ya di6 buenos resulta-

dos, nos hacemos pasivos, maestros enfadosos (como es r,g 

tina nuestra y ya lo conocemos de memoria, podemos enfa-

dar al alumno, aunque para él sea todo nuevo), y lo úni-

co que vamos a lograr es que el alumno no aprenda tan --

eficazmente, como seria, si para nosotros es también n~ 

vo y sali6 de tu imaginaci6n. 

De hecho, el mismo Programa es flexible, las actividades 

que nos marca, solo son sugerencias para despertar en ca 

da maestro, una nueva forma de enseñar. 

Desgraciadamente, las tomamos con la idea de que "si no 

es esta actividad, no logro el objetivo" • 

Maestro: no podemos pedir al alumno que sea creativo, si 

nosotros no lo somos: no le podemos pedir que aprenda, si 

nosotros no dominamos el tema. 

En cuanto a Material Didáctico, generalmente nos basamos 

en lo que ya existe en la Escuela -nos vemos limitados a 

la creatividad de otros- y que es peor si son comprados. 

Debemos valernos de todos los medios que tenemos a la ma-

no. 
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El Material Didáctico, sabemos que es, en la Ensefianza,el 

nexo entre las palabras y la realidad. Es una exigencia 

para hacer, lo que es estudiado por medio de las palabras, 

mas concreto e intuitivo. 

Es necesario darle vida a nuestras palabras: el material 

did~ctico, motiva nuestra clase, facilita la comprensi6n 

y percepci6n de conceptos, contribuye a la fijaci6n del 

aprendizaje. 

Podemos motivar al alumno, a que ~1 mismo lo elabore, si 

es asi, lograremos un mejor aprendizaje, ya que el alumno 

reafirmará los conocimientos al hacerlo. 

Que el alumno lo haga, tiene sus desventajas, es decir, 

que no contenga exactamente lo que queremos decir, lo que 

queremos abarcar, pero tengamos la seguridad que siem~e 

será bueno. 

El Material Didáctico, en la escuela actual, tiene la fi

nalidad, más que ilustrar, la de llevar al alumno a tra~ 

jar, a investigar, a descubrir y a construir. 

"Adquiere un aspecto funcional y dinámico, propiciando :la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno~ --
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aprOltWndolo a la realidad y ofre~iéndole la oc:aai6n pa

ra ac:tuar• • 

Elabor~s, pues, Material Dia4ctico, que seg6n las neee

sidadea de nuestro tema, nos exija. 

No esta de mSs, que tanto para laa actividades y materia

les ~e realicemos, aeftale la importancia de seguir como 

gula el M6todo Cientlfic:o, ya que ellos deben eatar besa• 

doa en el mismo, para su ejec:uc:iOn. 

•r.oa m@!todos de la ciencia son intelectuales. se· basan 

en la raz6n y la 16gic:a, no en el prejuicio, el sentt.t~ 

to o la emoc:i6n. La observación cuidadosa, la medida_ el 

experimento, la comprobac:i6n y c:omparac:i6n, y, por Glttmo. 

la estricta ilaci6n l6gic:a constituyen los dtc:xtoa cieslt! 

ficos" • 
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F-4 M6todo Cient1fico comprende las siguientes etapas: 

pu'a la 1 O:SSERVACIOBJ 

1 

Para 

se hace las 

·Ea tfrmhos de 

tonula UD 

coa el 

... c. 

Para respoDde ' 

reo-real ~ 

~/IJ·la 

'•tos h&bitoa 

adecuadas 

que 1• tiezse de la Baturaleza 

que somete a 

eouaerYanc!o laelrDEAS) 

lANTIGUAS KODIFICAI • 

iatroduce 

1 formula 
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Ser6 mas fácil de lo que imaginamos, si lo seguimos en 

una forma ordenada, lo único que debemos tener es ser -

creativos. 

Hagamos para los alumnos, que deben ser nuestro inted!s 

principal, y para nosotros mismos, las lecciones inter~ 

santes, novedosas, que nos motiven junto a seguir apre~ 

diendo. 

~mcuttm~ 
._1Ja.lt4lnEGA 



C A P I T U L O III 

MATERIALES Y ACTIVIDADES 

A.- Las Plantas como organismos vivos. 

B.- Clases de Plantas. 

1.- Morfolog!a y estructura de cript6gamas 

2.- Morfolog!a y estructura de Faner6gamas 

c.- Organograf!a de: 

1.- La Semilla. 

2.- La Raiz. 

3.- El Tallo. 

4.- La Hoja. 

5.- La Flor. 

6 • - El .Fruto.. 
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MATERIALES Y ACTIVIDADES 

El conocimiento y estudio de los vegentales en el alumno 

debe estar basado fundamentalmente, no sólo en la teor!a, 

como es costumbre de la mayor parte de maestros que intrE 

ducen al alumno en este estudio, sino que debe acercárse-

le mas a la realidoo por medio de materiales adecuados y 

prácticos: actividades que en determinado ~omento lo ha-

rán ser el protagonista mas importante en este estudio. 

As! pues, estos materiales y actividades ayudan al maes--

tro a proporcionar al alumno, experiencias de aprendizaje 

interesantes, nove~osas y trascendentes, para que observe 

y pregunte y lo más importante, 'concluya' • 

con éstos, el alumno aprenderá hechos y principios funda-· 

mentales concernientes a la vida vegetal, detalles de la 

estructura de las plantas, las raíces, tallos y órganos 

de reproducción, conocimiento que proporcionará una base 

para el estudio de procesos fisiol6gicos como la fotos!n-

tesis, la respiración y el crecimiento que mantienen la -

vida. 

A continuaci6n se proporcionara los materiales y activi-

dades que mejores resultados puedan ofrecer en la activi 
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dad agronómica dentro de este campo¡ materiales que fueron 

elaborados por el mismo alumno y que a su vez. facilitaron 

el desarrollo de las actividades. 
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A.- LAS PLANTAS COMO ORGANISMOS VIVOS 

Este tema es el punto de partida hacia el estudio de los 

vegetales. La forma en que se introduzca, determinará la 

dedicación que el alumno desarrollará en el transcurso de 

la Enseñanza-Aprendizaje de los vegetales. 

Por lo tanto, el material adecuado será aquel que esté 

condicionado a mover al alumno a actuar, que esté enfoca-

do a sus intereses (tanto personales como comunitarios)~ 

para que provoque en él, nuevos hábitos (cuidado de los ~ 

vegetales), y, principalmente, experiencias que serán un 

incentivo para modificar su conducta que se pretenderá 

sea permanente. 

La forma que deberá trabajarse en este tema, será con un· 

AUDio-VISUAL, debido a que las características de este r~ 

curso, cubren las necesidades y objetivos a lograr. 

El AUDio-VISUAL procura aproximar la enseñanza a la ex~ 

riencia directa a utilizar, como vía de percepci6n, el --

oido y la vista, acorta el tiempo de aprendizaje y aumen-

ta el de su retenci6n: favorecen al profesor a librarse -

de medios habituales y lo inducen a buscar nuevos caminos 

de organización didáctica. 
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La UNESCO. es una investigaci6n reciente, demuestra que 

la memorización se efectúa en la proporci6n del 30% con 

relación a lo que se oye: 40% respecto a lo que se vé; 

50% en lo que se vé y se oye y un 70% en aquéllo en que 

se participa directamente. 

El AUDio-VISUAL, es un recurso didáctico que facilita y 

proporciona mejores resultados en la motivaci6n de cual

quier materia. 

A continuaci6n se presenta el AUDIQ-VISUAL que se empleo 

para introducir al alumno en el estudio de los vegetales. i 

LAS PLANTAS COMO ORGANISMOS VIVOS 

A U D I O 

M6sica 

Cerremos un momento los ojos. pense

mos que somos seres de otro Planeta 

y venimos a visitar a la Tierra; 

¿qué es lo que primero te llamar!a 

la atenci6n? 

V 1 D E O 



A U D I O 

l. Abre tus ojos, ¡claro! los v~ 
getales, ¡qué cantida:l y va-
riedad de ellos existen la -
Tierra! 

2. ¡Qué bonita es! ¿no lo crees? 

3. ¿Te has puesto a pensar que 
también son seres vivos? 

4. Una planta es un ser vivo, -
que realiza funciones como -
un animal, como un ser huma
no. 

S. Nace crece 

6. ·Se reproduce 

7. Muere 

8. Algunos científicos afirman 
que las plantas también - -
sienten, y que al hablarle, 
crece mas bonita todav!a. 

9. Imag1nate a la Tierra sin 
vegetales ¿qué pasaría? 
simple y sencillamente no 
existi.rtamos. 

10. Porque las plantas son org~ 
nismos tan maravillosamente 
bien diseñado, máquinas co~ 
pletas en si mismas, que' de 
ellas •••• 

23. 

VID E O 

Paisaje con gran 
variedad de veg~ 
tales. 

Paisaje con veg~ 
taci6n exuberan
te. 

una flor. 

una flor abiréndo 
se. 

Muchas flores juE 
tas. 

Planta seca ya 
muerta. 

Perona cu:id ando a 
una planta. 

Lugar desértico, 
sin vegetales. 

Organismo vegetal. 
-~:-=--

ESCUElA DE AGRfCULTUb 
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A U D I O 

11. Depende el Mundo entero para su 
alimentación. 

12. Posiblemente llegues a pensar -
en las personas que solo se all 
mentan de carne. huevo. leche. 

13. Pero, ¿de qué se alimentan los 
animales que proporcionan es-
tos alimentos? Precisamente ••• 
de vegetales, as! es que de-
una forma indirecta dependen -
de los vegetales para vivir. 

14. Además, los vegetales nos pur~ 
fican el aire que respiramos, 
transformando el co2 en o2 

15. Los vegetales. lo único que p~ 
den a la Naturaleza, es agua. 
luz solar, sales minerales. 

16. Lo único que a ti te pide, es 
que lo conozcas, para que lo 
conserves, para que lo cuides. 

17. El hombre, además de estos b~ 
neficios, emplea a los veget~ 
les para satisfacer otras ne
cesidades que hasta cierto -
punto son secundarias, pero -
si muy importantes. 

18. otro beneficio más de los ve
getales, es que proporcionan 
sustancias para elaborar me~ 
cinas. 

19. Es importante para ti que co
nozcas su perfección, su mor
fología, su anatomía, sus f~ 
cienes. 

24. 

VI DE O 

Arbol frutal. 

Carne, leche, 
huevo. 

Vaca comiendo 
pasto. 

Planta transfor
mando el co2 en 
o2 

Planta con 1 uz 
solar. 

Aluwao estudian
do a una planta. 

Bambre trabajan
,:d.a ,C!CQ plantas. 

!~as. 

)i:fg:¡:~ completo 
'H tr-l.ll ~ganogra

'ID;,-a,. 



AUDIO 

20. Si los conoces bien, y com
prendes lo importante de sus 
funciones, aprenderás a que
rerlos y cuidarlos. 

21. El hombre, muchas veces es -
tonto, no los cuida, va a e~ 
cursiones y los contamina -
con su basura. 

22. Llega, por su imprudencia, -
hasta a quemar bosques ente
ros con las fogatas que no -
apaga. 

23. Un vegetal, es un ser vivo, 
nos proporciona infinidad de 
beneficios, ¡no los destru-
yas! con6celos y protégelos. 

F I N 

25. 

VID E O 

Persona dentro 
de un cultivo. 

Lugar triste, 
con vegetales 
descuidados. 

Bosque incen-
diado. 

Paisaje. 

Con este AUDio-VISUAL, el alumno queda motivado, no s6-

lo para procurar conservarlos, sino para estudiar su --

composici6n y comprender su funcionamiento. 
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B.- CLASES DE PLANTAS 

Las plantas presentan muy diversos grados de diferencia

ción, y son, desde el punto de vista general y fundamen

tal,de dos tipos esenciales: unicelulares y pluricelula

res. Las primeras están formadas por una sola c~lula, -

que realiza la función de un ser complejo, respiran, se 

reproducen, se nutren, en algunas ocasiones se agrupan y 

forman colonias, pero cada una de ellas realiza sus fun

ciones de una forma completamente independiente. A dif~ 

rencia de éstas. en las plantas pluricelulares, las c~l~ 

las, aunque realicen en forma independiente sus funcio-

nes, están tan íntimamente relacionadas que entre todas 

dan resultado a la vida de todo el organismo. Estas -

plantas presentan dos grados diferentes de organización: 

el talo y el cormo. 

El Talo, es un conjunto de células semejantes o poco di-

. ferenciadas, que forman una agrupación de seudotejidos -

reunidos de manera muy diversa, sin llegar a constituir 

raices, tallo y hojas. Las plantas que presentan talo 

se llaman "talofitas", y carecen de vasos conductores y 

pueden, muchas de ellas, tener órganos sexuales femeni--
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nos y masculinos. En las talofitas se 'acostumbra incluir, 

además, a las plantas que son unicelulares. 

El Cormo, es un conjunto de células que se han diferenci~ 

do y forman verdaderos tejidos, lo que a su vez contitu-

yen raíces, tallo y hojas. Las plantas que presentan - -

"cormo" se llaman Cormofitas, y poseen vasos conductores 

leñosos y liberianos. 

Entre las plantas talofitas están comprendidas las bact~ 

rias, las algas con sus diversos grupos (Cianof!ceas,Di~ 

. torneas Conjugadas, Clorof!ceas, Feof!ceas, Rodoficeas, -

etc.), los hongos_y los líquenes. 

También se considera que tienen talo, las hepáticas y -

los musgos, pero como sus células constituyen tejidos 

con leve diferenciación, en la Sistemática, no se les -

incluye dentro de las Talofitas, sino en un grupo llama

do Briofitas, las cuales, aunque carecen de raíces, ta-

llo, hojas y vasos, presentan arquegonios y algunos tie

nen filamentos y expansiones laminares pequeños, que por 

su aspecto externo no semejan tallos y hojas. 

Entre las Cormofitas están las Pteridofitas (helechos, 
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equisetos. licopodios y selaginelas). plantas en las que 

existen raíces. tallos hojas. vasos y arquegonios, pero 

carecen de flores, frutos y semillas. Además, se compren 

den a las Fanerógamas Espermafitas o Antofitas, las cua--

les tienen arquegonios reducidos, poseen semilla y agruP,S 

ci6n de sus 6rganos sexuales constituye la flor. Las Fa-

ner6gamas se dividen en dos grandes clases: las Gimnos--· 

permas. que tienen sus 6vulos y semillas desnudos. y las 

Angiospermas, con 6vulos cerrados en el ovario y las se-

millas en el fruto. Estas Gltimas, a su vez, abarcan --

dos subclases: las Monocotiled6neas cuyo embri6n tiene 

un solo cotiled6n, y las Dicotiled6neas, en las que el -

embri6n tiene dos cotiledones. 

veamos a continuaci6n un cuadro sinóptico de lo anterior-

mente explicado: 



CLASES DE PLANTAS 

Telofitas 

CRIPTOGAM.AS Briofitas 

Pteriodofitas 

Gimnospermas 

FANEROGAMAS 

Angiospermas 

Bacterias 

Hongos 

Algas 

Liquen es 

!Musgos 

Hepáticas 

Helechos 

Equisetos 

Licopodios 

Selaginelas 

29. 

Monocotiled6neas 

Dicotiled6neas 

Por los conocimientos que el alumno trae años anteriores 

sabe que existen diferentes clases de plantas: pero la -

realidm en .la que nos encontramos es que el alumno no -

alcanza a percibir bien esta diferencia que se hace tan 

notoria al estudiar las estructuras de dichos organismos 

vivos. 
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La diferencia que capta el alumno a simple vista, es la 

presencia de flor (en el caso de las Fanerógamas), y la 

ausencia de ésta (en las Cript6gamas). Este conocimien-

to, es realmente superficial~ es necesario _que el alumno 

se introduzca en la estructura y fisiología de tan dife-

rentes plantas, ya que llega a confundir una planta Fan~ 

rógama (que por motivo de época no tiene flor), con una 

Cript6gama. 

Existen infinidad de materiales y actividades que hacen 

posible al alumno captar dicha diferencia, tanto desde -

el punto de vista anatómico como funcional. Evitemos 

que el alumno sea un alumno mediocre, que se conforma 

con conocimientos medianos, motivámoslo a aprender. 
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1.- MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE CRIPTOGAMAS 

Para que sea mas dedicado el estudio de este tema se (me~ 

cionaba en el capitulo anterior la necesidad de profundi

zar un poco más en el estudio de las cript6gamas), tomar~ 

mos ejemplos de plantas Cript6gamas que nos proporcionen 

mayores facilidades. Que se estructura sea mas sencilla 

de comprender, que el alumno pueda encontrar con facili-

dad, y que logren los objetivos en forma clara. 

Estas clases de plantas a estudiar, serán: el hongo, el 

musgo y el helecho, ya que cada una de ellas es ejemplo 

t1pico de Talofit_as, Briofitas y Pteridofitas respectiva-

mente. 
1 

..!&§ HONGOS 

Los hongos son Talofitas, se distinguen por no tener clo

rofila. SU talo puede ser uni o pluricelular. Por care

cer de pigmentos fotosintéticos, no puede elaborar sus 

propios alimentos. Es as! que viven de las sustancias or 

gánicas en descomposición y son sapr6fitos, como los mo-

hos; o bien de los vegetales, de los animales, o del hom

bre, y son parásitos, como el carbón de los cereales o el 

tricófito, que ataca el cuero cabelludo del hombre. 
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También viven en simbi6sis unidos a algas il!quen), y aGn 

en vegetales superiores (m.icorrizas), en sus ra!ces, · com

portando ello mutuas ventajas en la nutrici6n. 

Los hongos se reproducen: por esporas (levadura, bongo de 

sombrero), y por esporas y por huevo (moho, o!dio de la

vid). 

Muchos hongos, uni o pluricelulares, tienen importancia -

por: Enfermedades que producen en los cultivos, en los -

animales y en el hombre. Destruyen las plantas, las ro-

yas, el cornezuelo, el tiz6n y los carbones; producen la 

muerte de algunos peces las saprolegnias, en el hombre -

producen micosis exteriores como la tifta y el pie de atle

ta, o internas como las aspergilosis y la.actinomicosis. 

Tienen aplicaciones en la alimentaci6n {champifiones): en 

la Industria (levaduras y fermentos), si se asocian con 

una Bacteria producen vinagre, de algunos se extrae una 

droga (penicilina) ~ y por su acci6n biol6gica, ya que de

sintegran la material orgánica muerta. 

Su talo está formado por células iguales. 'POseen clorofi-
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la: son autótrofos. Viven en lugares húmedos y sombrios, 

pero también pueden desarrollarse en lugares secos. Su 

dimensión es pequefia y presentan diferencias de forma en 

sus distintos órganos. Presentan rizoides (función de -

absorción)~lluelo (función de sostén y conducción) y h~ 

juelas (función de fotosintesis}. Presentan órganos ma~ 

culinos llamados anteridios, y órganos femenimos llama--

dos arquegonios. 

Los musgos son importantes porque preparan el suelo para 

la instalaci6n de otras especies; también conservan la -

humedad del suelo y favorecen a la flor superior forman-

do humus. 

Jm! HELECHOS 

Son plantas provistas de clorofila, son aut6trofos. Pre-

sentan un cuerpo constituido por un tronco (o corroo) con 

raíz. tallo y frondas y tejidos diferenciados que cumplen 

las diferentes funciones. Sobre todo es importante la -

presencia de vasos de conducción de la savia en el ciliE 

dro central. Viven en lugares húmedos y sombríos, o en 

el agua. Poseen órganos redondeados llamados soros, en 

cuyo interior hay esporangios, que contienen las esporas. 
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Los helechos se emplean como plantas de adorno por sus -

elegantes formas. Algunos son medicinales, como el hel~ 

cho macho y los licopodios. 

"S6lo es posible sacar conclusiones sobre el modo de vida 

de las plantas. después de un gran n6mero de observacio-

nes en plena Naturaleza. Estas conclusiones han de ser 

confirmadas y completadas después por las experiencias de 

laboratorio" • 

El alumno debe salir a ponerse en contacto directo con la 

Naturaleza. es decir, será el momento apropiado para rea

lizar una excursi6n. Esta actividad extraclase es rica 

porque nos ofrece muchos beneficios, a saber: 

+ Enriquece la experiencia del alumno. 

+ Ejercita su esp!ritu de observaci6n. 

+ Ejercita la compilaci6n de dados y el 

análisis y comparaci6n de los mismos. 

Y. alg:> que muchos maestros no consideran importante y que 

llega a ser parte de la labor educativa primordialmente en 

este nivel de educaci6n donde nos valemos de la materia P.! 

ra formar a el alumno~ ya que no formamos cientificos~ Bi

no personas auténticas, es el educar al alumno social<mente, 
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fomentando espiritu de cooperaci6n entre sus ccmpañeros, 

y conocimiento mas personal entre alumno-maestro, que di 

ficilmente se logra dentro del aula. 

Posiblemente esta actividad ocasiona algunos gastos eco-

n6micos, pero debemos considerar que si se logran los OE 

jetivos cientificos y de relaci6n humana. éstos gastos -

pasan a un segundo término. 

Un lugar ideal para encontrar estas plantas Cript6gamas, 

es Tapalpa, Municipio de Jalisco (latitud 19 51 54 - al

titud 2665) ya que es un lugar que posee vegetación exu

berante y además está ubicado cerca de nuestra poblaci6n. 

La visita a este lugar no s6lo debe dedicarse al estudio 

de las Cript6gamas, sino que debe aprovecharse para est~: 

diar otros temas como: Faner6gamas, tipos de animales, 

según el medio, clima, costumbres de la poblaci6n, ali--

mentaci6n, etc. En este momento solo se enfocará al es-

tudio de las Cript6gamas. 

Los objetivos a lograr en la excursi6n serán: 

+ otservar anatomia externa de ejemplos de 

Cript6gamas. 
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+ Observar el habitat de este tipo de plantas. 

+ Conservar plantas para material de laboratorio 

de Botánica. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

I.- Colecci6n de plantas Cript6gamas de dos formas, ya 

sea: 

A.- En frascos con Formol diluido en agua al 1% (el 

formol es una sustancia química que permite la 

conservaci6n de compuestos orgánicos muertos). 

Es recomendable para los hongos de sobrero. 

B.- O en forma seca: 

l. Para los hongos de sobrero, líquenes y mus

gos. 

S6lo consiste en dejar a la especie varios 

dias al sol, con el fin de que se deshidra

ten (no pierden muchas características. 

2. Para helechos. Deben colocarse en prensas 

especiales con peri6dico intermedio (éste -

facilita la deshidrataci6n), en el momento 
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de la colección, con el fin de que se conseE 

ven completos. 

cualquiera que haya sido la forma elegida para la recoleE 

ción, la planta deberá presentar la siguiente ficha: 

REINO 

CLASE -------------------------
SUBCLASE _____________________ ___ 

N. C. ------------------------

N. V. 

LUGAR DE COLECCION -------------------------

a) 

b) 

latitud -------------

altitud --------------

FECHA DE RECOLECCION -----------------------

OBSERVACIONES ------------------------------

La conservación de diferentes clases de Cript6ga

mas estará enfocada a incrementar el herbario per

sonal del alumno y del laboratorio de Botánica. 

li.- Colecci6n de plantas Cript6gamas para observar en 

el laboratorio los elementos de reproducción y se

ñalar diferencias. 
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A.- Estas plantas deben recolectarse y conservarse 

en una caja que contenga tierra húmeda para que 

la planta no pierda en una forma total su hume

dad {necesaria para conservar sus característi

cas), debido a que seria imposible transportar 

microscopios para hacer dicha observación en -

el momento de la recolección. 

Como se notará las actividades que el alumno realiza no 

son mas que la elaboración de material didáctico, que 

servirá para futuras generaciones; además se le fomenta 

el espíritu de colabor.aci6n a su Escuela. 

Esta actividad extraclase tiene algunos riesgos en cuan

to al cuidado de los alumnos por lo tanto. deberá ser -

realizada con el mayor número de precauciones posibles y 

de preferencia que se realice en compaft!a de personas -

responsables de la clase. 

Para que los conocimientos anteriores queden bien retenl 

dos, no será suficiente la práctica y la observaci6n, sl 

no que será necesario que lo anote, dibujo y concluya. 
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El siguiente cuadro estará encaminado a que el alumno se 

retroalimente, es decir, confirme lo que ya aprendió por 

medio de la experimentación. 



NOMBRE 

ANO 

TIPO DE ESTRUCTURA 
PLANTA EXTERNA 

ébNCLUSIONESt 

.. 

F I C H A No 

N° LISTA 

GRUPO TURNO 

P L A N T A S - C R I P T O G A M A S 

ELEMENTOS QUE I!! DIFERENCIAS CON 
TER VIENEN EN LA HABITAT OTRAS 

REPRODUCCION CRIPTOGAMAS 

i 
1 

DIBUJO DE LAS 
PARTES DE LA 

PLANTA 

,¡:,. 
o . 
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2.- MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE FANEROGAMAS 

Las Fanerógamas superan en mucho a todas las demás pla~ 

tas vivientes, tanto en importancia económica, corno en 

su carácter de componentes de la flora de nuestro Plan~ 

ta. 

Son las plantas dominantes de la actualidad, y el núme

ro de especies conocidas es mayor que el de todas las 

dem~s plantas (250 000 sp aproximadamente) • 

La razón para este predominio, es que est~n mas eficie~ 

temente adaptadas a la vida terrestre que cualquier 

otro tipo de plantas. 

Las dos características que diferencian mejor a las Fa..:.: 

ner6gamas, de todos los otros vegetales, son: 

1) La ·formación de un tubo polinico, 

y (siphonogamas) 

2) La producci6n de semillas. 

Estas dos caracter!sticas han sido probablemente de - -

gran importancia como factores que permitieron el éxito 

de las plantas con semilla, primero, porque el tubo po

linice las liberó de su dependencia del agua para la 
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fertilización, y, segundo, porque la semilla es una es

tructura extremadamente eficiente para la reproducción 

y multiplicaci6n, ya que puede retener su vitalidad por 

muchos aBos y muy resistentes a la desecaci6n y a cam

bios extremos detemperatura. Las semillas, están tam· 

bi~n bien adaptadas para una amplia diseminación, y de 

bido al estado avanzado de desarrollo del embrión espo

rofita dentro de ellas. y la provisi6n de alimento al~ 

cenado de que disponen, la nueva planta es capaz, des

pu~s de la germinación, de establecerse adecuadamente 

antes de que tenga que mantenerse por s! misma. 

Estos hechos, y la_posesión de 6rganos y tejidos muy 

eficientes para la absorción, conducción y conservación 

del agua. hacen posible que las plantas con semilla 

prosperen en habitats mucho mas secos que aquéllos a 

los que est~n principalmente restringidas las Bryofitas 

y las PteriGofitas. 

Las plantas con semilla incluyen especies adaptadas a 

una gran ··!ariedad de condiciones. 

Las plantas con semillas descienden probablemente de a~ 
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tecesorea pteridofitoa, a trav6s de formas extinguidas 

desde hace ~~cho tiempo, unos 135 000 000 afios o sea -

en el cretacico. 

Las Faner6gamas forman dos clases bien limitadas: 

Las Gimnospermaa y las Agiospermas. 

Veremoa, en las siguientes paginas. de una forma muy -

sencilla, la estructura de este tipo de plantaa ~pe-

riores que nos proporcionan tantos beneficios. 
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1) ,!!! SEMILLA 

Los mejores resultados obtenidos para desarrollar el t~ 

ma de la semilla, ha sido dentro del laboratorio eaco--

lar. El alumno va llenando el siguiente cuestionarios 

que a su vez contiene la información que necesita para 

logrer los objetivos que el.Plan de Eatudioe merca. 

-
Podr!a·considerar a este cuestionario como un texto au-

todidac:ta. es decir. es tan claro (punto de vista pers-2 

na). que el alumno no reqderir4 qna explicaci6n ante•-

rior y reqqeril'4 la lll!nillla ayada del_ maestro para 8U --

realizaci6n. B1 alWMo. lee, observa, c:oapera y saca -

sus conclusiones, que deapuaa aer4n discutidas y eonf~ 

madas. 

La ~Actica junto con el cuestionario abarcar'n loe si· 

guientes puntos: 

a) COMO ES UNA SEMILLA 

b) CRECIMIEN'l'O 

KA'l'ERIALES 

Semillas de frijol previamente remojadas 

. 
, 



Semillas de frijol germinado {1, 2 y 3 d!as de 

germinación) • 

Semillas de frijol con 10 dias de germinación. 

Microscopio de disección o lupa. 

a) COMO ES~ SEMILLA 

45. 

Observa las caracter1sticas externas de la semilla de 

frijol. Es obvio que se encuentra cubierta por una -

envoltura, ¿Cuál crees que sea la función de esta en

voltura? 

Esta es una capa gruesa y dura llamada Testa. 

Observa en los lados de la semilla hasta que encuen

tres una cicatriz el!ptica. el hilio, que representa 

el sitio donde la semilla estuvo unida a la planta y 

al través del cual fue nutrida durante su desarrollo. 

Dibújala. 
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Quita la cubierta de la semilla; observarás dos mita

des llamadas cotiledónes, entre ellas encontrarás al -

embrión de la semilla. Los cotiledones contienen sus

tancias alimenticias: ¿de dónde se originan estas sus-

tancias? ------------------------------------------------

Busca la pequefia plantita unida a uno de los cotiledo

nes. Este es el resto del embri6n. Obsérvala con una 

lupa y dibújala. 

Las dos hojitas, mas un pequefiisimo brote, constituyen 

el epicotilo del embrión: la porción radicular el hiP.Q 

cotila. 

Elabora una hipótesis de lo que pasará si sigue el cr~ 

cimiento del embrión: 
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b) CRECIMIENTO 

Toma las semillas de frijol que an~eriormente prepara~ 

te, que est~n germinadas de uno, dos, tres y diez d!as. 

Dibajalas. 

1 

1 1 

Observa un cambio-notable entre la semilla, y plántala 

de diez d!as de crecimiento. contesta observando tus 

semillas germinadas~ 

1.- ¿Qu~ mecanismo tiene la planta para abrirse paso al 

suelo? ----------------------------------------------
1 

2.- ¿Qu~ partede la planta se establece primero? 

3.- ¿Qu~ parte del embrión dá origen a la ra!z? 

4.- ¿D6nde se encuentran las primeras hojas de la plán-

tula? -----------------------------------------------
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5.- ¿Qué parte del embrión produce las primeras hojas? 

compara la plántula de lO dias con una de 3: 

6.- ¿Qué le ha pasado a la cotiledones? 

7.- ¿D6nde se localiza la cubierta de la semilla? 

8.- ¿Qué parte del embrión se co'nvierte en el tallo? 

Se recomienda, para lograr con mayor eficacia esta prác

tica, motivar al alumno a que lea lo que su libro de te~ 

to le señala al respecto. para que pueda contestar las -

preguntas con mayor propiedad. 

Al final de la práctica, se realiza una actividad, en la 

que el alumno elabora material didáctico importante. Es 

ta actividad está enfocada a seualar la importancia de -

las semillas. 

consiste en una lámina para pegar semillas (udsaas que -

el alumno trae de casa), abajo de las semillas. se 00~ 

ca un letrero que señala la importancia ~~ la semil~a. 



Ejemplo: 

Trigo l 
Base de 
taci6n 
pueblos 

Arroz 

a lime_!! 
para - aceite 
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T Fabricación 
de pintura, 
barnices y 
linóleos. 

clasificación en: Amilaceas Oleaginosas carneas ce-

lulosicas Epiqeas Hipogeas Esciaphytas Heliophytas. 

Realización de un banco de Germoplasma. 
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2) LA~ 

La ra!z es el órgano de las plantas cormofitas que pri 

mero se forma en el desarrollo del embrión, para ello 

rompen las envolturas de la semilla y crece dirigiénd~ 

se hacia el centro de la tierra, atra!da por la grave

dad. En su extremidad posee un estuche protector lla

mado cofia. La ra!z fija la planta al suelo, del que 

absorbe parte de las sustancias (agua y sales minera

les) con las cuales elabora sus propios aliaentos. 

Las ra!ces pueden clasificarse tomando eo cuenta los 

siguientes caracteres: medio en el que viv._, origen, 

forma, consistencia y duración. 

Por el medio en que_ vi~~· las ra!ces se e~fican 

en subterráneas o terrestres, acuáticas y~s. 

La mayor parte de las plantas tienen r~~ ~err~-

neas en las cuales. al desarrollarse el~e~~ sale 

la radícula de la semilla y se introéi .e'!~ .llla tierra, 

en donde vive, crece, y se desarrolla~ has 

ra1z adulta, que permanece en el misrr ~ea' 

forniar la 
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Las ra!ces acuáticas pertenecen a las plantas que vi-

ven en las aguas de los estanques, r!os, lagos, etc. 

Algunas son fijas y-se adhieren y ramifican en el fo~ 

do del agua: otras son flotantes, y, en este caso, son 

pequefias y por lo común sin pelos absorbentes. 

Las raíces aéreas se encuentran en algunas plantas --

epifitas, como en ciertas orquideas, las cuales forman 

ra!ces que introducen a los troncos y ramas de otros -

vegetales y que les permiten fijarse. 

Por su origen, se distinguen dos clases de raíces: las 

normales y las adventicias. Las normales se derivan -

de la rad!cula del embri6n, como la primaria y las que 

de ella proceden: secundarias, terciarias, etc., y las· 

raicillas. 

Las ra!ces adventicias no se forman de otras ra!ces, y 

no tienen origen embrional: son las que se desarrollan 

en los tallos y ramas, y hasta en ciertas hojas y fru-

tos. 

Por su forma las clasificaremos según la clase de pla~ 

ta y el medio en que éstas se desarrollen: sin embargo, 
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esas formas tan variadas pueden agruparse en dos fun

damentales: las pivotantes o t1picas, y las fibrosas 

o fasciculadas. 

Las ra1ces pivotantes son las que muestran el eje pri

mario o ra1z principal muy desarrollado, el cual pene

tra casi verticalmente en el suelo y se dietinguen peE 

fectamente de sus ramificaciones que son muy cortas y 

delgadas. 

Las rarees fibrosas son aquellas.eo las qpe el eje .pri 

mario es muy peque~o. y en cambio. las r~ secunda

rias adquieren gran desarrollo, san ~ ~antes y 

salen todas más o menos del mismo s~tti~, ~o en con

junto un aspecto de cabellera. 

Cuando las ra1ces pivotantes y las ~~ ~ llenan 

de reservas y se hinchan, se les lQ~~~tubero--

sas. 

Por su consistencia, las rarees son: ~s. lea~ 

sas y carnosas. Las primeras son~~~~~~lgadas y 

blandas. Las leñosas son grandesyy~~~s~s~8resiste~ 

tes: gran parte de sus tejido sej~~~~aand~lignina, 

como las rarees de los árboles. 
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Duración. Atendiendo al tiempo en que viven las ralees, 

se denominan: anuales, bianuales, y perennes. 

ESTRUCTURA DE LA RAIZ 

El meristemo primario o zona vegetativa que se localiza 

en la parte terminal de las ralees, es el que proporci~ 

na el crecimiento en longitud de las mismas y forma los 

primeros tejidos que en ellas se encuentran, los cuales 

se observan en ra!ces jóvenes y en la extremidad de las 

ralees adultas. En muchas plantas como en las Gimnos-

permas y Dicotiledóneas, las ra1ces engruesan y con los 

progresos de la edad, se forman a expensas de los meri~ 

ternos secundarios, nuevos tejidos que se intercalan en-

tre los mas antiguos. según lo anterior, la anatom!a 

o estructura de la ra1z difiere segdn se trate de una 

ra!z joven y de la extremidad de una ra1z adulta o se 

trate de la porción de una ra!z adulta que ha engrosa

do. En el primer caso recibe el nombre de estructura 

primaria, porque los tejidos que comprende son los pri 

meros formados y se han originado de los meristemos -~ 

primarios: en el segundo caso se llama estrucrura se-

cundaria, debido a que se agregan nuevos tejidos forma 

dos en segundo término. 
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Estructura Primaria 

Las c~lulas del meristemo primario sé dividen en varias 

direcciones y dan lugar a la formación de tres capas 

fundamentales de tejidos, cuyas c~lulas a medida que se 

alejan de la extremidad radical, se transforma en teji

dos adultos. Si se corta una raíz al nivel de la zona 

pil1fera, se observan tres zonas bien definidas: epi-

dermis, la corteza, y el cilindro central. 

La Epidermis es también llamada capa pil!fera, consta 

de una hilera de c~lulas perenquimatosas con membranas 

delgadas. La pared externa de ellas se prolonga y or~ 

gina los pelos absorbentes, que no se le considera co

mo capa protectora. Esta desempeda la función absor-

bente, especialmente en su fase juvenil, cuando desarr~ 

lla los pelos absorbentes radiculares. Está desaparece 

con el tiempo y en su lugar desarrolla la ca¡:·3 externa 

de la corteza, que toma el nombre de exodermis, que de

sempeña la función de protecci6n al cubrir a los demás 

tejidos de la ra!z. 

La corteza continúa inmediatamente después del exodeT--
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mis y cuando alcanza su desarrollo completo, consta de 

tres capas: corteza externa, interna,y endodermis. 

El Cilindro central es la zona de la raíz que esta co~ 

tituida por las siguientes partes: periciclo, xilema, 

floema, m~dula y radios medulares. 

El PERICICLO está formado por una hilera de células po-

li~dricas o cúbicas. 

El XILEMA comprende los vasos leñosos. Los vasos for--

roan haces que se disponen radialmente en una sola cir--

cunferencia y sim~tricamente con relación al eje de la 

raíz. Los haces leñosos transportan la savia bruta o 

ascendente desde la raiz hasta las hojas. 

El FLOEMA comprende los vasos liberianos que se extien-

den longitudinalmente por toda la raiz.Su diámetro es m~ 

nor que el de los leñosos y en su interior circula la s2 

via elaborada o descendente que se forma en las hojas. -

La Médula y los Radios Medulares representan un 

de uni6n de los haces leñosos y liberianos. 
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Estructura Secundaria 

En las Gimnospermas y Dicotiledóneas, la ra!z engruesa 

debido a que se generan nuevos elementos por los meri~ 

ternos secundarios: el cambium·y el fel6geno. El CA~ 

BIUM aparece cuando la diferenciación de los tejidos -

primarios ha terminado, y a veces un poco antes. Se -

origina de los meristemos primarios a expensas de célE 

las parenquimatosas que están situadas entre haces lib~ 

rianos y leñososr por la disposición de estoe haces, el 

Cambiurn adopta el aspecto de una capa contiaaa y sinuo

sa que deja los haces lefiosos hacia el centro y los li

berianos hacia la parte e~terna. 

Si al principio la capa de Cambium es ~ y sinug 

sa, despu~s se hace mas regular hasta ~mar ~si un -

circulo. 

Con el tiempo se forman capas sucesivas~de~~eno en 

las regiones más profundas de la co~. ~cuales

originan las consiguientes zonas de Súb~. DQs teji-

dos de la corteza que quedan por fuera -lie .oet:t1as capas 

suberosas, resultan aislados de los ju~sc~ulantes, 

terminan por mor ir y se desprenden des~<s&. J1J conjun-
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ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LA ORGAND-

GRAFIA DE LA RAIZ. 

Como se mencionó, el desarrollo de actividades del Plan 

de Estudios, para lograr los objetivos propuestos, pare 

ce idealr las actividades que se proponen tanto en Mor

fología como Fisiología radical. 

El alumno hará una clasificación de la raíz. tanto por 

su origen, medio en que viven, su forma, consistencia 

y duración. Esta actividad la realizará en equipos, -

con la finalidad de que compare y discuta con sus de-

más campaneros y se retroalimente. 

Además. llevará ejemplos típicos de raíces segón su -

clasificación, para ser estudiados de acuerdo a su es

tructura externa. Para ello, elaborará preguntas para 

aplicar a los demás compafieros y as! reafirmar nueva-

mente sus conocimientos. (Esta t~cnica ha servido mu

cho para evaluar al alumno, ya que se ve, por 1a f~ 

de hacer sus preguntas, la. información que tiene del -

tema) • 



Otra actividad recomendada, es una práctica sencilla 
~. 

que tiene el objetivo de comprobar .el crecimiento de 

la raíz con dirección al centro de la tierra (geotro 

pisrno e hidrotropismo positivos). 

59. 

Esta consiste en poner semillas de rábano entre papel 

secante y pedazos de cristal, y colocarlo en una ban-

deja con un pco de agua. cuando las raices empiecen 

a crecer hacia abajo, se le dá al cristal una media -

vuelta para que las raices queden hacia abajo nuevame~ 

te. 

Este es un experimento sencillo y que toma muy poco -

tiempo para su realización. 

Otra actividad mas común, es seftalar. en un dibujo de 

un corte transversal de la raiz, sus partes. 

En cuanto a material didáctico, se recomienda el empleo 

de diapositivas, por medio de las cuales la clase es e~ 

positiva por parte del maestro. Se profundiza la info_;-

maci6n con ejemplos que el libro d~ texto contiene en -

m1nirna cantidad y se pedirá una c~lecci6n de ratees de 

las plantas mas representativas agr!colarnente. 
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El ta11o.es el órgano de las Cormofitas que generalme~ 

te se desarrolla en sentido inverso a la ra!zr posee Y.e 

mas y hojas, y sostiene a las flores y frutos, perao e~ 

rece de pelos absorbentes y de cofia~ por lo coiii'Gn es -

a~reo, aunque en ocasiones es subterráneo. como funci~ 

nes esenciales desempefia las de conducción y de sost6n• 

El tallo se origina de la gémula del embrión. El tama-

no de los tallos es muy variador en algunas plantas, en 

cuanto apenas aparece (el llant~n, la coqueta), en-- ~ 

otras, llega a medir varios metros de longitud, (eucaliR 

tos australianos 150 m.) 

un tallo prin~ipal consta de nudos, internodioa, y ye--

mas. LOs NUDOS son aquellos abultamientos que se obse.!: 

van entre trecho y trecho, es aqu! donde se iasertan --

las hojas y las ramas. 

Los INTERNODIOS son los espacios mas o menos largos ~ 

prendidos entre los nudos. Los tallos pueden camificar-

se en diversas formas, originando las ramas o tallos 

cundarios, los cuales, a su vez, puE!Oe ratrui..foicarae. 
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tas últimas ramificaciones pueden convertirse en espi

nas. El tallo se une a la raiz en la zona de transi-

ción llamada "Cuello" • 

Las YEMAS son las que originan las ramas. 

Los tallos se clasifican según su consistencia, dura-

ción, medio en que viven, posici6n, etc. 

Por su consistencia, los tallos pueden ser: Leñosos 

(roble, rosal): semileñosos (hortensia), o Herbáceos 

(trigo, maíz) • 

Por su duraci6n, se clasifican en: Anuales (lino, ce-

bada) : 

les) • 

Bianuales (remolacha, la col), y Perennes (árb~ 

Por el medio en que viven los tallos, pueden ser: Aé-

reos, Subterráneos y Acuáticos. 

Los tallos A~reos se dividen a su vez, en: tallo pro

piamente dicho, tronco, caña y estipite. 

El tallo propiamente dicho, es aqu~l de consistencia -

herbácea (propio de las lechugas, or~gano). Tronco es 

el tallo leñoso, cilíndrico o c6nico, propio de los á~ 
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boles y arbustos. Caña es el tallo herbáceo, leñoso 

o semileñoso, cilíndrico, formado por internodios y 

nudos muy pronunciados. De éstos nacen las hojas en

vainadoras. Pueden ser huecos como en el trigo, o m~ 

cizos como en la caña de azúcar (almacenadores) • 

Los tallos subterráneos se clasifican a su vez en: Ri

zomas, Tubérculos y Bulbos. Los Rizomas son horizont~ 

les, en su cara superior tienen yemas que originan ór

ganos aéreos, y en la inferior ra!ces adventicias. ~ 

macenan sustancias de reserva. 

Los Tubérculos están engrosados por las sustancias de 

reserva que almacenan, poseen yemas que originan nue-

vas plantas (papa) • 

Los Bulbos están compuesto de un tallo duro y ensancha

do llamado platillo, que produce una o varias yemas por 

la parte superior, y rafees adventicias por la inferior 

está cubierto por hojas generalmente escamosas {catáfi

las) y es más o menos esférico. 

Los tallos acuáticos pertenecen a las plantas que viv,em. 

en el agua fijas, flotantes o sumergidas. Por lo geme-
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ral son verdes, y algunos poseen espacios esponjosos, 

que están llenos de aire y facilitan la flotación. 

Por su posición, el Tallo puede ser: a) Erguido, que 

se eleva directamente del suelo (maiz); b) Rastrero, 

que se arrastra por el suelo y emite brotes llamados -

estolones que producen ra!ces adventicias que originan 

nuevas plantas (fresa): e) Trepadores, trepan por las 

paredes o troncos de árboles, gracias a ra!ces adventi

cias (hiedra). 

ESTRUCTURA DEL TALLO 

Varia según se trate de tallos de menos de un año o de 

tallos de más de ese tiempo. Los primeros tienen es-- .. 

tructura primaria y los segundos estructura secundaria. 

La estructura primaria se origina en el cono vegetati

vo de la yema terminal o meristemo primario. La estru~ 

tura secundaria en los meristemos secundarios: El Fel~ 

geno y el Cambium. 

Las funciones del tallo son: la circulación de la sa

via; sostén de las partes aéreas del vegetal y almacen~ 

miento en algunos casos, de reservas alimenticias. 
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Circulación de~~~ bruto. La savia asciende 

por los vasos lefiosos; esta ascesión se atribuye a la 

presión de la ra!z resultante de la presi6n osmótica 

que impele a la savia hacia arriba; a la transpiración 

y a la capilaridad. 

Circulación de la savia elaborada. La savia elaborada 

desciende por los vasos liberianos. La savia elabora-

da circula por los vasos liberianos o cribosos, debido 

principalmente a la ósmosis y a la fuerza de la grave-

dad. 

Existen tallos á1imefttieios, como 

los del esp~rrago, la cebolla, el ajo~ Y~ ~iacipalme~ 

te, la papa. otros sirven de alimento ¡ara ~ anima-

les: plantas forrajeras como la alfailfa 7 e1 tr~bol, 

y gramíneas como el ma!z, el trigo y la aveo.a... Tam--

bi~n los tallos sirven para materia prima ~~trial 

lino, c~fiamo, yute (textiles); alcornoque ~o}; e~ 

dro, pino, ~bano, nogal, roble (carpint Z,¡';; é~i~n 

se les utiliza para la fabricaci6n de F!sta dt> papel, 

obtención de carbón vegetal y corno cor- Tam-

bi~n los tallos tienen uso medicinal. 
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ACTIVIDADES Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DEL 

TALLO 

Dentro del laboratorio, el alurneno observa cortes lon

gitudinales y transversales de tallos pequeños, en la 

Naturaleza puede observar tallos mas viejos y grandes. 

La práctica respecto a la función del tallo (fenómeno 

de capilaridad), corno conductor de savia bruta y elab~ 

rada, se realiza con tallos de plantas que el alumno 

tiene a la mano. consiste en lo siguiente: 

Hacer un corte longitudinal del tallo de una azucena 

yjo clavel, se introduce en un frasco que contenga - -

agua con anilina de color, se deja pasar un rato (me--:. 

dia hora), y podernos observar la conducción a través 

del tallo, de la anilina. 

El material que el alumno debe r~alizar, son dibujos 

de lo que observó, además, discutir con sus demás co~ 

pañeros el fenómeno de capilaridad. 

Otra práctica cuando hay tiempo extrae, es la demostra

ción del crecimiento longitudinal del tallo. 
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Consiste: 

se marca con tinta china, distancias iguales en tallos 

de plantas j6venes que se encuentran en germinadores. 

Después de dos o tres d!as, se miden las partes y se 

comprueba que los espacios que se marcaron son mayores. 

Además se puede observar que el crecimiento del tallo 

es terminal, es decir, crece por la parte superior. En 

la ra!z es subterminal (hacia abajo). Se observa: 
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Además, ~ cu,¡a? ~:pa"l:e la relaci6n entre tallo y ra!z. 

complete: 

TALLO RAIZ 

1.- NWfoc; ':l' entrenudos 

2.- Pro.!acu; Mjas y yemas 

. - 3.- Pueden p!'odacir pelos 

-- • 
.. - - --

4.- Puedea producir :utces 

adveaticia& 
: 

s.- Creeiliaiento 

6.- l'uede producir ramas 

COHCWSlCIIBS a 
., 

-

. 
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Por lo limitado del tiempo que tenemos para el estudio 

de loa vegetales, se recomienda que estos experimentos 

ae realicen por equipos, es decir, qUe cada uno de 

ellos se encargue de llevarlos a efecto, y con los re

sultados obtenidos, presente sus conclusiones a los d2 

Ida compafleros. 

Esta actividad requiere de mucha dedieaci6n por parte 

~el maestro, pero si realmente queremos que el alumno 

aprenda, debemos realizarlos. No es necesariamente 

tiempo el que debemos dedicar, má·s bien, motivar al 

alumno de tal forma, ~e ee interese en la ejecuei6n 

ele los mismos. 

otra actividad, es que el alumno elabore dibujos, don

de se aprecie lo que ha a~endido del tallo, en cuanto 

a constitución. 
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4.- .M .!!Qlh 

La planta realiza la elaboraci6n de sus alimentos, de 

respiración y transpiraci6n a través de la hoja. Es-

tas son generalmente aéreas, planas y verdes. 

Las hojas se originan de los nudos del tallo principal

y de sus ramificaciones: se originan de una yema. 

En las hojas se distinguen: Limbo, Peciolo y Vaina. 

El LIMBO es la parte ensanchada de la hoja, donde se -

cumplen las diferentes e importantes funciones de la -

hoja. El PECIOLO-es la parte delgada, en forma acana

lada, cilíndrica o aplanada, que une al Limbo con el -

tallo por medio de un ensanchamiento llamado VAINA. su 

función es la de acomodar al Limbo a la luz solar y 

permitir la conducci6n de la savia por los haces del 

liber y leño que le recorren. El Peciolo y la Vaina -

pueden faltar en la hoja. Si carece de Peciolo, la ho 

jase llama "Sesil o Sentada" (avena). Algunas veces 

la vaina abraza al tallo, y la hoja es envainadora - -

(ma!z). 
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Las nervaduras están formadas por haces de fibras, le-

fto y liber que forman el esqueleto de la hoja y condu-

cen la savia. 

Al descubrir la hoja, deben tenerse en cuenta doso los 

caracteres que presenta. Fodemos clasificarlas: 



crasificaci6n 

de las hojas 

Segtín el 
·Limbo 

Según el 
Peciolo 

Según la 
vaina 

Segt1n la 
Nervadura 

borde 

forma 

peciolada 

sentada 

1 envainadora 

uninervada 

entera 
dentada 

aserrada 

71. 

festoneada 

lobulada 

hendida 

partida 

circular 
oval 
eliptica 

sagitada 

astada 
lanceolada 

acicular 
ensiforme 

acintada 

paralelinervada 

Olurinervada curvinervada 

retinervada 



72. 

ESTRUCTURA DE LA HOJA 

El Limbo es la parte de la hoja compuesta por: a) Epi-

dermis de la cara ventral o superior; b) Parénquima 

clorof!lico de empalizada y esponjoso, el primero de e! 

lulas alargadas en el sentido del corte, en una o dos -

capas y, el segundo, de células irregulares que dejan 

espacios entre (lagunas y meatos), pero ambos cargados 

de gránulos de clorofila: e) Epidermis de la cara do~ 

sal o inferior,' opaca, con estomas abundantes, de Astes 

unos son aer!feros, para la respiraci6n, y otros acu!f~ 

ros, para la transpiraci6n. 

FUNCIONES DE LAS HOJAS 

Las hojas desempeftan las funciones mas importantes de -

la economia vegetal, ya que en ellas se realiza la fotE 

s!ntesis respiraci6n y transpiraci6n. 

FOTOSINTESIS 

Los vegetales verdes (tienen clorofila}, en presencia de 

la luz solar (fuente de energía), son capaces de extraer 

del aire ambiental el anh!drido c:arb6nic,o,. uni.Andolo a -

sustancias inorgánicas (el agua principalmente) •. crceaníilo 



73. 

sintetizando, sustancias orgánicas ternarias que contie

nen carbono y agua unidos mediante la energía en propor

ciones variables. Las enzimas celulares facilitan las -

reacciones químicas. De ah! ~~e con frecuencia se diga 

que la hoja es un laboratorio donde se producen sustan

cias. 

Teniendo en cuenta que los animales se alimentan, en fo~ 

ma directa o indirecta, de los vegetales, surgirá la 

enorme importancia de la fotos!ntesis en la Naturaleza. 

El oxigeno eliminaao en el cumplimiento de esta función, 

sale por los estomas; en otros casos, la eliminación se 

realiza a trav~s de las membranas celulares • 

Mientras la savia en bruto lleva sustancias minerales,la 

savia elaborada lleva las sustancias orgánicas formadas 

por la hoja y por los órganos que poseen clorofila. 

Formadas las primeras sustancias orgánicas (almid6n y -

azúcar) se obtienen otras sustancias por combinaciones 

entre las ya existentes, el agua y las sales minerales 

que estas lleva en disolución. 



La Fotosíntesis puede expresarse así: 

+ 

(agua) (anhídrido 
carb6nico) 

+ energía solar • 

(luz) 
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C.H.O. 

(sustancia 
orgánica) 

+ 

(oxí
geno) 

La Fotosíntesis es muy importante debido a que por medio de ella, 

la planta elabora sustancias orgánicas con las que se alimentan 

los vegetales y animales. Por la respiración del hombre y de --

los animales, el ambi~nte se carga de sustancias t6xicas que la 

planta toma para realizar la fotosíntesis y lo transforma en 

oxígeno, elemento indispensable para la reepiraci6n de los ani~ 
' 

les y el hombre. 

RESPIRACION 

Es una función de nutrici6n por la cual la plaata absorbe oxiq~ 

no del ambiente y exhala anhídrido car~co, eGn producción de 

energía y agua. La realizan todas SliU> ~íl.tt11.riu>... También ínter-

vienen enzimas que facilitan las reac~~nes ,~cas. Este Be-

canismo es inverso al de la fotos!nt-esii<S .• 

C.H.O + + lftlerqia. 

Las plantas respiran tanto a la luz $01rar ·~c.omo '!fn la ·Obscarida:d, 

sin embargo, está última se hace po.core~ideQ~~ 
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TRANSPIRJICION 

Es tambi~n una función de la nutrición, mediant~ la 

cual la planta desprende, en forma de vapor el exce

dente de agua que absorben las raices. 

cuando el ambiente saturado de humedad impide transpi

rar a la planta, ésta elimina el exceso de agua por -

los estomas acuíferos, que solo en estos casos funcio

nan~ el exceso de agua sale en forma de gotitas, que 

aparecen en el extremo de las nervaduras, donde están 

esos estomas. JI este fenómeno se le llam EXUDJICION. 

La planta elimina agua destilada por la transpiración, 

y por la exudación, agua con sales. 

Las hojas de las plantas pueden ser aprovechadas para 

la alimentación (lechuga, apio, repollo, acelgas, es

pinaca, etc.) en la industria, y en la medicina. 

Algunas hojas, por sus colores y elegancia, sen utili

zadas como--plantas ornamentales. 

ACTIVIDADES Y MATERIAL PARA LA HOJA 

Existen infinidad de actividades y materiales que pue-
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den realizarse para la hoja, debido a que es el 6rga-

no más importante de la planta. 

La hoja ha sido, posiblemente, el 6rgano de la planta 

más estudiado, debido a la importante funci6n que rea-

liza. 

A continuación se presentan las actividades que mejo-

res resultados han ofrecido, considerando el tiempo 

para su reaiizaci6n.: 

~ observar 1! existencia de clorofila. 

Se coloca una hoja verde en un recipiente con alcohol. 

Al cabo de una hora, la hoja se presenta amarillenta y 

el alcohol verde. Ese verde es la clorofila, la sust~ 

cia colorante de la planta que permite la elaboraci6n -

de alimentos en los vegetales verdes. 

~ demostrar la transpiración. 

se impregna un papel filtro con cloruro de cobalto (las 

sales de cobalto y en particular el cloruro~ tienen la 

propiedad de cambiar de color según la humedad del lllleilljio 

en el cual están: ambiente seco, azules; .ambiente b.iimeaQ, 

rosas) • 

ESCURA DE AGR«:UU,t¡ 
lt8UOTGQA 
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Aplicamos estas hojas de papel a ambas cartas de una 

hoja de una planta cualquiera, manteniéndolas suje-

tas por medio de unas pinzas. 

Al cabo de cierto tiempo se quitan, y entonces obser

vamos que la hoja aplicada al envés, está punteada 

por unas manchitas rosadas, que indican el emplaza

miento de los estomas que han eliminado el agua. 

Otra actividad que es la que mas empeao pone en el -

alumno en el estudio de la hoja, es la de coleccionar 

diferentes tipos de hojas y clasificarlar seg6n su -

borde limbo, péciolo y nervadura, de acuerdo a la s~ 

guiente clasificación (Fuster) • 
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paralelir.ervada 
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5.- LA FLOR 

La flor es el aparato reproductor de la planta. Se orig1 

na en las yemas flor!feras, y es el resultado de modifi-

caciones que sufren las hojas. 

La flor está constituida por cuatro ciclos de 6rganos. 

Dos son accesorios: el cáliz y la corola1 y los otros 

dos son esenciales: el androceo y el gineceo. 

Es el ciclo externo de la flor; es~ ~orma&o ~r hojas 

modificadas, llamadas Sépalos, gener,ailmen:.t:J:: :1liJh verdes. 
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Estos pueden estar separados entre sí (cosa), o soldados 

unos con otros (tabaco). 

El Cáliz puede ser regular, es decir, cuando todos los -

Sépalos son iguales (rosa, naranjo): o irregular, en caso 

contrario (pensamiento). 

Hay algunas flores que además del cáliz normal presentan 

otro secundario, llamado "Paracáliz", que cubre, en parte, 

al cáliz. 

COROLA 

Es .. el segundo ciclo protector de la flor, y está formada 

por hojas modificadas, llamadas Pétalos, generalmente de 

color, aunque hay casos en que se confunde el cáliz con 

la corola, debido a que los pétalos también son verdes. 

Los Pétalos pueden estar separados entre si (rosa , cla

vel), o soldados unos con' otros (margarita). 

Las flores presentan generalmente corolas de llamativos 

y variados colores, exhalan diversos olores y poseen lí

quido~. azucarados que atraen a los insectos. 



82. 

El color de las flores se debe principalmente a sustancias 

elaboradas por el protoplasma de las células del parénqui-

ma ae los pétalos. 

Dentro de las flores se produce un aumento de temperatura 

que favorece la evaporación de aceites esenciales conteni-

dos en sus tejidos y que dan a cada una su olor particular. 

Los líquidos azucarados, o néctar, se producen en los nec~ 

rios, es decir, en los tejidos de secreción que se encuen--

tran en diferentes órganos de las flores. 

ANDROCEO 

Está constituido por estambres, que son los órganos masculi-

nos de la planta. Su posición, respecto- al qineceo o varia 

según la flor. 

El estambre, consta de: Filamento y Antera. El Filamento 

es un soporte filiforme, flexible y generaLmente ciliodrico. 

La Antera es la parte esencial del estambre. Está unida al 

ápice del filamento, formando una expansión reaiforme, ovoi-

dea, filiforme, globular. La Antera consta de dos parte 

tecas unidas por el tejido conectivo. ~tro de la ant 

ISCUB.A OE AGRlCUllUit 
•asuOT&QA 
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se producen los granos del polen. La antera consta de dos 

partes simétricas, una a cada lado del conectivo que las -

une. Cada parte está fornada por dos cavidades o 16culos 

llamados "sacos polínicos". 

Cada cavidad consta de las siguientes partes: a) la Epi--

dermis, que posee algunos estomas¡ b) la Capa Mecánica, 

formada por células lignificadas en parte, las que, al ma-

durar la Antera, se desecin, desgarrándose ésta para dar 

salida al polen¡ e) dos capas de Células Nutritivas, que 

servirán de alinento a los granos del polen: y d). de Cél_y_ 

las Madres de los granos de polen. que llenan la cavidad 

central y que reproducirse dan origen a cuatro granos de 

polen. 
1 

ofil~nto 
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GINECEO 

Es el cuarto ciclo floral, y ocupa el ~entro de la flor. 

Está formado por una o varias hojas modificadas llamadas 

hojas carpelares. que al doblarse por la nervadura. orig~ 

nan cada una un carpelo. El Gineceo está formado por: 

1.- ovario. Parte ensanchada, globulosa, que se 

inserta en el receptáculo de la flor. 

2.- Estilo. Columna pequefia hueca o llena de un t~ 

jido esponjoso, de longitud muy variada. 

3.- Estigma. Parte ensanchada que se encuentra en 

el extremo del estilo. 
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Los elementos sexuales, de las Faner6gamas son: el grano 

de polen y el 6vulo, que originan las gametas masculinas 

y femeninas respectivamente. 

El polen es producido por los sacos polinices que se ha

llan en las anteras. El polen consta de las siguientes 

partes: 

+ Una membrana externa cutinizada, llamada exina, 

que presenta en su superficie prominencias y -

numerosos poros. 

+ Una membrana más interna celul6sica, llamada in. 

tina. 

+ Una célula grande, llamada célula vegetativa, 

con su correspondiente carioplasma. 

+ Una célula mas pequef'la, que se separa de la cé

lula vegetativa, llamada célula generatriz. 

El 6vulo es el elemtno sexual femenino, que está conteni

do en el ovario. Sus elementos están envueltos por una 

membrana (primina) en las Gimnospermas, y dos membranas 

(primina y secundina) en las Agiospermas. El principal 
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elemento del óvulo es la oosfera o gameta femenina que es

tá formada por: los arquegonios en las Gimnospermas, y -

por el saco embrionario en las Agiospermas. 

La función esencial de la flor es formar la semilla que da 

rá lugar a otra planta de la misma especie. 

Para que la flor realice su función especifica, es necesa

rio que se realice 1 a fecundación. La fecundación es el 

traslado del grano de polen desde la antera hasta el eatis 

ma. 

La polinización puede ser directa, cuando el polen cae en 

el estigma de la misma flor, que solo es posible·en las

flores que son hermadroditas, es decir, que posean andro

ceo y gineceo. A esta polinización también podemos lla-

marla autofecundación. También puede ser indirecta o cry_ 

zada, que es mas frecuente: e 1 polen de una flor cae en el 

estigma de ot:Ql. flor. Las plantas monoicas y dioicas solo 

pueden fecundarse de este modo. 

Para que el polen de una flor llegue al estigma dectr, 

intervienen diferentes ag._ntes externos, que de .acuer.do a 

éstos, será el tipo de polinización, a saber: 
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+ Polinización Anemófila, es la que realiza el vien 

to. El polen es muy liviano, muy abundante. 

+ Polinización entomofila,, que es efectuada por

los insectos. La flor, atrae a los insectos por 

su néctar, éstos se llevan entre sus patas granos 

de polen que posteriormente depositarán en otra -

planta al pararse en ella. 

+ Polinización Ornitófila, realizada por los pája

ros. Sucede de la misma forma que con los insec

tos. 

+ Polinización hidrófila, que se realiza por medio de 

las corrientes de agua. Esta sucede en las pla~~s 

cuyas flores flotan y chocan entre ellas. 

+ Polinización Artificial, es aquella que realiza el 

hombre para obtener nuevas variedades de plantas. 
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ACTIVIDADES Y MATERIAL PARA LA FLOR 

1.- Consiste en la separaci6n de los ciclos esencia-

les (gineceo y androceo,) y accesorios (cáliz y 

corola) • 

Además, marco conveniente que determine el mayor 

número de datos que pueda obtener de esa flor c2 

roo: número de pétalos, de sépalos, de estambres, 

etc. Todo esto con la finalidad de que analice 

completamente la flor y llegue a la fórmula flo-

ral. 

2.- Preparar, por parte del alumno y/o maestro, cor--

tes longitudinales de los ciclos_esenciales, para 

que, observe con lupa , la estructura interna de 

tan importantes partes de la flor. 

3.- Para la poliniz~ci6n y sus tipos, el alumno pre~ 

ra por medio de cartulinas o láminas, dibujos que 

representen la polinizaci6n y los agentes que se e~ 

cargan de realizarla. En las 

cía agronómica. 

f.SDIB.l8t ~t$00l
----------'-=u=~ll~01'f_i&CA 
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4.- También las diapositivas para mostrar al alum

no el sexo de las plantas (diocas, monoicas 

hermafroditas), ya que es imposi~le que las 

pueda observar con ejemplos que lleve. Compl~ 

to esta exposici6n con la finalidad de que el 

alumno encuentre ésto muy claro, pidiendo con 

anterioridad al alumno flores diferentes para 

que determine lo visto en las transparencias. 

Y obtenido mejores resultados cuando esta ob

servaci6n de las flores se realiza en grupos 

de tres alumnos. 

S.- Se recomienda tener una palinoteca y estudios 

de palinolog!a. 
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El fruto es el conjunto de las partes de la flor, que per

sisten después de la fecundación. 

El ovario sufre modificaciones en su estructura. grosor y 

tamafio. hasta quedar formado el fruto. Al mismo tiempo, 

los 6vulos se transforman en semillas. 

Aparte del ovario, en algunos frutos persisten ciertas pi~ 

zas florales (el cáliz en la granada, la pera y manzana). 

El receptác~lo interviene muchas veces en la formaci6n - ~ 

del fruto7 así sucede en la fresa, en que .. hace carnoso. 

El fruto consta de: 

l.- PERICARPIO, que envuelve a :!La -..illa y provie

ne de la transformación de :!las JIU!'*'es del ova

rio,es decir, de una o varAas ~carpelares. 

El Pericarpio desempefia !La ::fun~ Jkotectora 

de las semillas y. en mud~ ~ .. almacena 

sustancias alimenticias. 

2.- EPICARPIO, parte exter itlDr cdell ffrJl~,. proviene {de 
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la epidermis externa de la hoja carpelar. Puede 

ser liso (manzana), o poseer pelos (durazno). 

3.- MESOCARPIO, corresponde al parénquima de la hoja 

carpelar. En los frutos carnosos éste adquiere 

gran desarrollo, y los ácidos que contiene antes 

de su madurez se transforman en almidón y en va-

rios azúcares, haciéndolos comestibles (tomate, 

sandía). 

4.- ENDOCARPIO, en la parte interior del fruto, pr~ 

viene de la epidermis interna de la hoja carpe--

lar. Es-te puede ser lei'lozo (durazno) o coriáceo 

(pera, manzana): y glanduloso, formado por pelos 

abultados o bolsitas llenas de líquido (naranja, 

limón). 

Los frutos de gran número de vegetales se usan frescos en 

nuestra alimentación diaria. Otros son empleados en la in 

dustria, que los prepara en conserva, para destinarlos a -

la alimentación humana. También los utiliza para la elab.Q 

ración de dulces, bebidas, etc. 

De los frutos de algunos vegetales (olivo, cacahuate) se -

obtienen aceites comestibles o medicinales. 
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ACTIVIDADES PARA EL FRUTO 

Consiste en pedir a los alumnos tipos diferontes de fruto 

(con la finalidad de compartir), de preferencia que sea -

de su agrado y sin dar, por parte del maestro, una mayor 

explicaci6n. El alumno trae la idea de que lo va a exam! 

nar. 

Se acomoda al grupo en un círculo grande (no deben ser --

más de dos, ya que el maestro debe participar lo mas pos!. 

ble con el alumno). 

Se le pide al alumno que pele o parta su fruto (según lo 

que haya traído). 

Recordando la constituci6n del fruto. se le pide al alum-

no pregunte a su compa~ero, qué es lo que co.e en ese mo-

mento. Ejemplo: 

Epicarpio _____ cáscara 

Fruto: 

t
ericarpio 

emilla -------------------

Mesoca~~_o ___ pulpa 

Durazno carozo 

pepita 

Se realizará una clasificación de fru~, completa. 

<.;:""~--'-~---

~tt~'~t\\\CU\.~ 
~!fi6 ~ rotEG' 



C A P I T U L O IV 

RESULTADOS OBTENIDOS CON 

ESTOS MATERIALES Y ACTIVIDADES 
.. 
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R E S U L T A D O S 

rum!Q.-VISUAL 

Los medios audio-visuales son aplicables a todos los niv~ 

les educativos. Aproximan la ensefianza a la experiencia 

directa y utilizan el oído y la vista como medios de per

cepción. 

Han ofrecido una notable eficiencia en la prcsentaci6n del 

tema, es por ello este medio para introducir al alumno en 

el estudio de los vegetales. Una ima.qeD vaU más que mil 

palabras, es decir, podemos decir al a~ algo que posi 

blemente explicado por uno mismo, el alumDo ~ siquiera 

se lo imagine. No queriendo decir COD ~ ~ se va a li 

mitar su imaginación, simple y sencil~ • motivar a -

que la desarrolle. 

Es conveniente que se use solo como aux~~~ esperemos 

que este medio nos d~ toda la lección, el1~0 seguirá 

siendo el principal instrumento de enae~ en el alumno. 

El auoio--;isual es un recurso, posiblemeJÜ¡ealgo costoso, 

y necesita de cierta preparación técnica ¡:ps-e realizarlo 

adecuadamente, si un audio-visual, des~eel!1JIIlto de vis-
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ta técnico, es malo, perdernos todas las ventajas que este 

recurso nos ofrece en el aprendizaje (una mala audición 

o visión, distrae al alumno y lo saca del objetivo). 

Realmente no necesitarnos de gran esfuerzo, ¿quién no sabe 

manejar una grabadora o una cámara automática?. los mis-

mos inventos del hombre forman la necesidad de otro para 

utilizarlos. 

Si los recursos del maestro son escasos, y la Escuela no 

cuenta con estas facilidades (son contadas las que no los 

pOseen). pueden realizarse campañas para conseguirlos. 

Además, existe, en la mayor parte de las Facultades de -

Guadalajara, Departarnento'de Recursos Didácticos, donde. 

realizan el trabajo a costo m!nimo: se toman fotografías, 

se hacen grabaciones. 

No existen obstáculos para presentar al alumno un audio

visual. s6lo necesitarnos motivarnos. 
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EXCURSION 

Esta actividad extra-clase, puede presentarnos muchos pr2 

blemas: econ6micos, riesgos de accidentea (este último --

nunca llegaremos a evitarlo completamente), pero motiva-

mucho al alumno, aprende más, y, como ya había mencionado, 

lo que salvará a estos posibles prob~e. •s el contacto 

directo con el alumno, ya no como objeto de educación, si-

no como persona. Insisto en esta relaci6n. porque he com-

probado que el alumno sigue sintiendo. pot: IJ!lchas razones, 

que no corresponde por el momento expli~r~ ~ distancia--

miento exagerado ante el maestro. Está iñá que nos resP.!a 

te y nos d~ el lugar que nos corres~~ ~ ser amigo, 

o tratar de serlo, facilitará el proceso ~tivo, que en 

esta edad es demasido dificil, ya que ;eJl.~ se encuen-

tra con problemas críticos de adapta_c;iQn :~y física. 
·¡ 

Es muy positiva esta actividad extracla:s.f;, lla dual, renová!! 

dola y perfeccionándola, motivará a.l éal\il!tftQ• 

Los buenos resultados en el logro cie ~ieJ!..i"tQ..II por parte 

de 1 a lurnno, nos demuestran lo eficaz c'!:ie :.lta a~vidad. 

--
~~~:\}'€ g);tU\,lUi 

Qt¡;;¡~t_'i'Utic.l~ 
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LABORATORIO 

Es un lugar con el cual deberían contar absolutamente to

das las Escuelas, sin embargo, nunca llegará a ser un ob~ 

táculo para la enseftanza. 

Podemos valernos de todo para la enseaariza de este tema. 

Si no existe en el laboratorio material, auxiliémonos de 

los alumnos, de hecho, se sienten importantes cuando les 

pedimos algún material. 

_Realmente para el.estudio de los vegetales, el material 

de laboratorio es muy ·sencillo (frascos, papel filtro, 

etc.) 

MATERIALES 

Sin ellos, que haríamos realmente en la Educación? Si -

nuestra clase siempre ha sido expositiva (sólo pizarrón 

y gis), y sin la ayuda de materiales didácticos, nuestra 

clase siempre ha sido "un sermón en la montafta". 

Se ha comprobado que el alumno no puede estar solo escu

chando, debe utilizar su vista, su imaginación, para po

der despertar en él la creatividad que lleva dentro. 
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Siempre se acostumbra que el alumno elabore el material 

para la clase, porque le gusta y agrada hacerlo sentir, 

que puede hacer las cosas y que el hecho de que él 'lo 

haga', lo hace importante. 

Se comprende que necesita una mayor dedicación por parte 

del maestro, pero, por algo somos maestros. 

Se ha comprobado que, si el alumno elabora los materiales, 

reafirma lo que está explicando por el maestro, ya que al 

hacerlo, fija la mayor parte de s~s sentidos. Lo 6nico 

que necesitamos, es motivarlo y guiarlo en la ejecución 

de los mismo. Inconscientemente se está enseftando a - -

aprender. 

Además, estamos desarrollando sus aptitudes hacia determi

nados aspectos. 

Es muy interesante también desde otro punto 4e vista, ya 

que podemos ver la personalida:l del alU!IIDO y sus incl.ina-

ciones. 
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RECOMENDACIONES 

Dos actividades más que dieron muy buenos resultados y por 

lo tanto se recomiendan son las siguientes: 

l.- La elaboraci6n de un jardín botánico económico. 

Motiva mucho al alumno, disfruta de los resul~ 

dos, y lo más importante, el hecho de que el -

alumno vea por sí mismo las dificultades y cui

dados que necesita una planta para proporcionar 

los beneficios que disfrqtamos de ellas. 

2.- Esta actividad parece buenísima, pero requiere 

de una mayor amplitud del tema y conocimiento 

del alumno. Consiste en pedir al alumno que, 

de acuerdo a la funci6n y forma de un vegetal1 

o de alguna de sus partes, idee un aparato que 

proporcione alguna utilidad para la humanidad. 

Es muy buena, porque desarrolla su espíritu ia

ventivo e imaginaci6n, ligado todo ésto al ~ 

dio a fondo de un determirado vegetal. 
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CONCLUSION 

La principal importancia de este trabajo, no fue dar, o 

posiblemente resumir, lo que ya sabemos acerca de los v~ 

getales, sino lograr que el alumno, a través de las es-

trategias del maestro, conozca en una forma mas sencilla, 

la estructura y funcionamiento de las plantas, haciéndo

lo sentir el papel tan importante que tienen en nuestra 

existencia, ya que pcr las funciones que desempeftan, - -

constituyen un factor indispensable para la vida terres

tre, ya no por la infinidad de beneficios que nos propo~ 

cionan, sino por ser el primer eslab6n en la nutrición, 

base de la vida y la productividad agron6mica. 

Por el estudio de estos organismos, el hombre conoció -

por primera vez, la estructura de los seres vivos, célu-. 

las, tejidos, órganos y también conoció las funciones 

esenciales de los mismos, como la nutrici6n, J:espiraci6n, 

movimiento, reproducción. Es decir, todos los fenómenos 

biológicos mas importantes de los seres vivos, se han es

tudiado, primero en las plantas, y después en los aniaa-

les. 
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Además, este trabajo es una invitación al maestro para 

que sienta también él, la necesidad de promover, desde 

el aula, que estas generaciones de alumnos contribuye a 

la conservación de tan importantes organismos, ya no P.a 

ra un beneficio personal, sino como aseguramiento de la 

vida de las nuevas generaciones. 

Estamos acabando con los vegetales, porque realmente no 

los conocemos, no sabemos como trabajan; ¿qué le espera 

a la futura humanidad, si acabamos con lo mucho que hoy 

t~nemos? 

Como maestros que-somos, y por la responsabilidad tan 

grande que llevamos en nuestra labor, debemos interesar

nos en lograr qúe el alumno se preocupe por la conserva~ 

ci6n de dichos organismos, ésto, insisto, no será posi-

ble, si el alumno no participa directamente en su conoc~ 

miento, es decir, en su estructura, en su funcionamiento. 

Podemos lograr mucho si ponemos un poco de esfuerzo para 

hacer de este tema, que el alumno le parece tan aburrido 

y cansado, algo novedoso e interesante. A través de - -

nuestra imaginación y realización de la misma, lograre-

mos actividades que renovarán nuestra actitud magisterial, 
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y harán al alumno ser el protagonista principal de tan im 

portante estudio. 

No pongamos obstáculos a nuestra propia realizaci6n, mo

tivémonos por ser cada día y por cada acto, un estimulo 

para que el alumno se ensene a aprender. 
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