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INTRODUCCION 

¿Por que el desarr1:lllQ del programa de geografía del Colegio de Ciencias y Humanida
des? 

Porque, después de algun1Js añ'Js de impartir clases en este medio, se nota que es C'J!!, 

veniente que, a manera de guía (o gui6n), los estudiantes que 'Jptan por gef'Jgrafía en 
et CCH tengan un texto básico en el que mínimamente puedan trabajar los temas C'Jnte
nidos en la may'JrÍa de los programas de esta asignatura en el quint'J semestre. 

Al tratar este programa se ha interpretad') la necesidad de efectuar modificaci•:mes -
en el plan de estudios vigente en el CCH, al menos en llJ que atañe a la materia de -
geografía ya que, por principio de cuentas, el tiempo destinado para ambos cursos -
(Geografía I y II) es con notoriedad insuficiente para desahogar lQs temas como es -
debido. Raz6n esta p1Jr la cual tan s6l<:> se desarrQllan l?B temas que por su imp-:>rtan 
cia deben ser t'Jmados en cuenta necesariamente en el quinto semestre. -

Cabe recordar que el curso de ge<:>graffa en el CCH es impartido en los semestres quin 
to y sexto, que constituye una asignatura optativa y se encuentra inmersa en la lle: 
mada Area del Método Históric?-Social. 

La geografía es una ciencia que, por comprender estudios de la naturaleza y de la so 
ciedad es una ciencia mixta. -

La programación de un cursQ en el Colegi'J de Ci:encioo y Humanidades debe responder a 
los planteamientQs hechos en los Objetiv1Js Generales del Cicl'J del Bachillerato, que 
son loe siguientes: 

1 El desarroll'l integral de la pers1Jnalidad del cducandQ, su realización plena en el 
campo individual y su cumplimiento satisfactorio como miembrQ de la S')ciedad. 

2 Proporcionar la educación a nivel medio supcri1Jr indispensable para aprQvccahar 
las alternativas profesionales o académicas tradici•:males y modernas, plJl• medio del 
dominio 'Cle los m6todos fundamentales del con?cimiento (los mét1Jdos experimental e his 
t6rico-social) y de los lenguajes (español y matemáticas). -

Conotiuir un ciclo de aprendizaje en que se cambinen el estudi0 en las aulns, en 
el laboratorio y en la comunidad. 

4 Capacitar a 10s estudiantes para desempeñar trabaj1Js y puest'JB en la producción y 
los servicios, ptJr su capacidad de decisión y de innovación, sus CQntJcimientQs y por 
la formación de su personalidad que implica el plan académico. 

Veamos ahora los Objetivos Generales aplicados a la Geografía I y II en l'Js cinctJ -
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Que al finalizar el curso el alumno: 

Caracterice a la Geografía com? ciencia sistemática relacl?nada con las ciencias 
naturales y s'Jciales. 

Analice las características de los elementos que intervienen en el desarroll? de 
los pafscscapitalistas desarrollados, de los países socialistas y de los países sub
desarrollados. 

Infiera la relacio5n que existe entre los hechos y fen6menoa geogr6.fic-:is y el de
aenvolvimient'J sr:>cial, económico y político de loa pueblos. 

Detecte la posición de M6xico frente a los demás países del Mundo. 

Evalúe la importancib. del cr:>nocimiento geográfic•.> para establecer relaciones en
tre 6ste y su propia actividad. 



6 Evalúe la importancia del c'Jn?cimiento geográfico para la mejor comprensión del 
mundo actual y su propia actividad. 

Ad.,pte el U!J? de Atlas y mapas com., auxiliares permanentes en la loca1izaci6n de 
hech'Js y fen.Smenos geográfic'Js. así com? de sucesos nacionales e internacionales de 
imp?rtancia. 

8 f.: .. i·'amente la necesidad del c<Jnocimient<:> geográfico como base de la pi'aneaci6n 
p~1ra el desrroll'l integral de cualquier país, especialmente México. 

Existe. c".lmo se ve, congruencia entre los Objetivl)s del Ciclo del Bachillerato del C 
CH y l?s de la asignatura de geografía. 

Donde ya n? es p?sible adecuar el programa de geografía es respecto a loe objetivos 
de la Academia de Historia, que se enuncian de la siguiente m;,.nera: 

Objetivos del Arca !Ust6ric'"J-S0cial. 

Al acreditar los cuatro semestres del Area Hist6ricQ-Social, ·se espera que el alumno 
sea capaz de: 

- Aplicar el análisis histórico-social para comprender eu momento hist15rico, con el 
fin de participe en la tra:'I~ iormaci6n de la sociedad y en el devenir de la histo
ria. 

- Seleccionar las técnicas necesarias para investigar por su cuenta un hecho hist6-
rico. 

- Interpretar la inf9rmaci6n necesaria para poder afirmar que conoce qué fue lo que 
sucedi6 o qué es lo que sucede en un momento determinado. 

- Emplear la f')rmaciljn metodol6gica y técnicu indispensable no s6lo para saber invee 
tigar, p-:ir su pr?piQ esfuerzo. qué sucedi6. sino para entender e interpretar obje: 
tivamente l".ls pr'"Jces?s históricos. 

- Analizar, en un rnoment? dad'J, un hecho hist6rico del presente o del pasado. 

- C')ncluir y tornar una posic16n respecto a un hech'l hist6rico después de haberlo co-
nocido, interpretad'J y enalizad'J. 

- Formarse una conciencia hist6rico-aocial, a través de la autorreflexi6n y el esp!
ri tu crítico pare que desarrolle una actitud de correaponsabi lidad en la historia, 
como agente de cambio. 

El cursi') de ge'Jgrafía aquí pr'lpUesto tiene la intenci6n de reponder a los Objetivos 
Generales del Bachillerato en c1 Colegio de Ciencias y Humanidades. pasando por alto 
los propios del 6rea a la que pertenece esta asignatura, ya que, al poseer le ge'Jgra 
f{a sus particulares métodos de investigación no es pQsible, ni deseable. que tenga
que aplicar los de Qtra ciencia. 

En otr? ?rden, resulta insuficiente el tiempo de dos semestres destinado para la 
impartici.Sn de la geografía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, porque hay 

lI 



temas geográfiCl')S que dE>ben fl')rmar porte de la cultura general de cualquier egre
sado del bachillerato. s0bre todo en lo que respecta a la c0nservacif)n y consecuen 
cias de lo utilización de los recursos natt1rales, cr:im0 ,sl")n la c0ntaminaci6n del a; 
biente. la desforestaci.Sn, el uso del suel0, de la fauna, del agua, etc. -

Es importante tambi6n el estudio de 1a geografía de Méxicl'), para situar a nuestro 
país en el contexto de la problemática mundial, así com'1 para interpretar las cau
sas de su escaso desarrollo y proponer s".lluciones. 

Por lo anterior, se considera que la asienatura de ge0grafía debe ser incorporada 
como obligatoria en el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Mumanidades, en 
un curso que incluyese los temas fundamentales de geografía general (geografía fí
sica y humana), que se podría impartir en los semestres 311 y 42, cuando el alumno 
posee ya los conflcimientos básicos y habilidades que le facilitarían el an6lisis y 
la comprensi6n de los tópicos propuestos en este trabajo. 

El conocimiento geográfico básico en el bachilleratl'J de] CCH se complementaría con 
un curso en los semestres 52 y 61! (~ate sí c0mo materia 1Jptativa), que abordara te 
mas selectos de geografía humana (política y econ6mica) y que serían preferentemeñ 
te problemas nacionales y mundiales de actualidad, donde se aplicarían )IJS conoci: 
mientas obtenidos en los semestres anteriores. 

En esta instancie sí sería posible ajustar este programa en raz6n de los intereses 
particulares enmarcados en los objetivos de la Academia de Historia del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 1 porque podríamos analizar aspectos sociales, econ6micos y 
políticos, tratados desde el pcrtia..ilar punto de vista de la geografía. 

Ill 



UNIDAD INTRODUCCION AL ES'fUDIO DE LA GEOGRAFIA 

1.1 Concepto de geograf! a 

La palabra geografía proviene del griego, de los. vocablos ri¡ o ,....,S (gee), que sig
nif'ica Tierra, y r,..qt'ot'(grafon), que significa escritura o descripción: por lo que 
etimo16gicamente la geografía es la "ciencia de la descripci6n de la Tierra". 

En la actualidad, como producto de su evolución sistemática, la geografía es una -
ciencia analítica que ya no se ajusta a esta definición. 

Para el español Hueuet del Villar, la geografía es la "ciencia de la localizaci6n -
sobre la superficie terrestreº, 

Un concepto más completo nos dice que la ge')graffa estudia hechos y fenómenos físi
cos, biológicos y humanos que suceden sobre la superficie de la Tierra, 

Analicemos el concepto: 

La geografía tiene como campo de estudio toda la superficie terrestre, aunque, para 
ubicarse mejor, tenga también que estudiar lo que sueede en el Universo y bajo la 
superficie de la Tierra. 

Analiza aspectos de índole :física, biol6gica y social, a los que di:ferenciamos como 
hechos y :fen6menos geográ:ficos. 

Un hecho geográ:fico está representado p:ir elementos aparentemente estables en la natu 
raleza, como una montaña, la atmosfer&, una ciudad¡ en tanto, los f'en6menos son a-
contecimientos más o menos rápidos, como !El lluvia, migraciones de animales o vege
tales o 1 a guerra. 

p 1 s 1 e o • "' R!o Desbordamiento 

"' Atmosfera Lluvia ,relámpago. 
IZ Volctln Erupción volcánica 

1
.,., l.i tos fer a Sismo o 

lt'l B 1 o L o 8 1 e o • IS 

Bosque Incendio :forestal. "' :S: Fauna Migraciones iZ . Ecosistema Contaminación o 
... , H u .. A " o • t4 

Ciudad Fundación de ciudades 
:S: Poblaci6n Crecimirnto acelerado 

Fronteras Guerra 
Forma de gobierno Re'V'1ll.X::i':n, g")lpc qe estirll. 
Modo de produce i ón Crisis, inflación 

En realidad, en la naturaleza todo cambia, nada permanece por siempre, por lo que la 
verdadera diferencia entre los hechos y los fen61~1enos geográficos, consiste en que 
l·JS primeros suceden lentamente, en tanto los -:.egundos ocurren con ma!ior rapJ dez. 

El campo de estudio de le geografía, o sea la superficie de la Tierra, se define co-



mo la zona de contacto de la atmosfera con la geohidrosfera (litosfera e hidros
fera. 

1.2 M~todo de estudio de la gengraffa. 

La geografía, como todas las ciencias, sigue un m~todo para lograr los objetivos 
de sus investigaciQnes. En la actualidad se distinguen los siguientes principios 
del métodl) de estudio de la geografía: 

Principio etiol6gico o de causalidad. Investiga las causas por las que se presen
tan los hechos y se pr')ducen los fen6men"ls. Sobre todo las causas de la distribu
ci6n de los fen6menC1s en el espacio geográfico. 

Principio teleol6gico o de localización. Es el establecimiento de lo distribuci5n 
sobre la superficie de la Tierra del hecho o fen5meno estudiado. Para lograr su a 
plicaci6n se cuenta con el ap0y'1 de las coordenadas geográficas, además de los iñ 
dispens;i.bl es mapas o cartas geográficas, cuya presencia es carac terfstica de 1 os -
trabajos geográficas. 

Principio metodol6gico o de concxi6n en el tiempo y en el espacio. Se encuentra 
realmente dividido en das: 

Conexión en el tiempo, también llamado principio de evoluci6n. Consiste en la in
vestigación de las transformaciones que experimentan los hechos y los fenómenos a 
través del tiempo. estableciendo con ~sto una relaci6n muy marcada con la histo
ria. 

Conexi6n en el espacio, igualmente conocido como de relacifin, Se aplica interpre
tando las relaciones que pueden existir entre el hecho o fenómeno, objeto princi
pal de nuestro estudio, con otros hechos y fen6menaa, ya sean físicos, biol6gicos 
o humanos, a los que en conjunto denominaremos como med!0 geográfico, 

El principio de relación es característico del método de estudio de la geografía 
y también el más difícil de aplicar, ya que presupone un con0cimient') amplio so
bre diversos campos del mundo científico, aún no siendo especialistas en ninguno, 
Por ejemplo, trabajando sobre un fen6meno f,{sico, como la lluvia, analizaríamos 
sus conexiones con la atmosfera, la temperatura, la humedad atmosférica, el vien
to, la agricultura, la ganadería, el suelo, los caminos. etc •. 

Este principio es básico para la elaboraci6n de la planeaci6n general. aplicada 
en los países socialistas, en donde se puede disponer, por parte de los dirigen
tes, de todos los medios de produccifin. Importan te ésto úl timf") para el estableci
miento de planes de desrrollo integral. 

1,3 Grandes divisiones de la geografía. 

La geografía se puede dividir en general y regional, de acuerdo c'1n la extensión 
territorial que abarquen sus investigaciones. 

La geografía general realiza estudios a nivel planetario¡ en tanto, la geografía 
regional o particular se encarga de estudios que incluyen s6lo una porci6n delim! 
tade de lti superficie de la Tierra. 

Tanto la geografía general, camn la particular se pueden clasificar, desde el pu~ 
to de vista de su campo de estudio, en la siguiente forma: 

{ 
GENERAL 

GEOGRAFIA PARTICULAR 

2 

Geografía :ffeica 
Geografía biol6gica 
Geografía humana 



l. 3.1 Geografía física. Son los estudios geográficos del mundo inanimado: el -
clima, el suelo, el reilieve, las aguas, entre otros. 

Se constituye de disciplinas como las siguientes: geomorfología 1 hidrogeograf!a, 
climatología, geografía de los suelos 1 cartografía, geografía matemática, etc •• 

1,3.2 Geograría biológica o biogeografía. Es la geografía de las plantas y los 
animales. Se compone de la fi togeografía y la zoogeograf!Ía. 

1,3,3 Geograría humana o social. Estudia la distribución del hombre sobre la su 
perficie terrestre, así como sus características diferenciales. Le integran las -
disciplinas que se mencionan a continuación: geografía racial o antropogeograf!a, 
geografía cultural, ge:,grafía demográfica, geografía lingU!stica 1 geografía médi
ca, geografía económica (con sus ramas), geografía política, etc •• 

GEOGRAFIA 

llllt:RAL 

CLHIATOLOGIA 

GEOMORFOLOGIA 

GEOHIOROGRAFIA 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 

CARTOGRAFIA 

C.F,OC.RAFIA DE 
LOS SUcLOS 

i--~-----<ltlllOllAL O 
PAltTI CULAlt 

<lEOGRAFIA 
BI OLOOI CA 

o 
BIOGEOGRAFIA 

F 1 TOGEOGRAFIA 

ZOOGEOGRAFIA 

<lEOl!IR AFIA 
HUMANA 



l. 4 Rclaci6n de la geografía con otras ciencias. 

Como resultado de la amplitud de su campo de estudio, la geografía tiene una rela
ci6n muy estrecha con varias ciencias n11turales y culturales, 

1.4.1 La geografía tiene nexos muy importantes con la geofísica, la geología 
y la geodesia, que antiguamente eran sus ramas, 

La geof!sica es la expresión malemótica de los estudios de la Tierra. La gravime
tría y la meteorología Gon dos de sus rumas. 

La geología estudia la ev~luci6n, la estructura y l~s materiales que 
componen la Tierra, 

La geodesia se encarga de calcular las dimensiones de nuestro planeta 1 tomando en 
cuenta su curvatura, aspecto que no contempla la topografía en sus n«~'Jl.ciones. 

Otras ciencias naturales que mantienen rclaci6n con la gccgraffa, son la biología, 
con la que se origina la biogeografía; la física, que fundamentR los fen6menos ff 
sicos o climatológicos¡ la química, que se relaciona en el estudio de la composi-
ci6n de los suelos, la atmosfera, la litosfera, etc.¡ la antropología Usica, en 
la clasificaci6n de los grupos humanos; las matemáticas, en la cartografía, la 
geografía de la poblaci6n 1 la hidrogeogrofía 1 la geomorfología o la climatología. 

1.4.2 La geografía también tiene relaci.ón con las ciencias sociales, como la 
historia, en el estudio de antecedentes de hechos y fenómenos¡ la antropología cul 
tural, en la interpretaci6n de la influencia del medio en la organización cultural¡ 
la lingllística, en la distribuci6n de grupos lingUísticos ¡ la demografía tiene co
nexión con la geografía en cuanto a la importancia de los factores geográficos en 
la distribución y desarrollo de la poblaci6n¡ la economía tiene que ver con as

pectos como el clima, el suelo, la hidrograf'1a¡ la ciencia política en cuanto a la 
distribución espacial de los estados. • 

Debido a que la geografía tiene relación o conexión con multitud de ciencias natu
rales y sociales, se le conoce como ciencia mixta, formando una especie de puente 
entre ambos campos del mundo científico. 

RELACIOH DE LA GEOGRAF!A CON OTRAS CIENCIAS 

!.CIENCIAS NATURALES GEOCIEHCIAS 

Física Geoffsica 
Química Geoqufmica 
Botánica GC>obotáni ca 
Zoologfa t:cologia animal 
Antropología Física ¡..- _____ _ 

II.CIEHCIAS CULTURALES 

Antropologia 
Cultural 

Demografía 
Economía 
Política 

Geodemograffa 
Geoeconomía 
Geopolítica 

GEOGRAfIA GENERAL 

Geogr. Ffsica 
Geogr. de los Suelos 
GPogr. de las Plantas 
Geogr. de los Animales 
Geogr. Racial 

Geogr. Demográfica 
Geogr. Econ6mica 
Geogr. Política 

IGEOGRAfIA t 
REGIONAL J Cuadro diseñado por Hartshorne-Viv6. 
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1.5 Utilidad práctica de la geografía. 

Como consecuencia de la amplitud de su campo de estudio, la geografía adquiere una 
enorme importanci·a. 

El conocimiento geográfico es útil en actividades tales como la construcci6n de vi 
viendas y edificios¡ la planeaci6n y dotación de servicios urbanos¡ la organización 
y desarrollo de los pueblos¡ en la medicina, la arquitectura; los itinerarios de 
viajes o la práctica de los deportes. Podríamos mencionar una enorme lista de préc 
ticas habituales del hombre en las que es necesario, aunque sea en su forma más e: 
lemental 1 el conocimiento geográfico. 

Cuando se construyen casas, edificios o caminos, hay que considerar factores como 
la dirección de los vientos dominantes, la orientaci6n 1 la precipitaci6n (lluvia o 
nieve) 1 la latitud, la altitud, el origen geol6gico de la regi6n 1 la distribución 
de núcleos de población, etc., aspectos, entre tantos que son objeto de estudio de 
la geografía. 

Es necesario agregar que para vivir en armonía con el medio geográfico debemos co
nocerlo cada vez más y mejor, obteniendo de éste un máximo de provecho mediante u
na explotación racional y consciente. 

SiC'ndo la geograf!a la ciencia que estudia el ambiente en su relaci6n con el hom
bre, debemos realzar al utilidad que tienen en la actualidad sus investigaciones y 
su conocimiento en la explotación y conservación de los recursos naturales. 
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UNIDAD 2 UDICACION OE LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

2.1 Conceptos cosmográficos fundamentales. 

La astronomía es la ciencia que estudia los astros, o sea los cuerpos que pueblan 
el Universo. 

A la astronomía es necesario diferenciarle de la astrología, ciencia que, al hacer 
observaciones de los astros, trotó de explicar la influencia determinante de éstos 
en la suerte y aún en el destino de los hombres, degenerando de esta manera en una 
suerstición, de la cual en la actualidad existen como ejemplo más popular todavía 
los horóscopos, que se manejon a partir de las constelaciones zodiacales. 

La astronomía se clasifica en: 

-Astronomía de posición o cinemática. Estudia las posiciones y movimientos de los 
astros. 

-Mecánica celeste o dinámica celeste. Estudia las causas dP. los movimientos de los 
astros y predice los efectos de estos movimientos. 

-Astronomía física o astro:física. Es la :física y la química del Universo. Investi
ga la naturaleza y la constitución física de los cuerpos celestes, 

-Cosmogonia o cosmogonía. Establece teod.'as acerca del origen del Universo. 

-Cosmografía. Es el estudio elemental de la astronomía. 

2.2 El Universo. 

El Universo se define como el conjunto de astros que pueblan el espacio. 

Origen de 1 Universo, 

La creáci6n del Universo se explico mediante tres teorías que coinciden en un pun
to esencial: que se expande. Este hecho, visible en la mayoría de las galaxias, y 
la creencia de que las estrellos tienen diferentes edades, figuran en las principa 
les teorías respecto al origen del Universo. -

La teoría del "estado continuo 11 sostiene que el Universo ha estado expandiéndose 
sin cesar y que constantemente se crea nueva materia y por ello siempre hay la mis 
ma cantidad de materia en un espacio dado, Nunca hubo una gran explosi6n y las ga: 
laxias no volverán al centro original. 

Según la teoría de la "gran explosi.ón", el Universo empezó con un gigantef:>CO esta
llido, y las galaxias se alejaron del hipotético centro. Esta teoría soBtiene que 
todos los elementos fueron creados en la primera media hora de la cxplosi6n y que 
no se f'orma materia nueva. 

La teoría de 11 Uni verso pulsante 11 sostiene que toda la materia se está separando de 
una masa antes comprimida. Luego disminuirá su velocidad, se detendrá y empezará a 
contraerse por efecto de la fuerza mutua de gravedad. Finalmente se condensará y 
entonces estallará de nuevo. 
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Le edad del Univers?. 

En 1965 ocurrió un descubrimient'1 que. a la vez que apr:>ya la idea del origen del U
nivers'J por una gran explosión y su posterior expansi6n. nos da indicil)B para deter
minar su edad: los n')rteamerican'is Arn'1 Penzias y Robert Wilson captar1Jn, mediante 
un poder lSn radiQtelesc0pi"• una débil radiaci6n que proviene de tQdas direcci0nes 
del Univers'). 

Este descubrimient0 s?stiene l0s cálcul'ls hechos por Ge"lrge Gam'JIN en las afios cuaren 
ta de que. Ja gran expl'1si6n y la expunsii5n inicial del Univers1J. traería c'>mf) resul 
tad'l la liberaci-Sn de grandes cantidades de energía, la emisi'ln de radiaci6n de alt8 
frecuencia y una disminuci8n paulatina de las altísimas temperaturas iniciales. Se
gún Gamf)w, n0 toda la energía de la expl1Jsi.Sn se convertiría en materia, parte de e
lla C'1ntinuaría existiend0 en f1Jrma de ca10r hasta llegar a una temperatura de unos 
3°K. al cab'l de t1110s diez a veinte mil mill0nes de años. 

Estas investigaciones de Penzias y Wilson .fueran consideradas por la mayrwfa1 de los 
astr6nf)mos CDm'J unu importante c0rr1Jboraci6n de la hipótesis de que el comienzo de 
la existencia del Universo ncurri6 hoce unos veinte mil millones de años, con una e
norme expl0si6n, la más grande que se halla producido. Su rastro set•ían esas señales 
que llegan uniformemente de todas las regiones del C'lsmos. 

Componentes de Universo, 

En el Univers') P.xisten una gran variedad de astrns, entre todos ellos se presentan 
en este estudio los siguienteo: 

Las estrellas. Son tremendos reactores termonucleares creados por la graved=id de 
.Tloll!culas de gas y arregladas en el espacio en sistemas inconcebiblemente grandes 
11 amados ,galaxias. 

El Sol y otros siete mil astros que p•1eden observarse a simple vista en la b6veda 
celeste son unos de los much!simos miembros de nu:·stra Galaxia. 

Nuestra Galaxia o, simplemente, La Galaxia, f'ue conocida desde la 6poca del Impe
rio Romano como Vía L6ctea, pnrPci6ndoles a los romanos, los astros visibles de 
6stu, corno una corriente de leche que manaba de una vaca celestial. De cualquier 
forma, galaxia es una palabra euf6n1ca, que en español se transforma en vía 16.c
tea, 

Las tres cuartas partes de la masa de La Galaxia se encuentran en la regi6n cen
tral y se ha comprobado que presenta un movimiento de rotacHSn alrededor de un e
je perpendicular al plano ecuatorial galáctico, efectuando un giro completo en un 
lapso calculado entre doscientos y doscientos cuarenta millones de años. 

Entre las estrellas, dentro de La Galaxia, se encuentran gas y polvo interestelar 
(polvo c6smico), que forman nebulosas (nombre con el que antiguamente se designa
ban a las galaxias), 

La forma de La Galaxia. 

A las más de un millón de galaxias descubiertas hasta la actualidad so les clasif'! 
ca por su forma, en los siguientes tipos: circular, elíptica, lenticular y espiral. 
Esta última se compone de dos subtipos que son la espiral normal y la espiral irr!! 
gular o anormal, también llamada barrada. 

La f'orma específ'ica de Nuestra Galaxia ea de una espiral normal. 

Las galaxias, a su vez, se hallan formando grupos de galaxias llamados rretBgp.laxias. 

La metagalaxia donde se sitúa Nuestra Galaxia recibe el nombre de Grupo Local, a
dem&s conformado por otras galaxias como Andrómeda, M33 del Triángulo y otras ca
torce galaxias de menor tamaño como la Pequeña Nube de Magallanes, la Gran Nube de 
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Magallanes, Mesaier 32 y NGC 205. 

Todas las unidades de medici6n resultaron manifiestamente insuficientes para apre 
ciar las distancias cnHicticas, por lo que hubo que idear una nueva unidad de me: 
dici6n: el afio luz, que es la distancia recorrida por un rayo de Luz en el lapso 
de un aílo terrestre. 

La luz se desplaza a la máxima velocidad posible en la naturaleza: 300 000 \.un/seg 
de manera que en un año recorre una distancia de 9 460 800 000 000 km/seg. Pues 
~!:n~4e!0~j: ~~13rk~: Nuestra Galaxia tiene uno distancia de cien mil años luz, o 

Se emplea la unidad astron6mico 1 que es la distancia promedio de la Tierra al Sol 
150 000 000 km. 

Un año luz es igual a 63 072 unidades astron6micas. 

Existe una unidad de medida astron6mica que se expresa en decimales. Recibe el 
nombre de parsec (paralaje por segundo). 

Fijemos su concepto mediante lu siguiente figura: 

Vemos en ella representada a la eclíp
tica (camino que sigue la Ti.erra en su 
6rbita alrededor del Sol). En el cen
tro el Sol (S) y en la periferia la Ti 
erra (T). -

Desde una estrella (E), se ve la uni
dad astron6mica duplicada (TT') bajo 
Uf} cierto 6.ngulo (oc:), que es precisa
mente la paralaje de una estrella con 
respecto al Sistema Solar. Un simple 
dUculo trigonométrico permite determi 
nar la distancia de la estrella al Sol 

tg~ - -&-
D= distancia entre los dos astros¡ 
UA= unidad astron6mica. 

Esto es: 

D = UA • tg T P ar 1 •e 
sáaiz de la c. G<Y.w· Física. 

A la paralaje con un valor angula.r de un segur1do es la unidad que se conoce como 
paralaje en segundos. 

El valor 1 corresponde a una distancia de 3.26 ai'\oe luz. Y como la estrella más 
pr6xima a nuestro Sistema Solar es Alfa de Centauro, resulta que todas las par ala 
jea por segundo son menores a la unidad, pues a medida que nos alejamos la peral; 
je es menor, lo cual quiere decir que existe una relaci6n inversamente proporcio: 
nal: a mayor distancia, menor paralaje. 



Más allá del Grupo Local, a miles de años luz, se encuentran los objetos caaieste 
lares, como la 3C 273, a mil millones de años luz, y la CTA 102, a siete mil mi--
llones de años luz. 

Los objetos casiestelares se clasifican en dos tipos: 

-Las galaxias casiestelares (quasi stellar galaxies) 1 constitu!dos por millones 
'de estrellas muy juntas entre sí, de tal manera que su forma es casi circular. 

-Fuentes de radio casiestelares (quasi stellar radio soucers), denominados quasa-
res. han sido detectados por róidiotelescopios y corresponden a focos de emisii5n ~ 
ondas de radio y luz ultravioleta con una gran potencia¡ su di~metro generalmen
te cien veces inferior al de Nuestra Galaxia, pero cien veces superior en lumino 
sidád a una galaxia normal. Por lo anterior, parecen estar formados por nCicleos
muy concentrados de estrellas y gas. 

Los quasares se alejan de nosotros a velocidades próximas a la de la luz.. 

Cllmulos. 

Loe ca.mulos galdcticos son grupos de cientos de estrellas dentro o cerca de las 
espirales de La Galaxia. Debido a su d6bil uni6n, la mayoría se dispersan tras u
na o dos ,vueltas de Nuestra Galaxia. 

Los cGmulos globulares, aCin más raros que los gallicticos, se encuentran más aleja 
dos, en el llamado halo de La Galaxia. -

Constan de decenas de miles de estrellas apiñadas. Se sabe poco acerca de ellos, 
aunque algunos científicos creen que tienen unos cinco mil ntillones de aftas, 

Origen y evolución de una estrella. 

Una nube de polvo y gas c6smicos forma remolinos de alta densidad y empieza a con 
traerse al rededor de una de los centros de gravi taci6n. Cuando hay muchos centro; 
en una nube compacta puede nacer una estrella mGltiple con varios planetas, una 
estrella con planetas o una estrella mütiple. El producto final depende de la den 
sidad 1 la turbulencia y el tamaño de la nube original. Los aatd5nomos creen ver -
estrel lns en proceso de contrncci6n en las cercanas nubes de los brazos espirales 
de La Galaxia. Semejan gl6bulos oscuros contra las regiones de nubes saturadas de 
gas y polvo c6smicos. 

Cuando una protoestrello se cont1·ae 1 sus regiones centrales se calientan por la 
liberación de la energía gravitacional (el calor de los ~tomos que se acercan y 
chocan} y llega un momento en que el calor se hace tan intenso que el hidr6geno 
del núcleo comienza a fundirse y a transformarse en helio, Al principio las fu
siones nucleares de litemos simples son tan poco frecuentes y generan poca ener
gía, pero conforme la estrella continúa contray~ndose bajo el peso acumulativo 
de suá capas superiores, los átomos del nCicleo son prensados y se funden cada vez 
con mayor frecuencia. 

Llega un momento en que se genera exactamente con la energía necesnria para con
trarrestar el efecto de la gravitaci6n, alcanzando la estrella un estado de madu
rez y estabilidad, Si la estrella es voluminosa y tiene un fuerte cumpo gravita
cional, su contracción se realiza con rapidez y el nCicleo se comprime, se calien
ta y produce mucha energía de fuai6n para evitar nuevas contracciones y un posi
ble colapso. 
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Si es de tipo ligero, la contracción se realiza poco a poco y los átomos interio
res, menos compactos, s6to se fusionan ocasionalmente con el prop6sito de contra
rrestar la prcsi6n de la gravedad. 

Cuando una estrella hn quemado el lO'X del hidr6geno, se produce una crisis provo
cada por la ceniza de helio acumulada en el núcleo. Conf"ormc las cenizas se apila 
lan en el centro, la fusión contintín en el área bri tlnnte que lo rodea y las ceni 
zas se contraen por su propio peso. En el proceso de contracción sus núcleos at6: 
micos se aprietan, sus electrones son desplnzndos de sus 6rbitas y generan ener
gía gravi tacional, Esta enereía eleva la temperaturi:l del núcleo y el calor adicio 
nal acelera el ritmo de la fusión que se realiza en el 6rea circundante. La rene: 
ción primordial de prot6n-prot6n no afecta demasiado por el calor adicional, pero 
la reacción de carbono del ciclo secundario se acelera, predomina y empieza a gas 
tar el patrimonio de la estrellc::i irradiando cantidades exageradas de energía. -

Las formus en que las estrellas pueden ucabar su existencüi son variadas. Cuando 
el helio arde en lns estrellas grnndes, no termina la fu.sión con la formaci6n de 
un centro de carbono. Al contraerse en el centro, lét presi6n lo CRlienta a mtis de 
300 000 OOOºC, de suerte que el carbono empieza a fusionarse y R producir una nue 
va ceniza: oxígeno, Elcentro sigue contray~ndose y calentándose y con cada aseen: 
so de temperatura se hace mtls pesado y la ceniza se vuelve ne6n, magnesio, azufre 
y, finalmente, hierro, el que pasa a ocupar el centro de ta estrella, Entonces e!! 
tá ardiendo en siete capns di fe rentes. 

Ha llegado el fin de su vida productiva e inicia una nueva contracción, porque el 
hierro, a falta de energía no puede soportar la presi6n. Al ocurrir ésto se mez
clan prot.onea y electrones 1 por ser la presi6n sobre los útomos del centro de la 
estrella, y :forman neutrones adicionales, formándose un nuevo centro, increible
mente compacto 1 de nuetrones. 

El nuevo centro no es lo bastante grande para soportar las capas exteriores de la 
estrella, por lo que estas capas se desploman hacia el centro, emitiendo calor en 
su caída. 

El calor adicional provoca que las capas inferiores se expandan y disparen hacia 
las capas externas que están cayendo, El choque de las capas inferiores y superi~ 
res libera tanta energía que las capas exteriores explotan. 

Este estallido se llama supernova. 

Las supernovas mlia brillantes liberan tanta luz como una galaxia, 

Loa pulsares. 

En 1967, Jocelyn Bell observ6 un extraño ritmo pulsante en el espacio, que se re
petía cada segundo. 

En 1968, mediante un radiotelescopio, se captaron pulsos provenientes de ta nebu
losa del Cangrejo, producidos a raz6n de treinta por segundo. Posteriormente, con 
un telescopio 6ptico, en la nebulosa citada se encontr6 unn singular estrella que 
destellaba al paso de los pulsos de radio, emitiendo también rayos equis y gamma 
a la raz6n de treinta por segundo. 

Un pulsar es una estrella pequeíla de nuetrones que aparece despu~s de que estalla 
una muy grande, de la cual hereda casi todo el material, por lo que su densidad · 
es de miles de toneladas por centímetro cableo. Si la Tierra tuviera esa densidad 
su diámetro sería de 200 m. 
El exterior de estas estrellas se halla a unos 500 000 ºC, Bajo esa corteza hay .!::! 
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na zona trillones de veces más dura que el acero, por lo cual, se trata de la ma
teria más dura del Universo. 

La estrella expele iones y electrones de su interior, estas partículas son atrapa 
das por la fuerza magnética de la estrella. Se mueven m6s aprisa y al acercarse fl 
la velocidad de la luz emiten radiaciones electromagnéticas en la Tierra como ra
yos equis, rayos gamr:m, ondas de radio y luz visible, en forma de pulsos, por lo 
que a estas estrellas se les llama pulsara o pulsares. 

A cada pulso y rotaci6n lo estrella pierde energfa y gira más despacio. La estre
lla, que empezó diez veces la masa del Sol, se va contrayl!ndose debido a la pre
si6n gravitacional. Al final, sus nuetrones quedan tan juntos que su mutua atrac
ciOn gravitacional vence todo lo que se interpone entre ellos. La estrella segui
rá encogiéndose 1 al tamaño de una canica y, te6ricamcnte, al tamaño de un átomo. 

En tal estado remanente, la estrella no ocupa espacio, se ha convertido en un agu 
jera negro. Nada puede salir de un hoyo o pozo negro, pues su velocidad de escnpC 
es superior a la velocidad de la luz. 

Debido a la tremenda fuerza gravitacional, en el hoyo negro el tiempo no transcu
rre y, fuero de él, el espacio se curva, de modo que envuelve por completo al og~ 
jero, aislando así al resto de la estrella desplomada del resto del Universo. 

Por un lapso casi interminable, La Galaxia dará un poco de calor, conforme se en
fríen sus enanos blancas y se conviertan en enanas negras, por no poder encontrar 
energía suficiente para iluminar los confines del Universo. Junto con sus compañe 
ras, igualmente invisubles, descansarlin para siempre en el espacio, A menos que -
sean arrastradas al mayor de todos los agujeros negros concebibles: el creado por 
el colapso del propio Universo. 
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2.3 El Sistema Solar. 

El principal componente de nuestro Sistema Solar es el Sol. 

El Sol es una estrella amarilla de clase G, de segunda generación. 

Las estrellas son de diversas luminosidades, por lo que se han establecido tablas Y 
catlilog9s de valoree, según las cuales el Sol es dieciocho mil veces manos brillan
te que la estrella Ri~el de la constelación de Orión. La densidad estelar es tam
bién de una gran variabilidad,fluctuando deode L.no diezmillonésima de nuestra atmo§. 
fera, haqt;a miles de veces mayor que la de la Tierra. Algunas estrellas son varia
bles con luminosidad intermitente. 

Hay estrellas gigantes, de diámetro enQrme, poco densidad y baja temperatura, Al e
volucionar se transforrnan Pn estrellas azules y más tarde, en estrellas umarillas, 
de menor dllirnetro y m<:1yor temperatura, como nuestro sol. 

Para c lasilicar a las estrellas contar;,os con dos normas importan tes• ambas proceder: 
tes de los mi urnas estrellas. Se trata del color (las estrellas del mismo color tie: 
nen más o menos la mi smn tcrnpcrutura) y su brillo real, 

Clasificación de Harvard, 

Generalmente las distintas clases de estrellas de la claslficaci.Sn de Harvard, se re 
presentan c'Jn las siguientes letras: P O B A F' G K M N, -

P. Estrellas caracterizadas por espectros de nebulosas gaseosas, formados por rayas 
brillantes entre las cuales se destacan las de hlclrégaxi y las de un gas, que por 
ser desconocido en ln Tierra, se dc>sign6 con el nombre de nebulium. Posteriormente 
se ha podido aclarar la naturaleza de las mismas: según Bowen, dichas líneas serían 
emitidas por los átomos de óxigeno y nitr6geno, fuertemente ionizados, sometidos a 
altas temperaturas y a presiones extremadamente débiles, 

o. Esfrellas de color blanco amarillento, en cuyo espectro apan~cen rayas brillan-, 
tes de hidrógeno y de helio, cases que ya se lrnbían observado la atmosfera ter
restre y en el Sol. 

B, Estrellas blancas o estrellas de helio, correspondientes a un espectro en donde 
aparecen líneas de absorción de hidrógeno, de helio y de calcio. 

A. Estrellas de color blanco o estrellas de hidrógeno. En el espectro de las estre
llas de cstu clnse aparecen con carácter predcminante las líneas de hidrúr,P.TD·, mien
tras que no se observan las de helio. Comienzan a aparecer líneas metálicas. 

F. EGtrellas de color amarillento, ale;unas veces denominar.las estrellas de calcio. 
En el espectro de estos estrellas las líneas del hidrógeno van despareciendo, mien
tras que aumenta la intensidad de las líneas correspondientes al calcio. Las rayas 
H y K, pertenecientes al calcio ionizado, se han convertido en las más importantes 
del espectro. 

G, Estrellas amarillentas o estrellas del tipo solar, Su espectro es análo!r.\ ···l del 
Sol, caracterizado por las líneas de absorci6n de Fraunhofer, corresppndientee a me 
ta 1 es. En él se observan ln!:i Uneas de calcio con gron intensidad, -

K. Estrellas de color amarillo anaranjado o estrellas del tipo de las manchas sola
res. En su espectro las líneas del hidr6geno aparecen débiles mientras que las del 
calcio alcanzan su mlixima intensidad. Se empiezan a observar algunos bandas de ab
sorci6n. 

M. Estrellas amarillo-rojizas o estrellas de 6xido de titanio, Su espectro está ca-
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racterizado por la pre<""JCrX:ia de bandas de absorci6n 1 entre las que se destacan las 
del 6xido de titanio. 

N. Estrellas de color rojo oscuro o estrellas carbonatadas, Estas estrellas presen
tan espectros de bandas, cuya luminosidad es d6bil en el azul y más aún hacia el 
violeta. Dicho espectro está caracterizado por bandas de absorci6n que se observan 
en la región.del amarillo y del verde, 

Las constelaciones. 

Ya desde la más remota antigUedad, las estrellas habían sido reunidas en distintos 
grupos en la esfera celeste, denominados constelaciones, designados con nombres de 
héroes mitológicos, de objetos terrestre o de animales, que cre!an ver en las figu
ras irregulares que se forman en la b6veda celeste, la cuul se halla dividida, en 
la actualidad, en 86 constelaciones: cincuenta y cuatro en el hemisferio austral y 
treinta y dos en el boreal. 

Los planetas. 

La palabra planeta proviene del grieeo planetes 1 que significa errante 1 y se debe 
al modo en que estos astros parecen cruzar por entre las inmóviles estrellas. 

Los planetas a simple vista parecen estrellas 1 diferenciándose de éstas porque no 
permanecen fijos en la esfera celeste. 

Al conjunto del Sol 1 los planetas, satélites, cometas y asteroides, se les conoce 
con el nombre de Sistema Solar. 

Además de girar a diferentes velocidades alrededor del Sol, los planetas tienen 6r
bitas con diferente inclinación con respecto al plano del Ecuador solar. 

A los planetas que giran entre la 7.ona de Asteroides y ·et Sol se les llama planetas 
interiores o trrestrcs, en tanto, o los que tienen sus 6rbitas más allá de dicha zo 
na 1 se les denominn oxteriorP.s o jupi terianos, 
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VENUS 9 o.~1 6 200 5.11 o. 81 243 d!a o. 72 108 .14 225 df IUI 

TIERRA o l .UO 6 371 5. !>2 
1 ·ºº 23h 56m l. 00 1<19 .5 365.26 d 

HARTE ó Q,53 3 385 3. 95 0.11 2<1h 37m 1.52 227. 79 6B7 dina 

JUPITER '4 10.95 780 1. 3J 16.9'1 'e 9h 50m 5. 20 777 .e l 1.8&2nilo 

SATURNO I{ 9.02 57 550 O.fi'J 9<'1. 9 " }.Oh )4m 9. !ld ' <'120. 5 29. 4~8aílo, 

URANO ó 4 .oo 2' 500 1. !>6 14.6( !Oh 42• 19. 19 2 873.2 84.0?211ilo 

NEPTUNO w 3,92 25 000 2. 27 17.H 15h 30. 07 4 501. 5 164.776 . 
PLUTON e 0.46 2 930 4 .oo 0.7 153 d 39. 59 5 906.24 2•8 11ftoa 

ELABORADO POR ERJC PARTIDA, SEGUtl DATOS DE COSMOGR AFIA DE CHAROLA y CONACYT- INFORMA 
NUN. 57 DE ttOV. 15 DE 1961. 
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Los cometas (del griego kometes, de kome=cabellera) 

Son estros errnntes, pertenecientes al Sistema Solar, que se distinguen de toe pl! 
netas por: 

a} su aspecto característico, 
b) visibilidad temporaria, 
c) lo reducido de su masa y 
d) la forma tan excl!ntrica de su órbita. 

Están compuestos de tres partes: 

a) El núcleo, de diámetro muy reducido y muy parP-cido e una estrella. De unes cien 
km de diñmetro, formado de hielo de ngua, amoniaco, metano, bióxido de carbono, 
acetileno y material meteórico. 

b} La cabellera o coma, especie de atmosfera que rodea al núcleo, de su existencin 
deriva el nobre, y llega hnsta cien mil kilómetros del núcleo. 

c) La cota, más o menos larga (hasta cien millones de km del núcleo), cuya lumino
nosidad decrece gradualmente desde el núcleo hasta su extremo terminal, siempre 
se extiende en dirección opuesta al Sol, debido al barrido que le produce la BE_ 
ción del viento solar. 

Al conjunto de núcleo y cabellera se denomina cabeza del cometa. 

Se calcula que hay unos cien mil cometas, los que viajun en los helados extremos 
del Sistema Solar. 

Edmund Haltey (1656-1742), fue el primero en afirmar que los cometao son miembros 
del Sistema Solar y que viajan en órbitas elípticos. La razón por la que algunos 
escapen de su frío y caótico reino y penetren en el corazón del Sistema Solar se 
debe, quizñ, a la influencia de alguna estrella que se les acerca. 

Los méteori tos. 

Se trata de cuerpos s61idos de pequeño tamaño, que se encuentran en e 1 Sistema So
lar, que caen a la Tierrn y producen fenómenos luminosos. 

Su composición y su edad, si mi lares a los de la Tierra, revelan que tienen su mis
mo origen. 

Pueden ser, según su composición í]UÍmica, clasificados en rocosos, ferruginosos, 
ferruginosos-rocosos y vítreos (tectitas), sin se haya comprobado que poseen subs
tancias orgánicas. 

Los Asteroides, 

Los asteroides o planetoides son pequeños planetas que forman un cinturón en una 
6rbita planetaria entre Marte y Júpiter, En la actualidad se han descubierto casi 
2 000. Los más grandes son Cerea (767 km de diámetro), Pallas (483 km), Vesta, con 
385 km; Juno, con 193 l<m. El 90% de los asteroides tiene un diámetro inferior a GO 
km, 

El movimiento de los usteroidc y los planetas se semeja bastante. La mayoría dC' 
los asteroides se mueven en órbitas circulares en la misma direcci6n que los pla
netas. El plano de sus órbitas es cercano al plano total de las 6rbitas del Siste
ma. 

Por su composición, los asteroides y los meteoritos, se asemejan a los planetas 
del grupo terrestre. Esto hace creer que son restos de lo que habría sido et déci
mo planeta de nuestro Sistema Solar: Faet6n. 
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Urigen del Sistema SolHr 

Para analizar y discutir las teorías o hipótesis que tratan de explicar el origen y 
la evolución del Sistema Solar, es conveniente agruparlas: 

Uno de los grupos de teorías supone la acumulaci6n de pequeiios cuerpos (piedras) dis 
crctos que, con arreglo a las leyes de sus atracciones mutuas, se mueven libremente
y sólo experimentan choques de tiempo en tiempo (hipótesis meteórica de Kant), 

Otro grupo supone un estado gaseoso de ta materia primitiva, en el cual, las partí
culas gaseosa!> no se mueven libremente, y obedecen no sólo las leyes de la expansión 
de los gases (hip6te~is r1ebular de Laplace), 

A los grupos anteriores se añude un tercero, de explicaciones que suponen que el ori 
gen de nuestro Sistema Solar se encuentra en una influencia con carácter de catástrO 
fe, entre dos estrellas (hipótesis estelar de Chamberlin-Mflul ton), -

Es de hacer notar que ninguna de es tus teorías ha logrado plenamente el prop6si to de 
explicar el origen de nuestro Sistema Solar. 

EL 

SOL 
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o 

0 TIERRA 
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2.4 La Tierra como astro 

2.4.1 Forma de la Tierra. 

En su primera aproximaci6n, la Tierra tiene una lorma semejante a la de una esfera. 
pruebas de ésto pueden ser las siguientes: 

a) Cuando un barco se aleja de puerto, desparecen paulatinamente debajo de la línea 
del horizonte, el casco, el puente, la chimenea y, finalmente, el humo¡ ocurriendo 
en forma totalmente inversa cuando se aproxima a la costa. 

b) Durante los eclipses de Luna se observa que la sombra que la Tierra proyecta so
bre su satélite natural es de forma circular. 

e) los viajes hechos alrededor de la Tierra prueban la forma del planeta y su aisla
miento en el cosmos, 

En la segunda aproximaci6n a la forma de la Tierra: 

Nuestro plunelu realiza un movimiento de rotaci6n sobre su propio eje. Esto le ha o
casionado, desde sus orígenes, un achatamiento en los polos y un ensanchamiento alre 
dar del Ecuador, por lo cual su forma puede ser la de un elipsoide re revolución a--
plastado en dirección a su eje. 

La prueba irrefutable y concluyente que demuestra la forma exacta de la Tierra la re 
presentan las imágenes, como fotografías, cinc, televisión o video, tomadas por saté 
lites artificiales, naves cspuciules en órbita sobre el planeta o en viaje por el e~ 
pecio, tripuladas o manejadas a control remoto. -

F.n estas im6eenes se aprecia 11uc nuüstro planeta es, por su formR, un geoidc (forma 
de Tierra), porque presenta, ademó.s del achatamiento sobre los Polos y el abu l tamien 
to sobre el Ecuador, otras curactrísticas especiales que le distinguen de los demás_ 
astros del Sistema Solar, como son los océanos, con tinentcG 1 cadenas montañosas 1 l la 
nuras, valles y dem[is formas del relieve de la litosfera. -

... , 

UBICACION DE LA SUPERFICIE DEL GEOlDE 
REPECTO AL ELIPSOIDE TERRESTRE. 
Geol. Gral e Hist. Vas! liev. 
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Consecuencias de la forma de la Tierra. 

Zonas Astronómicas. 

Corno los rayos del Sol llegan a la Tierra sensiblemente paralelos, el ángulo que 
forman con la vertical de loo diferentes puntos del planeta, de acuerdo con su la
titud sufre una variación que determina, a su vez, una distribuci6n del calor que 
no es uniforme en toda la superficie. 

Como consecuencia de la anterior, la sup~rficie de la Tierra se ha dividido en cin 
co zonas astron6mica!3, también llamadas zonas térmicas: -

La zona tropicul. situada entre el Tr6pico de Cáncer y el Tr6pico de Capricornio 
(de latitudcn 23°2'/ 1 N y S, respectivamente). Conocida como Tórrida o Cálida. 

Dos zonas templadas: del Norte, situedu entre el Tr6pico de Cáncer y el C!rculo Po 
lar l\rtico (66º 33' N); del Sur, localizada entre el TrlSpico de Capricornio y el -
Círculo Polar Antártico {66° 33' S). 

Dos zonas fr!as. Situadas cada una entre los I"espectivos círculos polares. 

LAS ZONAS TEHMICAS O ASTRONOMICAS 

1. 'IKFICJ\L, 'IIBRIIJ/\, CALIDA 
O INIU!l!U'Ic.AL. 

2. nwtJlllA !EL tum:. 
3. 'l»l'!.afio\ a·:L SI!. 
4. FRIA lliL mm:. 
5. FRIA ra SU<. 

A. Ea..r:líbr ( fJº ) 
B. rñtiico de rfo:;er, (Z3°27'N) 
t.:. Trqiico de C' .. "(Jrio:-.rnio. (23°2'7'S} 
D. Círculo fbbr Artioo. (6Gº33'N) 
E. Círculo Polru' Antiirtioo. (f6º33'S) 

El círculo de iluminaci6n. 

Es otra consecuencia más de la forma de la Tierra. Se debe o la forma de círculo ,: 
en que los rayos solares iluminan la mitad del_planeta. que estlí limitado por una 
circunferencia que separa en cada momento la parte iluminada de la obscura. 

~ 
o 
o 
o 
~ RaJoa Solaru 

EL CIRCULO OE ILUMINACION 
OE LA TIERRA. 
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2.4.2 Puntos, líneas y planos de la Tierra. 

El sistema tle coordenudas terrestres está basado en la rotación de la Tierra. Los 
puntos fundamentales del sistema son los polos, o sea los extremos del eje de rota
ción que son dos: norte y sur, 

Con esos dos puntos están rclacionndas las coordenadas en forma de círculos. Estos 
son de dos clases: círculo máximo, que es el que divide la esfera en dos partes i
guales 11..arrod:E hemisferios (del griego "mitad de esfera' 1

); y círculos menores, que 
dividen a la esfera en dos partes desiguales. 

Los maridionos son grande!:> semicírcu tos que van de uno a otro polo y se cuentan en 
180º ¡ y sus respectivos meridianos también en 180º. La distancia entre dos meridia
nos (que ~on contados en 360º) mide unr.rutb de longitud en lo esfera, y la distan
cia entre dos meridianos consecutivos se ndde en GO' de arco. A su vez cada minuto 
se divide en 60" de arco. 

El meridLmo de Origen que pa~a por el observatorio de Greenwich, cercü de Landre;;, 
se ho adoptcido convenciom1lmentc para dividir a la Tierra en dos hemisferios. Al o
riente de este meridiano se encuentran tos meridianos de longitud Este, y al occi
dente del mismo, tos meridianos de longitud Oeste. A los dos grandes divisiones de 
la:Tierra establecida a partir del meridiano de origen {junto con el Antimeridiano) 
se les llama Hemisferio Oriental y Hemisferio Occidental. 

El Ecuador es et crrculo m5.ximo equidistante de nmhos polos y cuyo plnno, perpendi
cular al eJe de rotación de la Tierra, divide a ésta en dos hemisferios: el septen
trional, norte o boreal y el meridional, sur o austral. 

Los paralelos son círculos menores que, precisamente, son pariJ le los a 1 Ecuador. Los 
principales parn le los que se representan en los mapas, se cuentan de 0° a 90°, por 
lo que son en total 180°, Al recorrerse la Tierra a lo largo de un meridiano se re
corren lBOº. L<t distancia enlrc dos paralelos consecutivos se riide en G0 1 de arco; 
y cada .minuto, a su vez, en 60" de arco. 

L<;>s tr6picos (el de C6.ncer, al norte, y el de Capric')rnio, al sur) S')n círculos men2 
res que distan df'l Ecuarlor 23º 27'. y de los pol'JS 66º 33'. 

El radio de la Tierra es una línea imaginaria que vo desde el centro del planeta 
hasta cualquier punto de la superficie, Si se prolonga el radio hasta terminar con 
el otro punto opuesto de la superficie se tenddi el cliámetro de la Tierra. 

El horizonte visible es el plano perpendicular a ln vertical de un punto sobre la 
superficie de la Tierra. 

La vertical de un punto estú dada por la dirección de la plomada, que a su vez 
la dirección de la grnvedad terrestre. 

l.a meridiana es la proyección de un meridiano sobre el horizonte, lo que da la di
rección norte-sur. 

El cenit y el nadir son los extremos de lu vertical de un punto de la superficie te 
rrestre. El primero corresponde a su extremo superior en la esfera celeste y, el se 
gundo, sería el punto diametralmente opuesto nl primero, en su exlremu infer·ior e -
invisible. 

El azimut es el ángulo que forma la recta trazada desde un punto observado, con la 
meridiana, El ángulo azimutal de una recto va de Oº a 360° y se mide en igual senti 
do que el movimiento de las agujas del reloj a partir del norte del punto de obsev8 
ciOn sobre el círculo horizontal. -
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N = Polo f'brte 
s =Polo &.ir 
O = Centro de la Tierra 
z = Cenit 

R = ROOio 

-· =Nadir 

Los puntos cardinales. 

tcS = Eje terreotre 
CJl =- Vertical 
E =- Eruad::ir 
M = -idliro cr 

Gn!En<lch 
M 1 = Antirreridiél'D. 

z 

A = Trqlloo oo CITT::cr 
B .- TfqJ!oo oo !:<4>doomlo 
C "' Círculo f\:>lru- Artioo 
D == C. P. Antártico 

El norte de un punto esta dado por la intersecciOn de la meridiana del mencionado 
punto con el txlrizaite visible del mismo y, en consecuencia, la meridiana dará la di 
rección norte-sur, -

El este y e 1 aes te del referido punto se determinan por la intersección de la perpen 
dicular a la meridiana con el horizonte visibie del mismo y, IJOr lo tanto, la per-
pendicular a la meridiana dará la orientaci6n este-oeste, 

Los ángulos acimutnles de los cuatro puntos cardinales son: 

norte, 0° ¡ 
este, 90°; 
sur, 180° ¡ 
oeste, 270°, 



N 
NNW NNE 

nw S9E 

s 
LA ROSA DE LOS VIENTOS 

{ROSA NAUTICA) 

2.4.3 Dimensiones de ta Tierra. 

A conttnuaci6n datos de los principales parámetros de nuestro planeta, según J. F. 
Hayford: 

Radio ecuatorial o semieje mayor 
r = 6 378 388 m 
Radio polar o semieje menor 
r = 6 3S6 909 m 
Radio medio 
I'=6300km 
Diámetro polar 
d = 2r = 12 713 818 m 
Diámetro ecuatorial 
d = 12 756 776 m 
Circunferencia polar 
e = 39 941 637 m 
Circunferencia ecuatorial 
e = 40 076 594 m 
Superficie 
S = 509 554 140 km2 

Volumen: V = 1 081 518 261 053 km
3 

Densidad: D = 5.514 g/cm3 

Longitud de un grado de arco= 111.111 km 
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Movimientos de la Tierra. 

Rotaci6n, traalaci6n, precesión y nutación son cuatro de loa movimientos más im
portantes que realiza la Tierra en el espacio, 

_ .. ,,.~ 
\ / ,..--

.. ~/ 
----- 8---
/ \ 

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

Eric Partido G. 
Seaan Time-Llfe 

AOTACION 

Cotecc16n de la //aturel!!ill 
La Tierra. 

PRECE910N 

<·:- -, 

,--
I 

TRASLACION 

NUTACION 

El movimiento de rotaci6n de la Tierra se lleva a cabo sobre un eje que llega has
ta los polos y pasa por el centro del planeta, 

El eje del movimiento de rotaci6n terrestre presenta una inclinación con respecto 
al plano de la Eclíptica (6rbita de traslación de la Tierra). 
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Algunas de las pruebas con las que se puede demostrar la existencia del movimiento 
de rotación terrestre pueden ser las que siguen: 

l. Cuando se observa cóno los astros parecen desarrollar un movimiento de este a o
este y se piensa en las enormes distancias a que se encuentran de nosotros y entre 
ellos mismos, resulta imposible aceptar que podrían éstos girar en torno a nuestro 
planeta, ya que paru ello deberían desarrolloar velocidades fantásticas. 

2. La sucesión del día y la noche tiene lugar en virtud del movimiento aparente del 
Sol de este a oeste. 

3. Todos los fluídos que envuelven a la corteza terrestre (agua y aire) se desalo
jen de este a oeste. 

4. Los cuerpos se desvían hacia el este en su caída libre. 

5. La gravedad es menor en las regiones ecuatoriales, debido a la fuerza centrífuga 
ejercida por ln rotación, y es mayor en las zonas polares. 

6. La Tierra está achatada en los polos y ensanchada en las zonas ecuatoriales, co
rno resultado de que el movimiento de rotación ejerci6 su influencia en una época en 
que no había alcanzado la rigidez que ahora le caracteriza. 

La Tierra realiza un giro completo sobre su propio eje en un día, el cual consti tu
ye la base de todas las unidades de tiempo. 

El día solar verdadero es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos mediodías 
verdaderos, ésto es, entre dos culminaciones superiores y consecutivas del Sol. Se 
divide en 24 horas que se cuentan a partir del mediodía, 

El día sideral es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos 
de una misma estrella por el meridiano del lugar, tiene una duración de 23 horas, 
56 minutos y 4 segundos, en relación con el día solar. 

Además, ·para medir el tiempo en la vida diaria, utilizamos el día civil, el cual e!! 
tá. dividido en 24 horas, las cuales se componen de 60 minutos cada una y, éstos, a 
su vez, constan de 60 segundos cada uno. 

El día civil se inicia a la medianoche (cero horas). 

Los husos horarios. 

Los husos horarios son áreas de la superficie terrestre en las cuales rige la misma 
hora. Los husos horarios estfin limitados por meridianos. 

La superficie de la Tierra ha sido dividida en 24 husos horarios, de 15º de longi
tud cada uno. 

Hora legal y hora oficial. 

La hora legal es el tiempo que le corresponde n algún lugar de acuerdo al huso hora 
rio en que se encuentra. Los husos horarios se empiezan a contar, hacia el este y -
el oeste, a partir del que tiene como centro al meridiano de Greenwich (huso hora
rio 0°), 

La hora oficial es el tiempo que cada lugar del mundo adopta según sus necesldudcs, 
puede variar un poco en relación con la hora legal, invadiendo el huso horario con
tiguo hacia el este o el oeste. 
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Movimiento de Tr·anslaci6n. 

Este movimiento lo realiza la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica y en
tre las pruebas de su existencia se pueden mencionar las siguietes: 

l. El movimiento que parecen tener los astros de este a oeste, que no se efectúa de 
la misma manera todos los días del año. Los astros se adelantan día con dí.a hacia 
el occidente con respecto al Sol, de modo que cada mes son distintas las estrellas 
que se encuentran sobre el cenit a la misma hora de la noche. 

2. El hecho de que la Tierra se desaloje en su movimiento de translaci6n hace que 
el Sol recorra aparentemente una línea llamada eclíptica y atraviese las constela
ciones del Zodíaco. 

Duraci6n. 

La Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol en un año, Dependiendo de la e
lección diferente del punto de partida para su medición, existen distintas denomin!! 
cienes de año: 

Año sideral. Está determinado por la vuelta del Sol a una misma posición originaria 
en su órbita aparente, con relación a una estrella fija, Promedio anual:355.2!:64 días. 

Año tr6pico. Es el paso del Sol por el punto equinoccial. Tiene una duración prome
dio de 3:>5.2422 días. 

Año anomalista. Paso de lo Tierra por el perihelio. Promedio anual: ;:65,2400 días. 

Año juliano, 365.25 días. 

Año greg>rio.no. 365,2425 días, 

El ai'lo tr6pico se inicia el 21 de marzo o el 23 de septiembre, en los hemisferios N 
y S, respectivamente, por lo cual paro evitar confusiones, se adopta el año civil, 
que tiene 365 días conplctos, sin f'rucci6n, y se inicio el día uno de enero. El año 
civil se llamó JUliano hasta 1582 y, desde entonces, fue gregoriano. Para hacer 
coincidir al máximo el año civil con el año trópico se introdujo el año bisiesto, 
que consta de 366 días, cada cuatro años, aumentando un día al mes de febrero (que 
tiene 29 en vez de los 28 norrnnles). 

Una de las consecuencias más importantes de la existencia de la trnslación de la 
Tierra alrededor del Sol se manifiesta mediante la sur:esión de las estaciones del !! 
ño: primavera, verano, otoño e invierno. 

Los equinoccios son los días dt~ 1 níío en los cuales, por incidir los rayos solares 
perpendicularmente sobre el Ecuador, la noche y el día son de igual duraci6n en to
do el planeta. Se presentan doo equinoccios durante el año: del 20 al 21 de marzo, 
con el que se inicin la primuvera en el hemisferio tlorte y el otoiio en el Sur, y 
del 22 al 23 de septiembre, cuando se ir.icia el otoño en el hemisferio Norte y la 
primavera en el hemisferio Sur. 

Los solsticios son días del afio en que los r:::iyos solares llegan directamente sobre 
los tr6picos, por lo que la noche .v el día pr('scntan su máxima diferencia. 

Son dos solsticios al aí\u: el 21 d(• junio, con el que se iniciu el vcrú.nO y 1~1 in
vierno en los hemisferios Norte y Sur, respectivamente¡ y el 22 de diciembre, fecha 
en que comienza el invierno en el hemisferio Harte y el verano en el hemisferio Sur 

Movimientos de precesión y nutación. 

Cada 26 OOJ años (año plátonico), más o menos, el eje de la Tierra se desvía y des
cribe un cono en torno del polo de la eclíptica (polo imaginario cuyo eje es perpen 
dicular al plano de la órbita de la Tierra). Eota deviación, llamada precesión, ha: 
ce que el eje de la Tierra apunte sucesivamente a distintos puntos del espacio, .Es-
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te movimiento es consecuencia del efecto gravitatorio del Sol y de la Luna, que in
tenta colocar al eje terrestre perpendicular ala eclíptica. Debido a la precesión, 
el equinoccio de primavera se adelanta cada año unos 50 segundos. 

Las bases de los conos trazados no son rigurosamente circulares porque la atracción 
del Sol y la Luna ocasionan un ligero cabeceo denominado nutación. 

2.5 

2.5.l 

Representación de la Tierra. 

Antecedentes de la cartografía. 

La cartografía tuvo en la antigüedad, como su máximo exponente, a Claudia Ptolomeo 
(90-168 d. C,), que, en la elaboración de mapas partió de la idea de que la Tierra 
es eaf'érica. Pero sus obras se perdieron, s6lo fueron redescubiertas hasta fines 
del siglo XIV y traducidas al latín en 1405. 

Las cartas portulanas fueron las mejores en uso desde la seeundA mitad del siglo 
XIII hasta el siglo XVII. 

A partir de 1500, con el mapa de Juan dt; la Cosa, comem:6 i3 incluirse el Nuevo r.1un
do en las cartns geogrlif'icas. No obstante ello, los principales mapas del mundo en 
el siglo XVII siguieron utilizando una proyecci6n cónica muy parecida a la de Ptol_2 
meo y todavía adolecían de grandes deficiencias en la representación de la Tierra. 

El primer mapa que presenta el nuevo concepto de la Tierra. que surgió con el descu 
brimiento de América por Cristóbal Colón y con el viaje de Macallanes y Elcano alr~ 
dedor del mundo, es el de Diego Ribero (1519), portugués al servicio de España. 

Juan Domingo Cassini, abuelo de César Francisco Cassini, hizo otro mapa en 1628, 
que mejoró el de Ribero y estableció los fundamentos de la cartografía rrioderna. 

La topógraf!a, la geodesia y la cartoeraffo, 

La topograf'ía tiene como finalidad la representación gráfica de un~ región de la su 
perficie terrestre, Desde tiempos l'!UY remotos se uti lizabéln procec:irüent.os de la t~ 
pografía para representar pequeñas cxtensionPs de terreno; pero fue hasta ln segun: 
da mitad del sig 1 o XIII cuando los rnnri nos r,P.noves'"°n r.onstruycron cnrttH> topográfi
cas conocidas con el nombre de portulanas o portolanas, palabra derivada de puerto 
y tierra. 

Dichas cortas se hici er·on con el sistema de triangulación, ciue consiste en dividir 
uno superficie en triángulos, dada lo. facilidad que ofrece esta figura para las op~ 
raciones topográficas de medición, 

César Frrincisco Cnssini (1714-17!:M), upllcó la t.r·iangulación a ::oria~; tPrrestres pa
ra ln confecci6n del r1npa de Frui,c.i.a. Lvs levantamientos Lopor,ráficos d•: Cnssini se 
basaron en la detcrminaci6r, por procedimientos ustronómicos de l'J lnt:i. tud y la lon
g! tud de numerosos lugArcs. 

A partir de Cnssini, su:...~ métodos h<1n constilu(do la hasL~ d(• l¿,:, medicioll•·S y dn l<t 
deter:nif:cicitÍn d<• L.:is formas del relieve, es decir. la t.opo· r:.fí' p·' trJdA IR t::Xt.f'r•· 
sión el~ la pala':r;;, 

Los trHbay_is topogr5.ficos pprter. del supuesto de que la Tierra e~ p la:.a, po:-:.¡ue la 
representación de E, perf'icies poco extensas no requiere de mayor grado de cxacti tud. 
Las trabajos mós prec r sos se originan sobre la base de considerar ln ~sfericidad de 
nuestro planeta. 

El primer cartóerafo que al hacer mediciones de la Tierra tomó en cuenta que ésta 
e~ esférica fue Eratóstenes (27G-194 a. de C.), Partió del conocimiento de que la 

25 



tlistancia entre Siena y Alejandría era· de 5 000 estadios (1 estadio = 158 m) y de QJC 
se sabía• que entre los días 20 y 22 de junio los rayos solares penetraban hasta el -
fondo de un paz.o en Siena (hoy, Asuán). en tanto que en Alejandría se recibían con!:! 
na inclinaci6n de 7.2 grados con respecto a la vertical. 

Siendo la Tierra esférica, 7.2 grados corresponden a 1/50 de los 360 grados que tie
ne una circunferencia. De acuerdo con este resultado, la circunferencia terrestre de 
be ser cincuenta veces mayor que la distancia entre Siena y Alejandría: 6sto cs •... : 
50 X 5 000 X 158 = 39 500 km, 

La distancia real entre Siena y Alejandría ea de 4530 estadios, adem6a de que no se 
encua"'ltrm sobre un mismo meridiano. Sin embargo, el procedimiento empleado por Era
t6stenes constituyó la base de posteriores mediciones de la Tierra. 

DETERMINACION DE LAS 
DIMENSIONES DE LA 
TIERRA POR ERATOSTE
NES (250 A de C). 

El método empleado por Erat6stenea fue superado a partir de Newton (1642-1727) 1 que 
determinó que la Tierra no es completamente esf6rica, sino que tiene tiene forma de 
elipsoide de revolución achatado en los polos y ensanchado en el Ecuador. 

Carlos la Condamine, francés (1701-1774), partió de este hecho para la medición del 
planeta, con lo que ee considera que se origina la geodesia, ciencia que yn toma en 
cuenta la forma de la Tierra para determinar sus dimensiones y en la elaboraci6n de 
mapas. 

En los últimos decenio!'> se hnn utilizado otros métodos mlis r . .ivanzodos para tu confec
ción de mapas. como son tos de la fotogrametría y la fotoinlcrpretación, que se apo
yan en fotograf<ías aéreas. 

Las fotografías tomadas desde el espacio exterior en artef1:1ct1Js hechos por el hombre 
han venido a complementar el proceso técnico d~ tu co.rtogrnfía, ¡1orque ahora ln in
terpretación se huce nu s6lo de fuluGraff as ofor0ns c()nvc•1¡~ i<)nn 1 f'S, Bino de ir..<ircncs 
cuptadf;JS en infrarrojo, son lo 1..LI<~l <:S ~ositlc dr.tc•ctur, cnh·c otros i:lefllenlos, F!l 
relieve, ta hidrograHa. la a[r.1.cultura, &reos urbanos y lns caracter!~ticc.s de los 
recm·sos naturatee. er. general. 
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Los mapas o cartas geográficas. 

La cartograf-ía es la ciencia geográfica que se encarga de ta elaboraci6n de mapas. 

Un mapa es una representaci6n reducida, simplificada (convencional} y generalmente 
plana de la superficie terrestre (o de cualquier fen6meno concreto o abastracto lo
calizable en el espacio). 

Los elementos principales de que constan los mapas son: la escala, ta proyección y 
tos símbolos convencionales. 

La escala, 

La escala cartogdifica es la relación que existe entre las dimensiones de lo repre
sentado en un mapa y las naturales. 

Su expresión se basa en unn simple relación numérica: 

distancia del mapa 
distancia real X 

siendo x el coeficiente por el que hay que multipli
car la longitud medida en el mapa para obtener la 
longitud real. 

Por la f"orrna de representarse, la esca la se clasifica en dos tipos: num~rica y gráf! 
ca. 

La escala num~rica se exprese mediante la relaci6n que existe entre el largo de una 
línea en el mapa y la que tiene en la realidad, expuesta en forma de fracción común. 

5~0 6 1 500 
que debe leerse como uno es a quinientos. Esto es que, por 
cada unidad de medida en el mapa (en mm, cm, m, pulgadas, 
pies, etc.) existen quinientas en el terreno. 

La escala gráfica es aquella en la que una recta de longitud convencional representa 
las unidades susceptibles de ser medidas en el mapa. 

4 
_J 

La escala es grande o topográfica, cuando su coeficiente es pequeño 1 representa una 
superficie pequeña y es igual o menor de 1 : 100 000. 

Las escalas pequeñañ o geogrúficas tienen un coeficiente grande, representan une ex
tensa región y son mayores de 1 : 100 000. 

Ejemplos de esca las grandes o topogrfifi ces: 

1 : 100 ººº : 1 : 25 000 ; 1 : 10 

Ejemplos de escalas pequeñas o geográficas: 

1 : 200 000 ; l : 1 000 000 : 1 : 4 ººº 000 

La proyccci6n. 

La proyección cartográfica es la representaci6n en un plano de toda o de una parte 
de una superficie esférica, utilizando para el lo un sistema de coordenadas, que pue
den ser meridianos y paralelos. 



Si en un mapa se interpretan f'ielmente las relaciones de superficie, se estará real! 
zando una proyecci6n equivalente. Si se conservan los ángulos. entonces es uña pro
yecci6n ortom6rfica, también llamada conf'orme o ia6gona. 

Una proyecci6n no puede ser ortom6rfica y equivalente a la vez. porque al conservar
se las áreas se def'orman los ángulos o viceversa. 

S6lo en una esfera es posible representar el área y la f'orma, respetando la propor
cionalidad de ambas. Por los cual, la proyección de la Tierra en una esfera es equi
valf1nte y ortomórfica, pero no es plana. 

Las proyecciones, de acuerdo con el cuerpo geométric.Q sobre el cual se trace la Tie
rra, pueden ser clasificadas en cónicas, cil!ndricas y horizontales. 

Las proyecciones cónicas y ci Undricas utilizan, precisamente un cono o un cilindro 
para trazar el globo terrti.queo. Los planos sobre los que se proyectan son secantes o 
tangentes a la superf'icie terrestre. Segün la orientaci6n del cilindro o cono, la 
proyecci6n puede ser normal polar (paralela al eje terrestre), transversal meridio
nal (paralela al Ecuador) u oblicua (formando ángulo con las dos anteriores). 

PROYECCIONES CONICAS 

PROYECCION CILINDRICA 

Proycccl(n o<'nica 
secmte 

80 90 eo 30 o 30 eo 90 
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Cll = ClllOOro de prcyecclál; (b = fu>erv<rl.>r. 
Les &lgulcs ccnseIVc11 SJ valor exa:to. 
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la prcyeccifrl cilíndrica nás utiliz.."rll actlial.rrolt.e es la 00 r~:rcator. 
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Las proyecciones horizontales o acimutales son gnom6nicas o centrales, si tienen el 
punto de vista sobre la superficie terrestre, u ortográ:fica, si su punto de vista se 
encuentra en el infinito y, si el punto visual es antípoda, se tratará de una proyec 
ci6n estereográfica. -

PROYECCION ORTOGRAFICA (ECUATORIAL) 

c = Centro de proyeccim. 
Cb = ~. Sitta:b en el infirúto. 

Les regi~ sib.Bi:E en el centro del ITIµ¡ seo loo ~ roojcr cxn;ervui a.s 
ronree. 

PROYECCION ESTEREOGRAF!CA (ECUATORIAL) 

P = Plao de proye<:cli'n 
Cb = Cb3ervad:r situ!rlJ en la esfera. en las mt!p:x.bs del 

plln:i de proyecciá1. 
e = Centro de proycccién. 
U:e frguloo o::rBenll:ll sus valores (proyecci(n caüonre). lDs 
distad.as y a.pcrficics se ~1 a rrcc.JiW Q.Je se alejE11 
del CEntro de proy~iérl. 



Los signos convencionales. 

Se uti Uzan para representar los rasgos mds carecter!sticoe de le superficie terres
tre. 

Los signos convencionales son de cuatro clases: 
1 .. hipsográficos (relieve), 
2. hidrográficos, 
3. de vegetación y 
4. culturales. 

l.os signos hipsográficos se representan en color café; los hidrográficos, en azul¡ 
los de vegetaci6n, en verde y, loa culturales, en negro y rojo. 

HIDROGRAFICOS E HIPSOGRAFICOS 
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UNIDAD 3 EVOLUCION DE LA TIERRA. 

3.1 Tiempo cosmogónico y tiempo geot6gico 

Al tiempo transcurrido antes de la formación de la primera corteza terrestre se le 
denomina tiempo cosmogónico. Después de consti tu!da la primitiva corteza transcurre 
el tiempo geol6gico. 

El tiempo coemog6nico es estudiado mediante hipótesis que se basan en observaciones 
del Universo que, en conjunto reciben el nombre de cosmogonia. 

Las más importantes teorías que nos tratan de explicar et origen del Sistema Solar y 
por lo tanto, de la Tierra, son las siguientes: 

- Buffon, naturalista francés, 1745: 

"La Tierra se form6 como rcsul tacto del enfriamiento de un coágulo que desprendi6 del 
Sol, como resultado de un choque con un gran cometa". Calculaba la edad de la Tierra 
en 75 000 años, tiempo necesario, según él, para el enfriamiento. 

- Kant, fi 16sofo alemán, 1755, y Laplace, matemático francés, 1796. Independientemen 
te uno del otro, explicaban que el Sistema Solar se formó de una nebulosa de gas ar: 
diente. La rotación alrededor de su eje determinó la forma de disco de ta nebulosa; 
al enfriarse, sus dimensiones disminuyeron, lo cua 1 hizo aumentar la velocidad de ro 
taci6n y la fuerza centd.fuga. Después , en la parte ecuatorial de la nebulosa, so-
brepas6 la fuerza de atracción, allí en toda la periferia del disco comenzaron a se
pararse los anillos de gas. El consiguiente enfriamiento de los ani tlos condujo a la 
formación de planetas y satélites. 

- Q, Yu Shmidt, soviético, 1944¡ WeizsBcker, alemán, 1944 y Kuiper, norteamericano, 
1951: Exponen la hipótesis meteórica o meteorítica, sobre el orieen frío, que supone 
que el Sol y los planetas se formaron de muchas fuentes. En una de las fases de su 
desarrollo, el Sol atrojo en la Galaxia una nebulosa fría de gas y polvo que poseía 
un propio y considerable momento cinético, La rotación en el fuerte campo gravitacio 
nal condujo a una complicada rediBtribución de las partículas meteóricas,~ la m-; 
sa, la densidad y las dimensiones, debido a lo cual, parte de los meteoritos, cuya -
fuerza centrifuga resultó más débil que la fuerza de atracción, fueron absorbidos 
por el Sol. Al chocar entre sí, las partículas comenzaron a pegarse, a formar agrega 
dos de mayor masa, a los cuales se unieron (acreci6n) partículas menores que cayeroñ 
en la esfera de su influencia gravitacional. De esta manera, de la sustancia meteóri 
ca primaria, se desai•roll6 la formación de los planetas y de sus satélites. -

- Fesenl<.ov, 1950, relacionó el origen del Sistema Solar con las leyes generales de 
la formación de lo materia en el cosmos. El Sol y los planetas se formaron al ~iolidi 
ficarse tu materia en los límites en lo::; limites de las nebulosas gigantes (glóbulo) 
Estas nebulosas constiruhm unn malerin bnstnnte enrarecida (con una densidad de u
nos io-2 2 g/cm3 ) y estaban compuestas por hidr6geno, helio y una cantidad muy reduci 
da de elementos más pesarlos. Al comienzo, en el núcleo del gl6buto, se forrn6 et soi":
más ardiente y más musivo que en la actualidad y con mayor velocidad de rotación. La 
evoluci6n del Sol estuvo acompafiada rle repetidas irrupciones de materia hacia una nu 
be protoplanetario., debido u lo cual perdió una parle de su masa y transmíti6 otra -
considerable de su momento cinético a los planetas que se formaron. Los cúlculos mu
estran que, contando con irrupciones no eatacionarias de materia desde et interior 
del Sol, SP pudo formur la rclaci6n práctica qua se observa en los momentos cinéti
cos entre el Sol y la nube protoplanetaria y, por tanto, los planetas. 

El mecanismo de formae!ún de los planetas se asemeja al de su consli tuci6n según la 
hipótesis meteórica, pero aqu! el material estuvo constituido por gotas condensadas 
(cendras) de materin solar. 
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La consiguiente evoluci6n de los planetas estuvo orientada hacia un calentamiento ra 
diog~nico y hacia una fusión parcial del interior de los mismos. En este caso desem: 
peñaron un papel considerable los procesos de desintegración radiactiva de los is6t~ 
pos K40, u235, u23B y Th232, cuyo contenido en aquel entonces era más alto. Actual'"'· 
mente, de modo teórico, se han calculado algunas variantes del calentamiento radiog~ 
nico del subsuelo. De acuerdo con estos cálculos, mil millones de años más tarde, LB 
temperatura del subsuelo terrestre a varios cientos de kilómetros de profundidad, al 
canz6 el punto de fusión del hierro. Al parecer, a esta ~poca se remonta el comienzO 
de laformaci6n del nacteo terrestre, representado por materiales pesados -hierro y 
niquel-, 11ue descendieron hacia el centro de la Tierra. Más tarde, al seguir aumen-. 
tanda la temperatura, desde el manto comenzó la erupci6n de silicatos m~e fusibles 
que ascendieron gracias a su pequeña densidad, De esta manera también se trata de e~ 
plicar el origen de la corteza terrestre. 

(·f· , .. 
··. ~ 

: ~r· ,., .. -.~~~::}:~-
. ~. •\" -~ . 

{,,.-· ... ·,,_1~ ,,; ... :'.··~; ::,.~ -
., ,.¿, ~W)'"""":'"""i 

.. i..,,.,,,I.'. ---

Formación del Sistema Solar aegún lu hipótesis -tel.irica de Schmldt (1944) 
Gcol, Ciral, e Hiot. V.1n1!leiv, Mllnichuk y Arabadzhl, 

3,2 Determinaci6n de la antigUedad de la Tierra. 

La edad de nuestro planeta se calcula mediante varios métodos, cuyas bases físicas 
proceden de la manifestaci6n Bistemática y bastante prolongada de algún proceso de
terminado. 

En el análisis de la fricci6n de flujo, se basa un método de definición de la edad 
de la Tierra que arroja un cálculo bastante seguro de este parámetro. 
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B_ajo el efecto de la atracción que ejerce l::i. Luna, en la hidrosfera y en la litosfe
ra de la Tierra se forman prominencias de flujo. Sin embargo, debido a las diferen
cias de velocidades de rotaci6n, dentro de algún tiempo las prominencias de flujo en 
la Tierra se adelantan a la situación de la Luna en su ór·bita. En este caso, lo fuer 
za de atracci6n que eje1'ce la Luna sobre ta prominencia forma un momento orbital. -
llamado u aumentar la velocidad orbital de la Luna y a reducir la rotación de la Ti!: 
rra en torno a su eje. 

La retardaci6n observada en la rotación de nuestro planeta va acompañada de una ace
leración de la Luna y, como consecuencia, de un alejamiento de 6sta con respecto a 
la Tierra. Esta tendencia permite suponer que antes la Tierra giraba más rápido en 
torno a su eje, y ta Luna se encontraba en una 6rbitn sensiblemente más baja. Los 
cálculos muestran que el estado extremo en que todavía se C'".lnserva el ~istema Tierra 
Luna se caracteriza por tos siguientes parámetros: Un período de rotución de cinco 
horas (día terrestre), período de traGluoión de la Luna de aproximada~nte de 24 ho
ras (mes lunar), una distancia entre ta Tierra y la Luna de unos 14 mil km (actual
mente es de casi 400 nii t l<m). 

Para trasladar el sistema Tierra-Luna a su estado actual son necesarios casi cuatro 
mil millones de años. Este valor puede ser adoptado en calidad de tiempo de existen
cia del sistema T-L, suponiendo que haya existido su estado primario extremo. En el 
supuesto que nuestro planeta y su satélite tienen el mismo origen este valor puede 
ser tomado como la cd11d de la Tierra. 

Los m6todos radiométricos µarél determinar la edad de ln Tierr11 se basan en el empleo 
de algunos procesos prolongados de la desintegraci6n radioactiva. 

La radioucti•Jidad consiste en la desintegración cspont(mea de los núcleos de los ele 
mentos inestubles y en su trnnaformaci6n en isótopos estnbles o en nuevos elementos:
F.l proceso de desintegraci6n va acompañado de ta gencraci6n de pnrtículns « (núcleo 
del helio), p (electrones) y energía en forma de rayo1.; gamma, y posee una velocidad 
rigurosnrnente permnnentc parn cada elemento N1diactivo. 

De este modo, la dcsinteuraci6n nuclear del elemento original (mlclido padre) va a
compañada de 1 u formación de núcleos de isótopos es tabl2~B { núclido descendente}. E!! 
te proceso t.t>rminu, µara Jos isótpor.; de urnnio (U235 y U ~ } en la formación de nú
cleos estables de plomo (Pb 206 y Pb2º7 ¡, respectivamente. 

Lm; reacciones nucleares se ul..i lizan principalmente para definir la edad de las ro
cas. A bnse de estas reacciones se han elaborado los métodos del plomo, dol estron
cio, del argón y del corbona. 

MI? todo palean to lógico 

Se inicia en el siglo XIX, mediante et estudio de fósiles en rocas sedimentarias. 

A comienzos del siglo XIX, Georges Cuvier, pateont6le,o franc6s, lleg6 a la conclu
si6n de que estratos con iguales restos orgtinicos poseían la misma edad, Los cambios 
de variantes de restos orgtínicos en los estratos de las rocas se debían a catástro
fes geológicas peri6dicas que exterminaban a los seres vivos, 

Las ideas evolutivas, iniciadas por el inglés Charles Lyclt, f'ueron plenamente elabo 
radas por el ruso Kovlevski, quien concluyó que las diferencias entre organismos de
una misma edad pueden tener explicaci6n en las condiciones específicas en que vivie
ron. 
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3. 3 Eras geol6gicas. 

Una vez que se form6 la primera corteza terrestre, termina el tiempo cosmogónico y 
se inicia el tiempo geoldglco. 

En base al an~lisis de la evoluci6n geol6gica y bi lógica, el tJempo geol6gico se di
vide en intervalos de tiempo llamados eras geol6gicas. Se destacan cinco grandes et!!; 
pas o eras que a su vez, se dividen en períodos, éstos se clasifican en épocas, las 
que se dividen en edades. 

Entre cada era geol6gica se ha descubierto que existieron grandes cataclismos, mani
festaciones violentas en la corteza terrestre que dieron como resultado la formaci6n 
de cadenas montañosas, vulcanismo., cambios climatol6gicos, llamadas revoluciones ge 
ol6gicas, las que modificaron sustancialmente las condiciones del medio geogrAfico,
determinando asfla ext1nci6n de antiguas especies orgánicas y la subsecuente apari
ción de seres mt.Í.s adaptados a las nuevas condiciones del medio. 
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Las dos primeras eras, arcaica o azoica y proterozoica, constituyen et e6n criptozoi 
co, caracterizado par la aparición de las primeros formas de vida: seres unicelula-
res, algas y gusanos. Estos no poseían esqueleto s6lido y muy raras veces se hallon 
en rocas antiguas. 

Las eras siguientes, paleozoica, mesozoica y cenozoica, se unen en el eón :fanerozoi
co, en cual ha habido un amplio desarrollo de las formas esqueléticas de los organi:! 
mas. 

Las subdivisiones de la escala estratigrt'i.fica, u 
la cual corresponde la esca la geocrono lógica, sue 
len poseer los mismos nombres. Por ejemplo, a le_ 
era mesozoica, corresponde un grupo mesozoico de 
rocas. y durante el podado pale6geno se form6 el 
sistema pa le5geno, etc., Sin embargo, los nombres 
de los subsistemas con frecuencia no coinciden 
con los nombres de las épocas. Para las l!pocas di 
vididas en tres parles, los subsistemas a menudo_ 
se denominan inferior, medio y superior (corres
ponden a ~pocas temprana, media y avanzada) según 
la sucesi6n de su yacimiento en la corteza terres 
tre, A las épocas divididas en dos partes corres: 
panden los subsistemas inferior y superior, Por e 
jemplo, un corte del sistema crteó.cico se divide
en dos subsistemas: el cretácico inferior y supe
rior; un corte del sistema jurásico, en tres sub
sisten.as: el inferior, el Medio y el superior. 

3.4 Estructura internn de ta Tierra. 

TIEMPO BOCAS 
GEOLOGICO fOHMADAS 

Era Grupo 

Perrada Sistema 

E poco Suhsis lema 

Edad Piso 

Relaci6n entre las sub 
divisiones geocronol6: 
gicas y estratigráficas. 
Vasfliflv. Geol. Gral. e 
lli 6 t. 

Lo fuente principal d~ informa-.:ión sobre ta estructura interna de la Tierra y de la 
composición del subsuelo proviene de datos indirectos, como el estudio de las ondas 
sísmicas. 

La sismología se ocupa del estudio de los sismos, del registro de las ondas sísmicas 
y del análisis de los datos obtenidos. 

Las ondas sísmicas son de naturalezn elástica, pues se propagan mediante el desplaza 
miento elástico de las partículas del medio con la direcci6n en qup se propngan las
ondas. Por la forma de propagarse, las ondas sfsmicas se dividen en longitudinales y 
transversales. 
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Las ondas sísmicas longitudinales se ca 
racterizan por la manera elástica volu: 
minosa con que transmiten las perturba
ciones, concordúndose los desplazamien
tos de las pertfoulas del medio con la 
dirección de la propnenci6n de las on
das, 
Las ondas sísmicos transversa les poseen 

un mecanismo elástico de transmisi6n 
de desplazamiento que pcrmi te la propa
gación de la onda en unu direcci6n per
pendicular al desplazamiento de las par 
ttculas. -

Le onda s!smica longitudinal es la pri-



mera en ser registrada y se designa con la letra· P (prima o primera). siendo la tran!! 
versal la segunda, se le asigna la letra S {secunde o segunda). 

La propagaci6n de las ondas sísmicas es, hasta ahora, la única fuente de informac16n 
sobre la estructura interna de la Tierra. Actualmente, según la sismología, existen 
los siguientes límites divisorios de la Tierra, que comprueban la estructura concén
trica de tres capas o geosferas: núcleo, superficie de Wiechert-Gutemberg, manto, ª.!:! 
perficie de Mohorovicic y corteza terrestre. 

Capa d<t Guhrnticrg \ 

Capa da GuhtSll\ 
'· 

Capa do 1ranslci6n 

Núcleo. Ocupa casi el 17% del volumen terrestre y hasta el 34% de su masa, 

Nacteo éxterno (capa E), desde la superficie W-G, hasta 4980 km de profundidad. 

NOcleo intermedio (capa F), de 4980-5120 km de profundidad. 

Subnúcleo (capa G), a más de 5120 km de profundidad, 

Manto. Ocupa el 83% del volumen y casi el 67% de la mase terrestres. 

Se le distinHuen muchos límites, los principales yacen a 410 km. a 950 km y a 2700 
km de profundidad. 

Se divide en manto superior: va desde la superf"icie del manto hasta 950 km de profun 
didad y el manto inferior, desde 950 hasta la superficie W-G. -

En el manto superior se desnrrol lan los focos de fusi6n de las sustancias del manto, 
de 75 a 150 km de profundidad se sitúa una región donde se presentan muchos focos 
s!smicos. Esta parte pertenece todav!a a ta capa G y se le denomina astenosfera o 
guiaondas. 

Bajo la capa de Gutemberg se halla tu capa Golitsin (capa C), de 410-950 km de pro
fundidad. 

En el manto inferior existen les capas D' (950-2700 km) y D" 12700-2900 km). 

Corteza terrestre. 

Por su masa esta geosfera constituye una ínfima parte del total de la Tierra. 

De acuerdo a su espesor y composición destacan tres partes de ta corteza terrestre o 
litosfera: 



1 Corteza continental. 
2 Corteza oceánica. 
3 Corteza de las regiones intermedias. 

La corteza continental tiene un espesor máximo de 70 km. Constitu!da por tres parcia 
nes: la superior, representada por rocas sedimentarias de poca densidad, generalmen: 
te no pasa de 10 a 15 km. Mlis abajo una capa de granito de 10 a 20 km de espesor, 
compuesta par rocas magmóticas y metamórficas ácidas. En la parte inferior de la cor 
teza yace una r.npa de basalto de unos 110 km ele espesor, compuesta por rocas magmáti: 
ca btisicas, 

El límite entre los capas basáltica y granítica es la superficie de Conrad, que se 
encuentra entre 10 y 13 km de profundidad. 

En la· corteza continental se presentan las raíces de las montaí"ías, por lo que existe 
un incremento brusco de la corteza bajo los grandes sistemas montañosos. Bajo los H.!_ 
malaya· el espesor es, al parecer, de 70 a 80 km. 

La corteza oceánica posee un mínimo espesor de 5 a 7 km. Estl\ consti tuída por dos ca 
pas: la superior, formada por sedimentos granulosas de las profundidades marinas, -
que no posa de unos cientos de metros de espesor. Le capa interior, basáltica, tiene 
un espesor entre 4 y 10 km, que es menor que la de los continentes. 

En el fonda de los océanos aparecen formaciones características. que son les cordille 
rae y las hoyas o trincheros. -

Le corteza de las regiones intermedias es característica de las costas de los gran
des blc:qJeS continentales, donde están bien definidos loe mares periféricos y existen 
archipiélagos, Allí la corteza oceánica reemplaza a la continental. Por la estructu 
re, el espesor, la densidad de les roces, por la velocidad con que se propagan en e: 
llae las ondas elásticas, la ~orteza de las regiones intermedias se sitúa entre 18 
continental y la oceánica, 



3.5 Clas1ficaci6n y composici6n de las rocas. 

Las rocas son partes de la corteza terrestre idénticas entre s1 e independientes. 

Todas las rocas consisten en una aglomeración de grano$ minerales, en la inmensa ma
yoría de los casos de una mezcla de minerales, aunque también en ocasiones de una s6 
la especie de ellos. La roca ha de ser independiente. es decir. debe ser el resulta: 
do de un proceso geol6gico cualquiera bien definido. 

Las rocas son cuerpos geológicos que están compuestos por minerales de determinada 
composición y los cuales se originan durante diversos procesos geológicos, tanto en 
el interior de la corteza, como en ta superficie de la misma. Las rocas pueden estar 
compuestas por un mineral (monomineral) o de varios (polimineral), Los minerales que 
con tienen las rocas en mó.s de un 5% se denominan componentes de las rocas y. los que 
existen en ellas en formo insignificante (en menos de 5%), minerales accesorios. 

La definici6n no nos dice que una roca ha de ser necesariamente s6lida¡ las tobas 
volc6.nicas sueltas, el material de las dunas de arena de los litorales marítimos y 
lo limos macizos de las morrenas depositadas en la época glaciar son rocé'.S. 

La ciencia que estudia la composici6n, ocurrencia, relaciones mutuas, formaci6n y me 
tamorfoais de las rocas es la petrografía. -

Por su origen las rocas se dividen en tres grupos fundamentales: magm!lticas, sedime!! 
tarias y metamórficas, 

Las rocas magmáticas o {gneas se formaron durante el proceso de enfriamiento y soll
dificaci6n de la masa fundida, en el subsuelo terrestre o sobre la superficie. 

Las rocas ígneas formadas por el enfriamiento del mag·ma en el interior de la corte
za se denominan intrusivas o plutónicas. Las que se enfrían sobre la superficie de 
la litosfera reciben el nombre de rocas ígneAB extrusivas volcánicas o efusivas. 

Los rocas sedimentarias se originan al destruirse en la superficie de la Tierra ro
cas formadas con anterioridad. con la consiguiente acumulación y transformación de 
los productos destru!dos. En la formaci6n de las rocas aedimentarias participan a
gentes atmosféricos, la hidrosfera y el mundo orgánico, 

Las rocas met.nm6rficAs se forman con rocas magmfiticas y sedimentarias que, en el in
terior de la cortez.a terrestre, hon sido sometidos al efecto de altas temperaturus y 
presiones y sustancias químicas activas. 

Las rocus magmúticas constituyen el 95% de la masa de lo corteza terrestre, Además, 
entre las rocas sedimentarias y metamórficas hacen el restante 5%. 

Aparte de su composición y origen mineral, las rocas se diferencian entre d por su 
estructura, la textura y los formas de estratiflcnci6n en la corteza terrestre. 

La C!Structura de tos rocas está determinada por las dimensiones, la forma y el carde 
ter de la liga1.6n entre los granos minerales que constituyen la roca. -

La textura de las rocas la determina la dispoaici6n mutua espacial de lo::; granos mi
nerales que la formC1n y por la manera como se llena el volumen de la roca. 
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Algunas considerocioncs acerca de la teor!a de la Tect6nica de Placas, 

La teoría de la Tectónica de Placus postula que la corteza terrestre está constitu!
da por varias placas grandes que constantemente se mueven unos de otras. Algunus de 
estas placas contienen los continentes tal como los conocemos¡ otras contienen las 
cuencas oceó.nicas, Las fronteras entre las placas pueden quedar dentro de las cuen
cas oceánicas o, en algunos casos, bisector partes de los continentes, 

De acuerdo con esta teoría, hucc mñs de 400 millones de años, en el paleozoico, exis 
tía s6lo un pupercontincnte, conocido como Pangea. Según parece estuvo constitu!do -
por dos mitades udyucentes: Laurasia, en el hemisferio norte, y Gondwana, en el he
misferio sur. Al terminar la era paleozoica, hace unos 200 millones de años comenz6 
a fragmentarse y los pedazos resultantes transportados,cacb uno de ellos, sobre pla
cas tectónicas, comenzaron a derivar los unos de los otros. 

~al ill PAIG:A, Según A, \/Jegmer 

g:~~1SlrC~. 
e, lnicioo del Cen:izoico. 

La ruptura probab temen te comenz6 
en la tierra de Gondwana, cuando 
Amt!rica del Sur se separó de Afri 
ca y derivó hacia el oeste, gene: 
randa así el Atlántico Meridional 
Casi simulttineamente, otra de los 
porciones de Gondwana, que pos te
riormen te iba a convertirse en la 
pcn·Ínsuln Indostánica se separ6 y 
se deslizó hacia el norte, a lo 
largo de la costa oriental de A
frioa, hasta chocar finulmente 
con Asia. La Antártida y Austra
lia, que permanecieron unidas du
rante el mesozoico, se apartaron 
de sus posiciones originales, cer 
canas al extremo sur de Africa. -
Por tl 1 timo se separaron, y la An
tártida se dlrigj6 hacin rol sur, 
hasta su posición actual, mien
tras que Australia lo hizo hacia 
el noroeste. Enlretnnto, Laurasia 
girnba en relación con la tierra 
de Gondwana abriendo un antiguo 
brazo de mur, el de Tethys, que 
fue el anc(·::.;tro de una parte del 
Mediterr6neo, y América del !iorte 
se separaba de lo frontera maure
tó.nica de Africa y, por ültimo, 
de Curopu, abriendo as1' el Atlán
tico septentrional. 

Estos tremendos sucesos ocurrieron a lo largo de un período de tiempo muy prolonga
do y, en realidad, todavía están en proceso. Y a medida todo ésto acontecía, los 



bloques continentales transportados por sus respectivas placas, se movieron a sus 
posiciones actuales. Las viejas conexiones intercontinentales fueron rotas y en su 
lugar aparecieron otras. 

~~ 
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UNIDAD 4 EL RELIEVE TERRESTRE, 

4.1 Geomorfologla. 

Concepto. 

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve terrestre. El nombre deri
va de tres palabras griegas: ge (Tierra), morfe (forma) y lagos {estudio). Constitu 
ye una de las partes de la geografía física. -

Objeto y método de estudio. 

Como toda ciencia de la naturaleza, la geomorfolog!a se propone describir y expli
car. SegOn la personalidad de cada geomorf6logo, se acentúa bien el carácter geogr6 
fice, o sea la descripci6n de las formas, o bien su explicaci6n. Pero, en el esp!ri 
tu de aquellos que insisten más sobre la explicaci6n de los relieves, que sobre su
descripci6n, no es necesario decirles que ésta es esencial, y que si se reduce a po 
ca cosa, es porque las formas son más conocidas en su especie que en su génesis. se 
rd, pues, más diÍ'Ícil desviar el sentido de la geomorfolog!a hacia el de la explic0 
ci6n del relieve. evoluci6n del mismo y estudio de los procesos del modelado. Toda; 
ellas nociones que están incluídas en la geomorf'olog!a, pero no se confunden entre 
ellas. 

El primer trabajo del geomorf6logo es la observación directa de las formas del te
rreno, obsp¡·vación que naturalmente debe evitar las ilusiones ópticas y que intenta 
rá ver el relieve desde distintos ángulos, Esta observaci6n no puede limitarse a u= 
na simple enumeración de formas; debe oricntnrae en función de lo. interpretación o 
interpretaciones eventuales. Para captar las principales articulaciones del paisaje 
el geornoJ·f6logo debe confrontarlas constantemente con todas las explicaciones posi
bles. 

Ltt observación directa del terreno debe incluir la consulta de mopns topográficos. 
Los de escala pequeña o media ( 1: 100 000, 1: 200 000) dan una visión de conjunto de 
la regi6n estudio.da; revela las orientaciones y líneas directrices que sobre el te
rreno pueden escapar al observador, Pero el geomorf6logo tiene necesidad de loa ma
pas a gran escala~ Las escalas más úti tes para el geomorfólogo están comprendidas 
entre 1:20 000 y 1:80 000, 

4.2 Inestabilidad de la corteza terrestre. 

Con mucha frecuencia la corteza terrestre ha sufrido modificaciones que en geología 
se denominan diastrofismos. 

Lo anterior se explica fácilmente tomando en cuenta que el espesor medio de la Tie
rra, en la litosfera, es de 35 km y el radio medio es de 6300 km. 

Una de las pruebas más convincentes de lo frecuencia de los movimientos de la corte 
za terrestre son los grandes temblores de tierra y los continuos movimientos s!smi= 
coa de escaso intensidad que se aprecian en la superficie. 

Los factores explicativos del relieve se pueden agrupar en tres clases: tectónicos. 
erosivos y lito lógicos. 

Los factores tectónicos ( del griego tektonike"'arte del carpintero) están integra
dos que edifican el relieve, plegando, rompiendo, elevando y hundiendo los fragmen
tos de la corteza terrestre. 

Los dias trofismos o movimientos de la li tosfcra pueden efectuarse como resultado de 
las fuerzas que actaan horizontalmente, como las fuerzas de compres16n, que dan lu
gar a la formaci6n de plegamientos; as! como las fuerzas de tensi6n, que originan 
fallas o afallamientos. 
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A los movimientos de la corteza terrestre que se producen rApidamente se les denomi 
na orog~nicos u orogenéticos y dan lugar a la formaci6n de montañas; en tanto que,
loe movimientos que determinan levantamientos de grandes bloque de la litosfera se 
les llama epirogénicos o epirogenéti ces, 

2 
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Otra de las fuerzas internas que modifican el relieve terrestre está representada 
por e 1 vulcanismo. 

El vulcanismo o volcanismo es el conjunto de fen6menos y procesos relacionados con 
las emisiones de magma y otros materiales como gases. vapor de agua, bloques. bombas 
lapillis, arenas y cenizasn del manto a la superficie, a trav~s de la corteza. 

Del vulcanismo se forma un volcán, que ea un conducto que comunica al manto con la 
almosfera por medio de la litosfera. 

El volcán, con parte de los materiales emitidos, forma una estructura llamada edifi
cio volcánico, que puede presentar las siguientes formas: alargado, c6nico, caldera 
y maar o foso de explosi6n. 

ALAR8AOO CONICO CALO ERA 11 AAR 

ElllFICIC6 WLCAfUO:S Im SJ f(IBA (Ge-:w. Fís. Viv<S) 

El cráter ea la parte superficial del edificio volcánico, 
Por su forma de manifestarse, la actividad volcánica se divide en Cuatro fases: hawai!. 
na, eatromboliana, vulcaneana .v peleona. 
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La erosi6n es el conjunto de procesos que degradan el relieve (corrientes de agua, 
de red organizada o no¡ tambi~n el hielo, el viento, acciones químicas), Por otra 
parte, degradar no s6lo significa necesariamente desgastar o difüminar. LH erosi6n, 
al excavar, puede acentuar los desniveles. Pero al final su ncci6n tiende a nivelar
los. Es necesaria una nueva acci6n erosiva para recomenzar el trabajo de excavaci6n. 
Cada una de estas ucciones sucesivas puede compararse con unu ola; y como todas, al 
secederse, recomienzan un trabajo parecido¡ se dice que es una acci6n cíclica. Se ha 
bla tambit;n de formas cfclicas, que son las atribuibles a ciclos de erosi6n. -

El intemperismo o meteorización se manifiesta por el proceso de destrucción de los 
materiales cercanos a la superficie de la Tierra, debido a fuerzas ex6genas. Depende 
del clima (meteorizaci6n predominantemente mecánica en ree,iones de climas áridos y 
fr!os¡ qu!mica en regiones húmedas} y de la naturaleza de las rocas. Es la condici6n 
previa de los movimientos de masas. del transporte y acarreo -y, con ello, de la far 
maci6n de rocas sedimentarias-. El intemperismo y sus efectos son un elemento esen-
cial del modelado terrestre. 

La litología es la ciencia de la naturaleza de los terrenos. Un factor litol6gico es 
el que proviene de la mayor o menor dureza de las rocas tal como se presentan en el 
relieve. 

Un relieve formado por una capa dura, inc'linada u horizontal, una depresión excavada 
son formas de origen lito lógico. 

La superficie estructural corresponde al dorso de una capa dura desembarazada, por 
la erosión, de las capas más blandas que le recubrían, comprende la naturaleza y de
formaci6n de los materiales, o sea, a la vez tect6nica y litología. 

El relieve litol6gico diferencial o selectivo es un término preciso que significa de 
bido a diferencias de las rocas. La eros16n trabaja a distinta velocidad en rocas de 
diferente dureza, como Bi escogiera las más blandas pra excavarlas. 
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4.3 Clasificación elemental de las :forraas del relieve. 

En todas las geograf'!as se menciona la clásica divisi6n geomorf'ol6gica de los elemen 
tos del re lleve terrestre, que establece tres tipos fundamentales: llanuras• mesetaS 
y montaílas. 

Las llanuras son superficies extensas de la corteza terrestre, con escasas elevac!o,.. 
nes y situadas a poca altura sobre el nivel del mar. 

Las mesetas son planicies altas o sea, terrenos llanos, elevados con respecto al ni
vel del mar y de gran extensi6n. 

Las montañas son elevaciones o grupos de elevaciones de la Utosf'era, originadas por 
fuerzas endógenas (orogt'.!nesis) y modeladas y divididas posteriormente por fuerza e1t! 
genas .. 

Según Su altura, se distinguen montañas medias, generalmente redondeadas, y montañas 
altas, de formas agudas y de pendientes abruptas. 

4.4 Tipos morf'ol6gicos de la corteza terrestre. 

Partiendo de la clasificación elemental de las formas del relieve terrestre, existen 
los siguientes tipos morf'ol6gicos fundamentales: llanuras, mesetas, montañas, elemen 
tos fallados y de glaciar continental. Todos estos se esquematizan en cuanto a su o: 
rigen y subtipos producidos en el cuadro siguiente: 

TIPOS MORFOLOGlCOS DE LA TIER.M 

TiJJ01 
/undam1n1al11 

f 

Ori11n 

clima húmedo ~ 
J. lludal. lacustre, dcllAica 
2. 1ladal 
3. de tundra 

l 4. pcnillanun 

5. lottica 
6, erg. 

Lb.nurai J 
de origen srdi· 

mentarlo 

de c&liu. lonna. { 
da por La acción 
de organiunos 

7. de hnt 
e. atol6n 

Mcactu 

Montañal 

de marma 

de levantamiento 

i 
r. . 

de orige~ icdi· J mtmor 
mentan o l 

l cxlerior 

l de magna 

¡ de plegamiento 

de origen lpeo 

Elem'"'" { de tenoión 
C.lbdoo l 

Claciar continental 
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{ 
9. de muu lgneas antigua.¡ 

1 O, de coniente de lava 

11. coatrra 

{ 

J 2. de denudad6n o dr1gaste 
13. de 1edimentadón o rclle· 

namiento 

14. de piedemontc 

1 S. de m.uu Igneas antiguas 
16. de conien1e de lava 

{ 

17. de plcguniento 
18. ~:Ci!~~~rrtlento con dUJo. 

19. de masa1 lgnea.s antiguu 
20. batolitOI 
21. lacolilos 
22. edilicio1 \'Old.nico. 

{ 

23. Mon11ña de fallamienlo 
o pilar (honl) 

2-f.. Me1e1a de /allamicnto o 
(osa {graben) 

.. 25. Eec.aJ6n de rallamicnto 

26. glaciar com.lnental. 



PRINCIPALES ELEMENTOS DEL RELIEVE TERRESTRE* 

PROVINCIAS fISIOGRAFICAS DE AM~RICA 
MONTARAS 

Si•n'J '" P4d/1to 
Sierra de Alub ••••. , , •• , , , .•.•• 
Sierra Ca.lera de Columbia Dri1,nica. 
Sirrr1 Ci11CAda ..•.•••••.•• , ••••• 
Sirrra Nevada •• , , , , , , , , , , , , , , , , , 

ANDES AMERICANOS: 

MONTMAS ROCALLOSAS 
Dt/Htsionn /nl11mor1ton11.1 Rotalto1u 7 Sit"u A1.J111 

Mt6Cll. del Yuk.6n , •• , , • , , , •• , •• , Sierra Endlco11 (Alub) 
Mncta dtl F111Cr ••• , ••• , , ••• , , , • Sierra Maclmuie 
Mrac1a del Columbia , , , ••••••••• , RocaUou.a can.adicruet y c1tadouni0 

Mr1rt.:1 del Color.ado y Gran Cuenca deru.ea 

Sim;u de B.aj& California • , • , •• , • Llanura coiten. de Sorona y Si· Sierra. Madre Occidental 
{ 

).f.ar de Cortl1 } 

~1 .. 

{ 

Dtpn"ii6n del Dala.u } 5· V Id · T naJ 
.Sim1. M:1Jrc del Sur , . , • , , • • . • • • • Dr!:i~1~nr1 del Tehuac.án y To· S;:: M:dn:ni~rirn~alRIYt 

Sierra M1dn: de Chi•pu • , , , ...•. Drprr1i6n Crnlral de Chi:ip;u Sierra Septentrional de Chi:iipu 

Ahot de CualC'~ala } , { Sierru al Norte de h.ab:iil 
S1e)'"Nj~~~~1non:i.le1 de Hondur:1.1 DeprtJ16n de lubal · · • • · , · · · · Siena Cochcomb 

Sierra de Jamaira , •••. , •.•• , , • , . • Hoya de Barllett ...... , , • , , , ••••• Siena Maettn. (Cuba) 
Sierra del auroe1te de Jbitf • : , • , .•• Golfo de Gonai\lel , , . , , , .. , , , .•. , Sierra del norocJte de H~t1 

Depre1i6n de Enriquillo , .. , , • , go 1 Pueno Rico 
{ 

Sierr.111 Centnltt de S:11n10 Domin-

Sien.u de hlu Virgcnes 

MONTARAS VOLCÁNICAS DE AMtRJCA CENTRAL Y ANTILLAS 
Sierra Voldnic.a del Sur de Guatemala h:1.11a Panam.l 
Sicm. del archipiélago de 1u bla1 volc.lnicat de lu Antillu Menoru 

Cordillera 
Occidental 
de Color.1bí:i. 

Deprc1i6n 
del Cauc.i 

ANDES SURAMERICANOS 
Cordillen. 
Cen1r:11I 
de Colombia 

Oepmidn 
dd M:iigdalc-na 

Maciro Andino del Ecuador 

Cordilleni. Oriental de Colombi:ii 
C.Ordillera de lot Antes Venetolanot 
1 de l.& Wa de Trinidad 

Cordillera Occiden1al de 101 Andn ¡ Cordillera Oric-nal de 1n1 Ande1 
del Perú Ahipl.anicie Pc-n.i:iinoboüvi:i.na del Perú ' Bolivia. 

Cordillera Andina de Chile 1 de A~ntina 
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Ettudo Can.a.diente 
Orudea Ll&Dwu 

LlallOI del Orinoco 
Llanuru del Amuoa.aa 
Chml 

MONTARAS ANTIGUAS 

MontaW Apatachet == ti ~yana 
LLANURAS Y M!.SE'l'AS 

C111Jr11ú1 
No~ca 

Llanuras del ML&Wpi 
AhJpl&Júcio Mcdc.&b& 

Sunomlrica 

Pampa 
Pataronia 

Llanuru ColJ"AI 
Del Atlintlco 

Nontlintia:i Continental (hnhuula de Florida y Yucatin. Oc.ddente J cmuo 
do la ltl& do Cubal. 

Aconcagua, Chile 
Chimboruo, Ecuador 

Del Pacifico 

MEDITERRANEO AMERICANO 

Callo de MWco 
Mar de lu Antill.as 
Mar Caribe 

ACCIDENTES GEOGRAFICOS 
(Por ortl.,, tl1 im1ort"n'1·a) 

p¡,01 

San Ellu, Alub 

t!,~~~~~li6~~ª~:nadi 
gi~o~~,'.o E;5~~0Í>abto, Bolivia 

~::;:t!~~d>:rbico 
Lucama, C.anadi 
foraker. Aluka 
ht.aeclhuall. México 
Pichincha, Ecuador Ca7ambc, Ecuador 

Onu.b.a, MWco 

Labrador 
Baja California 

Tehuantepec 

Groenlandia 
Baífin• 
Ellnme.n:• 
Victoria• 
Cubo 

P1nlnJu'4t 

Florida 
Vucatin 

lttmot 

Pan.ami ,,,., 
Tenanova 
Ha.itJ 
B.anb• 
D<von• 
Tierra del Fuer-~ 



Melvillr' 
Southampton• 
Príncipe de Gale1• 
Vancouver 
Someraet' 

Jamaica 
Cbiloe 
Puerto Rito 
Trinidad 

(') E.tu ialu pertc:nrcen al Arthip.i~lago Septentrional canadien11 

Am.uonu (Madeira, Negro) 
M~i:t,i (Misouri, Arkanu.1, Ohio 

Machnzit 
La Plata (Pan.guay) 
Yufr.6n 
San Lorenzo 
San Francisco 
Nc4on 

Superior (Nipig6n) 
Hunln 

~~~!f:de Oio1 
Erie 
Grande de E1clavo1 

M:ar Ca.ribe 
Golfo de Mb:ico 

Florida 
Yuc.at!n 

Rlo1 
Colorado (Gila} 
Río Cnnde 
Orinoco 
Columbia 
Churchill 
Colorado (de Tuu} 
Fn1"r 
Magdalena 

La101 
Winnipeg 
Ont&no 
Titicac.a 
Athaliuc. 
Nicaragua (Mamgua) 

Mar,, 
Mar de la1 Antíllai 
Dahla de Jludion 

Enrultot 
Ma!l'allane1 
Behrins: 
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PROVINCIAS FISIOGRAFICAS DEL VIEJO MUNDO 
MONTARAS CENTRALES MODERNA• 

Monta!u Cant1bricu 
Plrineo1 

=t':'plamcnte dlch01 

Alpes Trarul1vbleo1. 

Me1et.a de ADatolla 
Ciucuo 

AL Pal 

Sierra Nevada 

1 Montaf!.u de lat llaJeare1, C6rcega, Cerde!a 'I Sidlla 
Atlu 

~i:!Baic!nkm 

HINALAYA 1 

Mont&Aas '1 Mesetu de hin 1 AfganlJtin 
Himalayu propiamente dichos¡ Mesct& del Tibet¡ Montal\&t kunlun.Shan¡ Mcsetu de 
Sln.k.lan y 

Mogolla: Monta!W Tlen Sh&n, Altal 'f Yablono1 

LLA.HUkA.I 
Nordeuropea 
Ruaa 

M~r.:!'o~~ 
Turquc1lb. 

LLANURAS SEPTENTRIONALES DE EUROPA 

LLAHVllAI PLU1'1AL&I 
Rlo1 Loin.1 Sena, Mota, llhin, Elba. Vbtula 
Rlo1 Ovina; lagot Ladoga y Onep¡ rlo. Dnlcstcr, Dnicper, 

Don, Volp 
Rlo Danubio 
RIOI Ob, Yenlid, Lena; lagm llalbl y Balkash 
Rio Amu Darla: mar Aral 

MONTARAS ANTIGUAS DEL NORTE DE EURASIA 

Montaffu de BICOCÍ& 
Kiolcn, de Escandinavia 
Montafiu de hlandia 
Ardenu 'f Vosgo1 
Selva Ntgn 
Sudete1 
Uralc1 r Montaltu de Nueva Zembla 
Me1eta1 ba]u de Slberia oriental 



MARES MEDITERRANEOS DEL VIEJO MUNDO 

CORDILLERAS Y MAJlES ORIENTALES DEL VIEJO MUNDO 
Mo"talf1u conlinu1al11: 

Stanovo1 

~~~::-n~r;a1l.i~alin 
Indochina 

MonlañtU J1 Est• o 01111: 
PatMU S11TUIA 

Montd11.1 de" Bunna Occidental, 
hlu Andaman, Sumatra, Flores, Ti· 

mol/o:~;ñat a111tralianas: 
Alpe1 awtralianoi 
MonWiu de Tumania 

Okhott 
Japón 
Amarillo 1 ChJ~ Orienlal 
China Meridional 

Mar11: 
Malayo 

AUSTRALIA 

Montdc11 iru111dft1: 
Pen1n1ula de Kamchatb e úlu Kurilu 

tí:1 flf!'fC1ud~ 1:!~. 
Archlpl~lago de Fillpinu 

SUIUHDO SllTUllA 

Montalíu de Bunna Orienta11 Penhuula Malaca, Borneo, 
CHcbel, Molucu, Nueva Gwnu, ArchipW•sa Salom6n. 
Nueva Caledonia T ArehipiHaro Fljl 

Montañas de Nueva Zelandia 

Ll&nuru 'f muctu del Occidente y Cenlro: Llanuru fiuvlalu: 
Monlaflu Orientalu 

LLANURAS FLUVlALES DEL ESTE DE ASIA: 
Rlo1 lrawady 'I Salwin, Meliong, Sikiang1 Yangtsé Kiang, Hoang-Ho, Amur 

DlvWontt: 

Mar: 

OCEANIA INSULAR 

5l 

Melantf:ia 7 Polinesia 
Mic:oneala 
Mar de Behrlng 



MonlddJ 

MARES SEPTENTRIONALES DE EUROPA 

Bbnco 
841tico (¡ulfo de Botnia 'f Finlandia) 
Del Norte 

AFR!CA, ARABIA E INDl1' 

Llanuu /luoial11 

Meseta de Etfopta 
Mont.añu orientalet de Uganda, Kenya, Tancañi~a 

1Nyua 
Dn.kerut>erg 

Lago Victoria 1 rlo Aho Nilo¡ LaSo RodoUo 
Lago Tangañib 
Lago Ny:ua y ño Zambe1a 

Mont;iift;u dt! Mad1ga1car 

Sahan. 
SudAn 

~~.ri 

Llanur.11 7 M111ltu boju 

AaA.SIA 

Macizo montaño1a 
Sri Lanka (Cf'iUn) 

INDIA 

Madto monll.ffoao 
Cellin 

LJttnurOJ /t1wiol11: 

Rto Scnesal; lago Chad 

::~ ~f:: (Congo) 
Rlo OranRe 

LLANURAS FLUVIAi.ES CENTRALES DEL VIEJO MUNDO 

Rio1: Tajo, Ebro, R6dano, Po, Nilo, Tigr{r, Eufratet, Indo, GU1p1 r Brahmaputra 
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ACCIDENTES GEOGRAFJCOS 
l Por orden de impor1anci1) 

Even11, Jlimalayu . 
Godwin Awltn, llimab.yu 
K1nchenjunga, Jlimalayu 
Malalu, lfimallyu 
Dhaul.iR'iri, H1mally11 
Nan¡• l'ula1, Himalaya1 
Ulunl{-Mu•lAKh. Tlbtt 
Tiritch-Mir, Aílflnit1in 
Tcn11r Khan, China 
Minya Kanb, China 

~~:rm~lh~~.i· 1 I!:laru 

Arabia 
Jndia 
Indochina 
Etcandinavia (Lllponia) 
Anatolia 
I~rica 
Daldnia. 

Nueva Oulnta 
Dom~ 
Madarucar 
Su matra 
Jforuhu (J1p6n) 
Gran Brrtañ.& 
Célooo 
Nuen Zebndia (sur} 

~ª::V. übndia (norte) f .t:!di.C Filipinu) 

~f·~•t!id': lf.i::C~l) 
Irlanda 
Tumanfa 
Ceilin 
Sakh&lin 
Kyushu (Jap6n) 

Kiel (Jullandia) 

Nilo 
Obi 
Amur ( Sungari) 
Longo 

Pito1 

PtnhuulaJ 
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Api, India 
Tri1ul, India 
Ked.unalh, India 
Kilim.Jnjaro, Africa Orient.:al 
tlbru1, Cáuc.uo 
Klintin1t·Sh:in, Chin.i 
Dyb;in, Ciuruo 
Kenya, Alrira Orienc:al 
Ruweniori, Afnca Oriental 
Kubck, Ciuc.uo 
Monte Blanro, Alpes 

Jtilica 
Kamchatka 

"'"" M1laca 
Jutlandia 
Crimca 

Nueva ZerrbU. 
Fonno1:1. 
Rain.fo 
Sicilia 
Cerdeña 
Flores 
Timor 
Shikoku (Japón) 
Cerin (Moluc..a1) 
Halmaheira (Molucul 
Nueva Caledonia 

~~i;er(Filipinu) 
Negni1 (Fil1pin:1.1) 
Palawan ( Filipin:1.1) 

~ititc~iltJm» 
Hawai 

Suu 

i.. •• 
\'an~-Kiao1 
Mekong 
Ycnlsel 



Ni ser 
H<nng-Ho 
Murn.y 
Vol,a 
Duhm:i.putra 
Salwin 
Danubio 
Eufratel 
Si·Kiang 
Zambeu 
Amu Dar¡¿ 
G.inir;e1 
Indo 
Dniepcr 
L'ral 

Victoria 
Anl 
Baibl 
Tanpñika. 
Nr.na 
Balka1h 

Mrdi1err.inru 
Mala.yo 
T;nmania 
Behrin¡:: 
China. Mt:ridion:il 
Okho11 
China Oriental (Amarillo) 
Jap6n 

RC01 

EJ1rttlto1 

Gibraltar 
Canal de la Mancha (Dover) 
Sltagcrrak y Kategat 
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Onngr 
lrawady 
Darling 
Tigri1 
Don 
Elbil 
Rhin 
Lo ira 
Vl11ub. 
Tajo 
Mo,. 
Rlw:bno 5,..., 
Po 

LadOJt'il 

º"'"ª Rodolfo 
E'"' 
Tonen1 

Norte 
Rojo 
N<J!'O 
Bihiro 

g~jf~º Pc!nico 
Blanco 

Dardanelot y Bósforo 
lkhring 
Mala e.a 





UNIDAD 5 LA HIDROSFERA 

5.1 Hidrogeografla. 

La hidrología es la ciencia que estudia a la hidrosfera. 

La hidrologla es parte de la geografía Usica y se dedica a la descripci6n de la h! 
drosfera. 

La hidrosfera es el conjunto de las aguas del globo terrestre¡ comprende los oc~a
nos, mares, rios, lagos, aguas suterráneas y glaciares (hielo y nieve) 

La combinaci6n de los estudios de la hidrología y la hidrografía forman la hidrogeS! 
grafía, que se encarga de estudiar el agua como un complejo geográfico. 

5.2 Oceanografía. 

La oceanografía, llamada también oceanolog-ía, es la rama de la hidrología que estu
dia la divisiéSn vertical de los mares, sus movimientos, sus propiedades físicas y 
la vida en ~l. 

Los océanos son, de· mayor a menor., el Pacífico, el Atldntico, el Indico, el Glacial 
Artico y el Glacial Antártico y los continentes son el Euroasiático-Africano (Euro
pa, Asia, Africa y Oceanfa), el Americano y la Antll.rtida. 

De t total de ta superficie terrestre, los oc~anos ocupan unos 360 millones de km2, 
o sea, un 70.8%¡ mientras los continentes abarcan 141 mi llanea de km2. 

DISTRIBUCION DE LAS AGUAS 
OCEAHICAS Y LAS TIERRAS EMERGIDAS 

!11° LOS llEMISf'ERIOS BOREAL Y AUSTRAL 
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Si se toma como polo el observatorio 
de Greenwich, lo mayor parte de las ti 
erras emergidas se encuentra en el he: 
miaferio terrestre así formado; y en 
el hemisferio opuesto, con el polo en 
el océano Pacifico, al sureste de Nue
va Zelandia, se halla la mayor parte 
de las aguas, que constituyen el llama 
do hemisferio mar! timo. -

El fondo del océano. 

La corteza terrefJtre muestra formas tf 
picas en tierra y en el lecho del océ6 
no. El material principal de los conti 
nentes es el granito, más ligero que -
el basalto del fondo marino, pero más 
voluminoso·.; 

Como resultado de ésto, sobresalen del 
el océano los con ti nen tes, el borde su 
mergido, o plataforma continental, se
inclina hacia el fondo. En el extremo 
izquierdo, una placa empuja a otra y a 
sí forma una fosa oceánica y un arco -
volcánico. 

El material plástico de la Astenosfera 
se funde al brotar por la cordillera 
Mesoceánica y se vuelve nuevo lecho o
ceánico, 



ce= Corteza continental; PC = Plataforma continental¡ TC 
CM = Cordillera mesocelinica; HM = tlendidura mesocei'.inica 

Talud 

r~mfl~t~~~ieza. 

En el extremo derecho, un guyot, volc6n submarino extinto, cuya cúspide probableme!J: 
te borraron las olas, 

En el íondo oceánico se distinguen tres zonas principales: la plataforma continen
tal. el talud continental y la región abisal. 

La plataforma continental, llamada también escal6n o zócalo continental, es el :fon
do oceánico, de pendiente relativamente suave, situo.da a partir del litoral, tiene 
una profundidad hasta de 180 m que, en raras ocasiones, sobrepasa los 200 m, 

Durante las glaciaciones, debido a la gran cantidad de agua que se mantuvo congela
da, el nivel del mar bajó, por lo que anchas regiones del globo se notan con indi
cios fluviales en la plataforma continental. 

El z6calo continental es generalmente más extenso en anchura frente a costas llanas 
que donde las montañas son cercanas al 11 toral. 

En el At16ntico occidental, la plataforma continental es muy ancha y llega en algu
nos lugares n 160 km de la costa; sin embargo, la plataforma continental más ancha 
del mundo se encucntr<i frent(! ul litoral 6.rlico de Slberia y tjene unos 1300 km. 

Frente a los litorales geo 16gicamente jóvenes, como los del Pacífico de América, 
donde es continúa la elevación de mantañas, casi no hay plataforma. 

En conjunto, la superficie que ocupan las plataformas de todo el mundo hace un 18% 
del total de la superficie terrestre y agrupa las principales zonas pesqueras, se 
explota cada vez mós como fuente de recursos minerales (petróleo, gas, azufr(>), ade 
más es el más grande basurero. -

El talud continental es el escarpe situado entre lo plataforma continental y las e
normes profundidades oceánicas, de prof"undidad entre 180 m y 2400 m, 

El talud es pronunciado, pero no con caídas abruptas, con un declive aproximado de 
siete metros por coda cien metros y una anchura promedio de veinte ki lómctros. 

Los taludes son los bordes separadores de masas terrestres. Por ejemplo, en el Atán 
tico aparecieron hace unos cien millones de aílos, Comenz6 entonces el ensanchamien+ 
to del lecho marino y los continentes se separaron. L1Js bordes separados se desliza 
ron hacia abajo, pues el pesado lecho marino creado en las hendiduras no podía el-
verse hasta el nivel de los livianos continentes. 

Les llanuras abisales o elevaciones continentales son cuestas en Iorma de abanico o 
figinadas por corrientes de turbiedad, aludes que arrastran grandes cantidades de -
limo y suelen depositar sedimentos más gruesos en la base de los taludes, 
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Tienen menor declive que los taludes, pero son más extensos y se extienden a cente
nares de kilómetros. Son gruesos montones de lodo, limo y arena, arrastrados desde· 
arriba, Al pie de la cuesta las corrientes de turbiedad depositan la carga restante 
y forman llanuras en el lecho oceánico, como un rfo forma en su delta, Estas llanu
ras abisales son més planas que cualquier otra llanura. En algunos casos, el nivel 
de ellas varía menos de 20 cm por kilómetro. 

El mar profundo se constituye de elementos llamados trincheras, fosas u hoyasi- de 
las cuales la fosa de la Marianas, con 11035 m, representa la máxima profundidad en 
la Tierra. 

Caractedsticas de las eguas oceánicas. 

Los océanos son enormes extensiones de agua separadas por los continentes, 

Algunas características de las aguas oceánicas son las siguientes: Salinidad, color, 
espume, temperatura y movilidad (mareas, oleaje y corrientes). 

La salinidad. 

El agua del mar es salada, debiéndose su salinidad a los minerales que contiene. La 
composición química del egua del océano es como sigue: 
sales 35 partes por millar (35 gramos por cada kg de agua}, salinidad media del mor. 
Por millar de sales, referido a las 35 partes por millar de sal: 
Cloruro de sodio 77. 7 
Cloruro de magnesio 10.8 
Sulfatos de potasio y de magnesio¡ yeso 10.8 
Carbonato de calcio 0.3 
Bromuro de magnesio 0.2 
Gasee (·a lOºC): 

Oxígeno 34% 
flidr6geno !;3% 
Dióxido de carbono 1.6% 

La salinidad media do algunos mares (en partes por millar): 

Atlántico del norte 35 
Atlántico sur 37 
Mar Báltico 

Sector oriental 2 á 3 
Sector medio 8 
Sector occidental 20 

Mediterráneo occidental 37 
Mediterráneo oriental 38 
Mar Negro 15 6 18 
Mar Caspio 300 
Ocl;ano Indico 34 
Mar Rojo 41 

La salinidad no es igual en todas las regiones oceánicas. En la zona de calmas ecua
toriales es de 34 % : en la zona de loe alisios es de 35 % y, en la zona de loe con 
tralisios. es de 37 % • Existe mayor salinidad en el centro de los oc~anos y disminÜ 
ye hacia las costas 1 porque en ástas es patente la influencia de los ríos, que, al -
desembocar, llevan agua du lee. 
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Los mares interiores, así como los golfos alargados y profundos tienen mayor salini
dad 

El color de las aguas oceánicas. 

El agua es incolora, pero las aguas oceánicas tienen un color azul debido a que ab
sorben los colores de la a tmos fer a. 

Algunos mares tienen colores diferentes al azul, por situaciones especiales, como el 
mar Rojo, debido a un cierto tipo de algas¡ el mar Amarillo, por ta presencia de li
mos procedentes del río Amarillo¡ el mar Bermejo lantiguo nombre del Golfo de Baja 
California), por el rojo de algunso minerales. 

La espuma del mar. 

La espuma en las aguas oceánicas· se forma por las olas o cuando se enfrentan aguas 
de distinta densidad y temperatur.:1, y es debida a la presencia de materias orgánicas 
en las aguas del océano. 

La tempera tura en el océano. 

La temperatura del mar se debe a la insolaci6n, siendo las aguas de latitudes bajai:; 
tropicales las más ditidas, las de latitudes medias son templadas y frías las de los 
polos. 

La movilidad de las aguas oceánicas. 

Los movimientos de las aguas del océano son tres: 

Las mareas, 
Bl oleaje, 
Las corrientes. 

Las mareas son variaciones regulares y cíclicas del nivel del mar producidas por la 
atracci6n de la Luna y el Sol. 

Cuando la ola de la marea se acerca a la costa se produce un ascenso del nivel del o 
céano llamado flujo. Y cuando la ola de la marea se ·aleja de la costa tiene lugar uñ 
descenso del nivel del mar que se denomina reflujo, 

La primera de la dos etapas de la ola de marea se llama pleamar y a la segunde de e
llas bajamar. 

( 

furgim!entD de flajcs y refl.._;oo. Geol.Gral e Hist. Vas!Uev. 
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Entre la pleamar o marea alta y la bajamar o marea baja transcurren 12 horas y 25 m.!. 
nutos. La marea alta coincide con la cu,lminaci6n superior de la Luna, y la bajamar 
con la culminaci6n inferior. La dif'erencia entre ta bajamar y la pleamar se denomina 
amplitud o expansión de la marea. 

Las mareas se deben a la fuerza de atracción y a la fuerza centrífuga. La Tierra y 
la Luna se ataen mutuamente y ambas giran alrededor de un centro de masas común. de 
esta forma se genera una fuerza centrífuga que se sobrepone a la fuerza de atración. 
En tos lugares de la superficie terrestre en los que la Luna se encuentre en el ce
nit, se origina una cima de marea. A consecuencia de la rotación de la Tierra, las 
cimas de marea se mueven diariamente alrededor de la Tierra y producen dos mareas, 
que cada día se suceden 50 minutos más tarde, interviniendo también en ello variacio 
nes locales. La atracción secundaria del Sol origina: -

a) tas mareas vivas, en plenilunio y novilunio, cuando la Luna y el Sol se encuen
tran en conjunción o en oposición (Tierra-Luna-Sol en sicigias). 

b) las mareas muertas, cuando la Luna se encuentra en cuartocreciente o cuartomen
guante (Tierra-Luna-Sol en cuadratura), 

olas de cscila::ién olas de tnfllacifu ----------- --- ·-------- ---------------- ............ ---------

Movimientos de las partículas en la ola 
GearorfOlcgfa. 1"=. 

Las olas son movimientos de osci laci6n y de traslación de la superficie de las aguas 
debido principalmente a la acción del viento al hacer fricción en el agua. 

Las olas son de dos clases: de oscilaci6n y de translaci6n. 

En las olas de oscilación las partículas de agua suben, avanzan, bajan y retroceden; 
pero además se mueven en la dirección en que se propaga la ola, debido al viento. 

Como la presi6n ejercida por el nire en movimiento sobre La superficie del agua es 
desigual, debido a La distinta velocidad del viento, las masas líquidas sufren defor 
maciones, ondulándose. -

Las oles de osci laci6n son sometidas a una gran presión en los flancos de las cres
tas y escasa presión en tas depresiones. 

Las oles de oscilaci6n realmente tienen un movimiento rotatorio y otro de traslación 

La olas, al igual que tas mareas. no s6lo se producen en la superficie de los océa
nos, sino tambi~n en las de los ríos y lagos, 

Las olas de traslación se producen por un aumento súbito de la cantidad de agua exis 
tente en determinado lugar, por la inmersión brusca de un objeto o por otras causas:-

En las olas de traslación las partículas de agua sufren el movimiento de avance, pe
ro no de re troce so, 
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Los terremotos o las erupciones volcánicas submarinas producen grandes olas, a las 
que se les ha dado el nombre japonés de tsunamis o marer.iotos. 

•. Ep1r'Jn1·0 

F1HIACirn rE LtlA 01/\ '!Slflfl-U =--'.::"":~:·-=-~-
Segúl Vasí!iev. 
Geol. Gral. e Hist. 

Las corrientes marinas son los desplazamientos de grandes masas de agua individuali
zadas por océanos y mares. 

Las causas más importantes de que se produzcan las corrientes marinas son la difere!! 
cia de temperatura y salinidad que existe entre el Ecuador y los polos y la acción 
mecánica de los vientos, especialmente de los que forman la circulación atmosférica 
y, en algunos casos, de los monzones, 

Existen otras dos causas secundarias, como son eldesalojamiento de las aguas en sen
tido contrario al de la rotación de la Tierra y la fricción que se produce en el lí
mite entre masas de agua que se mueven a diferentes velocidades 

F--F-

LAS CORRIENTES MARINAS 
F = Frías C " CáliOO. 
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Morfología litoral. 

En las zonas oceánicas se distinguen los siguientes tipos morfol6gicos: mares, gol
fos, bahías y estrechos. 

Los océanos son los siguientes: 

PacífictJ 166 000 OUO km2 11 022 m pr?f. máxima 280 m prof. media 
AtlántiCIJ 82 000 000 km2 9 144 m 300 m 
Ar tic? 2 173 000 km2 4 600 m 900 m " 
Indic? 7 3 600 000 km2 7 450 m 890 m " 
Antártic? 35 000 ooo km2 plataforma " 200 m " 

TOTAL 360 000 000 km2 70.8 % del tQtal de la superficie terrestre. 

Los mares son extensiones de los océanos más o menos delimitados. Se clasifican en 
interiores, adyacentes y epicontinentales. 

Los mares epicont inentales, que están formados por dpresiones en z6calos continenta
les, se encuentran alrededor de los continentes sobre la plataforma continental. Es
tos mares son muchas veces someros, o sea. poco profundos. 

Los mares interiorcsestán en casi todas partes separados del resto del oc~ano, como 
lo:J marP.s Mcditerrá'leo, Negro, M6.rmara, Golfo de México y Caribe. 

Los mares udyacentes tienen amplia comunicaci6n con el océano, 

Los golfos son porciones de mar que se adentran en tierra entre dos cabos. Cuando su 
extensi6n es mrmor, suele l lo.mársele bahía, 

Un estrecho es un paso angosto entre dos tierras y por el cual se comunica un mar 
otro. 

Mares princiµales 
Bcauf0Tt 
de J 0s SargaZ'JS 
de Rering 
Caribe 
de las Antillas 
de N0ruega 
de Barents 
Bé.ltic? 
del N0rte 
Medi terráner:> 
Ne gr? 
Hojo 
P6rsic'l 
Ar~bigo 

de Oj?tsk 
de .Jap'5n 
de China Meridi?nal 
del Coral 
de Tasmania 

G0l f9s y bahías Estrechos 
de Alaska de Bering 
de Huds?n de Gibral ter 
de Baffin de Ormuz 
de Bajacalif'Jrnia 
de Méxic? 
de Guinea 
Pérsic'l 
de Bengala 
de Carpentaria 
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La vida en los oc6anos. 

Flora marina. 

El plancton está constituido por rudimentarios seres vivos, en muchos casos microsc6 
picos y que, en algunas especies, relizan funciones de plantas y animales, sin que 
se les pueda diferenciar plenamente. 

Al plancton que se le aprecian cualidades de las plantas se les clasilica como fito
plancton. 

Como eje'mplos de fitoplancton se pueden mencionar a las algas diatomeas como las más 
abundantes. 

También existen plantas marinas más desarrolladas, como las algas que, como se ha ya 
mencionado, pueden ser microsc6plcas, pero también existen algunas especies que al
canzan centenares de me tras de longitud, 

La algas son veeetales que viven en aguas saladas o dulces, estancadas o circulan
tes, 

Según una clasificación reciente, las algas, en sentido amplio, dan nueve divisiones 
o clases: 

a) Cian6fitos (azules) 
b) Gtauc6fi tos (azul-verde) 
e) Pirr6fitos (intermedios entre plantas y animales acuáticos) 
d) Euglen6fi tos (de agua du lee o nieve) 
e) Cris6fitos (amarillo-verduzco, de aguas dulces y terrenos húmedos) 
f) Bacilari6fi tos o diatomeas 

{
Clorof{ceas 

g) Clor6fitos (verdes, de aguas dulces o saladas) g~~~~Y~~:~ 

h) Fe6filos (pardas) como los zargazos 
i) Rod6fi tos (rojas) marinas 

Las algas rojos son más frecuentes¡ las verdes y azules abundan en et litoral y las 
obscuros o de color café (zargazos) existen más en el Atllintico. al norte de las Bah
mas y de las Antillas, cubriendo unos cuatro millones de km2. 

Fauna marina. 

El zooplancton se constituye de los siguientes ejemplos: 

a) la globigerinas, protozoarios foraminíferos (entre 400 y 3000 brazas) 
b) los pter6podos, moluscos (entre 400 y 1500 brazas) 
e) los radiolarios, protozoarios (a más de 2000 brazas). 

La fauna marina superior se clasifica en tres zonas: 11 toral, pelágica y abisa 1. 

La fauna litoral habita en la plataforma continental o sea en los mares epicontinent~ 
les. 

Se cuentan aquí, entre otros, los siguientes animales: las esponjas, el coral. los 
moluscos, peces y mamíferos pinnípedos, como focas, morsas y lobos marinos. 

La fauna pelágica habita hasta 2000 m de profundidad. Se integra principalmente de 
moluscos, peces (como el tiburón) y mamíferos cetáceos (como la ballena. el cachalo
te). 

La fauna abisal habita a profundidades mayores de 2000 m. Como ejemplos existen las 
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estrelles de mar, esponjas, coral, langostas, moluscos y peces. 

Dep6sitos orgánicos en el fondo del mar. 

El plancton produce depósitos llamados légamos y el coral forma fangos y arenas. 

La mayoría de tos fondos oceánicos est§.n cubiertos de dep6s1 tos de origen orgánico, 
que se dividen, por su composici6n química, en calcáreos y silícicos. 

Los calcáreos son: 

a) légamo de globigerinas (zooplancton) 
b) légamo de pter6podos (zooplancton) 
e} fango de arena y cera les ( zoop tancton) 

Los silícicos son los siguientes: 

a) légamo de radiolarios (zooplancton) 
b) légamo de diatomeas (fitoplancton) 

Los dep6si tos ele origen inorgánico se conocen C'OJTIO le¿r{eenos y ce el 1.elfic~n PO: 

a) cantos. grava:?, arenas y limos, que provienen de la denudación del litoral por la 
erosi6n marina y de la denudación de tierras que que han sido acarreadas por loa r{oe 
y deposi tedas en regiones cercanas a sus desembocaduras. 

b) el limo volcánico, que sólo se encuentra cerca de las costas donde existen rocas 
de origen volcánico, especialmente arenas y cenizas. 

e) el limo de coral que se encuentra en las inmediaciones de las barreras del lito
ral y de las islas producidas por el coral y procede de fragmentos grandes de arree! 
fes (arenas) que está.n mezclados con material fino (faneo). 

d) limo verde, que se produce en zonas donde el material depositado es de arenas ver 
des muy rinas, típicas de las costas bañadas por corrientes litorales. -

e) el limo azul, que existe en regiones donde el material depositado ea de arenas de 
cuarzo. 

f) el limo rojo, que se presenta en lugares donde el material que se ha depositado 
procede de suelos lateri ticos. 
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5. 3 Los ríos. 

La potarnología es la rama de la hidrología que estudia los ríos. 

El factor principal que influye en la circulaci6n de las aguas terrestres es el rel~ 
ve, que por la gravedad permite que las aguas fluyan de los lugares altos n los mlis 
bajos. 

Los ríos y los arroyos son corrientes de agua que se vierten en un lago o en un oc~! 
no. 

El río principal, con sus ríos y arroyos afluentes, constituye una red fluvial, tam
bi6n llamada sistema o cuenca hidrográfica, separada de otras cuencas por un límite 
llamado di visoria de las aguas. 

Al conjunto de cuencas adyacentes se le conoce como vertiente. 

Las cuencas pueden clasificarse. por el destino de sus escurrimientos, en: 

n) arreicas, con un escaso escurrimiento. Situadas en zonas donde la evaporacHSn ex
cede a la precipitaci6n la mayor parte del año. 

Endorreicas, de escurrimiento interior. No vierten sus aguas a los oc6anos debido a 
cuestiones climlí.ticas o de relieve, sino a un lago. Son cerradas. 

c) exorreicas, de escurrimiento exterior. Durante todo el año o gran parte de 61, la 
precipitación excede a la evaporaci6n. por lo cual tienen escurrimiento superficail 
que llega hasta algún océano. 

Kriptorreicas, de escurrimiento subterrlineo. Se presentan en zonas donde, por la na
tuealeza del nuelo (calc§reo) no es posible la existencia de r{os superficiales, si 
no que los escurrimientos de agua se efectúan en forma eubterrfutea, -

Al origen e.le tus aguas de un río ae le denomina régimen fluvial o alimentaci6n. Se 
conocen tres tipos de régimen: 

- pluvial, debido a la lluvia. 

- glacial o nivel, a causa de los deshielos, 

- mixto (pluvial y glacial). Vienen ser la combinacH'in de los dos anteriores. 

Las aguas de escurrimiento forman un curso o corriente, que escurre por un cauce. 

Las corrientes de egua pueden ser continuas, si escurren todo el año, o intermiten
tes, si se suspenden en la ~poca de sequ{a, 

Si el río escurre en una región donde existan desniveles, se formen rápidos, que son 
pequeñas ca!das de agua. 

Cuando la pendiente que las eguas caigan casi, o por completo, perpendicularmente, 
se forma una cascada. Si ocupa una considerable extensl6n, entonces se tratará de 
una catarata. 
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La erosi6n que provocan los r!os se llama erosi6n fluvial, que puede ser horizontal, 
si tiende a ampliar su cauce, o vertical, si lo profundiza. 

//Jo nivel de base l'JCal 
1 1 

' nivel de 
~eµ>'', //; base final 

Iª ':'.i'._m:.:::_:exls::º:
1 cPe:::'.~::::'.l_-1:~~0:'..-::··::~-~;.~~=':· =:::s::;¡ ~ rw: 

Relaci"n entre el nivel de base flral (rrer) 
y 1-::s niveles de tase 1.-.x:ales C'.:ITYJ 6':11 ks 1ag.J3. 

lr.rig>.ell y Flint. 
Geologla Física. 

Como resultado de la erosi6n de los rios se forman valles fluviales que, si las ro
cas en las que se realiza su trabajo erosivo son más o menos uniformes, el valle ob
tendrá -como resultado la forma de una V, mientras que, en donde se alternan rocas du 
ras y estratos de rocas blandas, se forman cañones y cañadas. -

CIRIB m;w.!ATICD EN PERFIL DE l1l VAUE 
F1lNiilL A IBAVIB LE LA 'lElmAZI\ Y LA SJ
rnmJ1!W.A ANAGADI?A'l. 
l:Alwifu del cruce¡ 2:Aluvifu del v-ille 
~ro; 3:Aluvlén que a:rntil:t\)'e las 
&.pert:en"nza:i ~- j 4:1b::as carb::oata-

~I~¡f:'fl~:~ 

Segú1 Vas{liev. 
Gool. Gral e Hist. 

Con los materiales que se depositan en las paredes de los valles fluviales se forman 
las terrazas aluviales, 

En los sitios en los cuales el trazado fluvial se aparta de la dirección de la co
rriente, describe una sinuosidad pronunciada y regresa al cuace normal, aguas abajo, 
se ha fromado un meandro. 
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a, en el plan; b. en el perfil. 

Vasíllev. 
Geol. Gral. e Hist. 



El acarreo fluvial o sea el arrastre de los materiales por un río, se verifica de la 
forma siguiente: 

a) disoluci6n (di) 

b) euspensi6n (su) 

e) ealtaci6n (sa) 

d) rodamiento (ro) 

e) flotaci6n (fl) 

La forma del lecho de un río. 

&J~ 
·:· .. ~:~r.:·::.....--

Forrras de ~t.e de :a~ p,:ir Ll1 r{o. ()m'u:uJ, 
Di = diso:.u::i6i¡ Su = s..~pnüái¡ &i = saltoci6i; 

Ro-= rcrl:rnimto. 

" 

El lecho de un r!o es el espacio que puede ser ocupado por las aguas de la corriente 
y que se llama tambi~n cauce. 

El lecho puede presentar las siguientes rases: 

a) lecho mayor o de inundacHSn. Es toda la zona que se inunda y que se suele indicar 
por aluviones modernos en los mapas geol6gicos. 

b) lecho ordinario o lecho aparente. Es el alveolo bien determinado entre las ori
llas, ocupado por los materiales rodados por las aguas y poco ocultos, al contrario 
del lecho mayor, por la vegetaci6n o por la ocupaci6n humana¡ pero, en tiempo normal 
todo este lecho ordinario no est6. siempre ocupado, ya que aparecen en t!l bancos de a 
rena y gravilla. -

c) lecho o canal de estiaje. Es el ocupado por el nivel m6s bajo de las aguas de un 
río. No tiene márgenes precisas, sino que divaga por el lecho aparente, de una ori
lla a otra. Tambi6n puede sudividirse en brazos. 

'- lech:> ., 
~te: LI . ' 
i ~~: 

r-----.J 
e = CéI18.l de estiaje. 

perfil ledD nn,yor (lr-L') 

Ciclo de erosH5n de los ríos. 

Por sus caracterfst.icas de erosi6n y deposi taci6n, un r!o puede cona ti tuirse de las 
siguientes etapas: 

a} juventud o curso superior. Donde abundan las torrenteras, comienzan a aparecer la 
formación de barrancas y el poder erosivo es mayor. 

b) madurez o curso medio. Las barrancas son profundas y comj enza a formarse el relie 
ve ondulado; disminuye algo lo erosi6n y aparece la depositaci6n. -

e) vejez o senectud, llamado tambil?n curso inferior. Se pasa del relieve ondulado a 
la penillanura (casi llanura), donde aumenta considerablemente la depositaci6n, sien 
do la erosH5n insignificante. -

Desembocadura de los ríos. 

Las tres formas conocidas en que un río puede llegar al mar son las siguientes: 
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A Delta. Dep6sito de acumulación que se forma en la desembocadura del r!o. Es la 
continuaci6n de la llanura fluvial. Se llama del ta por la semejanza del dep6si to con 
la delta griega. debido a los brazos en que se subdivide el rto. 

B Barra. Banco de arena o grava que se forma en el mar delante desembocadura de al
gunos ríos. o en éstos delante de la desembocadura de sus afluentes. 

C Estaurio. Ensanchamiento de la desembocadura de los r!l'.os en forma de embudo, ori
ginado por la acc16n de lus mareas. 

TIPOS DE DESEMBOCADURA DE LOS RIOS 

DELTA ESTUARIO 
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S.4 Limnolog!a. 

La limnolog{a es la rama de la hidrología que estudia ios lagos o lagunas. 

Los lagos son masas de agua relativamente extensas depositadas en una depresi6n del 
terreno y sin comunicaci6n inmediata con el mar. Se puede tratar de agua salada o ª! 
labre o dulce. 

El agua de ios lagos, aunque supuestamente estancada, presenta mavímientos. El aseen 
so y descenso del nivel del agua de los lagos se le conoce con ei nombre de seiches-:
Ademtis en los lagos extensos se pruducen olas y aOn corrientes. 

Por su origen, los lagos pueden tener varias clasificaciones: 

a) Lagos represados por morrenas, dunas, corrientes de híeio o derrumbamientos. 

b) Originados por derrumbes de caviiindes subterr~neas (kársticos). 

c) Cdi.teres rellenos de agua (axalapascos). 

d) Formados por explosiones volcánicas (maares). 

e) Por fracturas del terreno o por inflexiones de la corteza terrestre. 

f) Originados por el deshielo o por el viento que actuaron preparando el espacio. 

g) Residuoies, que son restos de cuencas marinas que existieron ah{ en t!pocas geol6-
gicas anteriores. 

Según Da vis, los lagos se clasifican en: 

a) Lagos consecuentes con las nuevas f'ormas de la superficie terrestre. Se deben a 
levantamientos o hundimientos provocados por diastrofismos. 

b) Lagos formados por el ciclo de un río. Pueden ser de ampliación, cuando las aguas 
se desbordan ocupando zonas cercnnns al cuace dei r!o¡ de herradura, dep6síto semi
circular junto al río, como consecuencia del acercamiento de dos meandros¡ y de ex
pansi6n, cuando los afluentes no pueden desaguar. 

c) Lagos debidon u interrupciones en el ciclo de ur1 rfo. l·,stos pueden ser de barraje, 
por corriente.a de Lava; de crfiter; de faii.amiento¡ de ciuc;iAr continental y de glac.!_ 
aci6n de montaña. 

Ciclo de evoluci6n de un lago. 

Un lago es considerado como una fase en el ciclo de evoiuci6n de una cuenca hidroló
gica. 

El ciclo <.le evoluciOn de un lago, o sea, la vida de un lnro. depende de la cantidad 
de materiaies que en su íccho depositen los ríos, de la rwturaiesza de las corrien
tes fiuviai.es, de la extensi6n y de ia profundidad dei n.i1,1"(1 íago. 

CICLO DE EVOLUC!Orl DE Utl l.Af:O 



cHmegas o pantanos. 

Una ciénega o pantano es un terreno ocupado por una capa de agua estancada, general
mente superficial e invadido de una vegetación acuática. Es originada sobre suelos 
impermeables y sin pendiente o en depresiones con un nivel alto de las aguas subte
rrAneas, 

Los pantanos se forman cuando los suelos se ia superficie se saturan de agua. 

De acuerdo con su origen, ios pantanos puedem ser clasificados de la siguiente mane
ra: 

a) De río. Que se deben a desbordamientos e inundaciones, 

b) De lago. Como resultado del rellenamiento de un vaso lacustre. 

c) De aguas subterráneas. Cuando ei nivel de ias aguas subterr6neas alcanza un l~mi
te superior a la superficie del suelo. 

d) Litorales. Se presentan en ei límite dentro de la pleamar y la bajamar, por lo 
que se deben a las mareas. 

e) de tundra, En regiones con clima y vegetaci6n de tundra, donde en verano se produ 
cen pantanos debido a que el agua producida por la licuefacci6n del hielo no se pue: 
de infiltrar en el subsuelo que permanece congelado. 

5.5 Hidrogeolog{a. 

La hidrogeología estudia las aguas subterráneas. 

El agua subterránea o de fondo tiene varios orígenes: 

a) La infiltración. Llamada agua vadosa, 

b) La concentraci6n de vapores magmaticos, que ascienden desde grandes profundidades. 
Denominadas aguas juveniles, 

En el interior de la corteza terrestre existen capas permeables que permiten que el 
agua circule y otras que forman a·t.macenamientos llamados mantos fre(iticos. 

La acci6n de las aguas subterr5neas sobre las rocas puede ser de erosi6n y de disol_!¿ 
ci6n. 

La disoluci6n se fuciiita porque el agua freó.tica está acidulada y f6.cilmente destru 
ye las rocas, sobre todo ius coi.izas, entre las que se forman oquedades que liegnn O 
casionalmente a la superficie en lianuras kársticas. En este caso reciben el nombre
de dolinas (cenotes, en Yucat6.n), 

5.6 La glaciología. 

Los glaciares son mosau de hielo ucumuludo por encima dei i!mi te de nieves, campo de 
nieve perpetua, en los que en un perfodo largo de tiempo es mayor la nieve acumulada 
que la fundida (cuenca de alimentación). 

Los giaciares se producen por iati tud en i.as regiones poiares y por altitud en i.as 
regiones montañosas. 

Loa glaciares polares son: 

a} Casquetes giaciares. Rodean a las regiones de los poi.os terrestres; ei. casquete 
polar septentrionai. cubre Groenlandia y el Artico¡ el meridionai, la Antártida. 
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a) Los glaciares continentales {ya extintos}. 

Los glaciares de ai ti tud son: 

a) Glaciares de montaña. Se presentan en ias altas elevaciones de ia Tierra. Las ni!;: 
ves que sobre las montañas se precipitan forman campos de hielo, los que se mueven y 
al llegar a las depresiones, f"orman anfiteatros o circos glaciares. De aquí parten 
los verdaderos ríos de hielo en forma de una lengua glaciar, que termina donde empie 
za a fundirse en agua, formando, en ocasiones, lagos y ríos subglaciaies. -

b) Glaciares de piedemonte. Se f"orman cuando los ríos de hielo de i.as montañas van a 
terminar en un espacio i i.ano, situado al pie de las montañas. 

Los materiales depositados por ei glaciar forman acumulaciones i i.amadas morrenas, d! 
ferenciadns por ios siguientes tipos: 

a) Morrenas laterales. Se depositan a los lados dei río de hielo. 

b) Morrenas de fondo. Acumu.ladas en ei lecho dei. glaciar. 

c) Morrenas terminales o frontales. Que se depositan donde termina la lengua glaciar. 

La erosi6n de los glaciares de montaña produce un modelado característico. 

La montaña que experimenta erosi6n fñuvial tiene un modeiado suave y ondulado, en 
tanto que, con la erosi6n glaciar, ndopta un rei.ieve abrupto y de crestas puntiagu
das. 

Ei vali.e formado por in erosi6n fluvial tiende a semejar una V, mientras ei va.lle de 
erosión glaciar tiene forma de U. 

Los fjiords son valles giaciares sumergidos. 

Glaciar de al ta montai'fo o 
de tipo alpino. 
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Esquema de un glaciar conti 
nental (de manto) • -
1, cuerpo glaciar¡ 2, continen
te¡ 3, iceberg. 

Vooíliev. Gool. Gral. e Hlst. 



COMPARACION ENTRE LOS VALLES GLACIAR Y FLUVIAL 

'11FO ffi lllil.ll'VE G!JCIAR 
Ar:Art.esa¡ VS:Valle &Epen:iiOO¡ FC:Escalfu de caú1u:n:ia, 

~?'ere~~~~,~~~~'":" r=is a-
cem...u. Ge::m:rlolc¡¡fa. 

Esquema de un valle fluvial 
en el período de madurez 

Ge<>l. Gnü. e Hist. Vaeíllev. 
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UNIDAD 6 ZONAS Y TIPOS DE CLIMA. 

6.1 La atmosfera. 

La palabra atmosfera o atm6sfera proviene dei griego, de i.oe vocablos atm6s (vapor 
de aire) y afaira (esfera) y significa esfera devapor. 

La atmosfera es ia copa gaseosa que envuelve a ia Tierra. 

6.1.2 Estructura de ia atmosfera, 

La atmosfera consta de las siguientes capas: 

n) Troposfera, 11 eofera de cambiosº. De O a 10 km de aititud. Se caracteriza por te
ner aire húmedo. En eii.a se desarroi.lan los fen6menos que detorminan ei tiempo, ia 
circulaci6n atmosfl;rica y ei clima¡ ia temperatura varío unos 2,5 ºC por cada 300 m 
de altitud, dependiendo de ia cantidad de humedad. Es en esta capa donde se realiza 
ei ciclo hidrol6gico, 

b) Tropopausa. Es ia capa de transici6n entre ia troposfera y la estratosfera¡ entre 
.ioe trópicos su altitud es de 10 km, en latitudes medias de 10 km y de 8 km en los 
pal.os. 

c) Estratosfera, ••esfera de estratos (capas)", Alcanza los 60 km de altura. Con fue;: 
tes radiaciones que influyen en ei tiempo. Se caracteriza por un aumento constante 
de la temperatura. Se hace presente ia corriente de chorro y su composici6n sigue 
siendo nitr6geno, oxígeno y arg6n. 

d} Estratopausa. Capa de transici6n entre la estratosfera y la mesosfera. 

e) Mesosfern, '1esfcra media". Se extiende hasta 80-85 km de altura. Se caracteriza 
por la presencia de ozono, originado por in acci6n d€.' ios rayos ui travioi.eta del Sol 
Se presentan las nubes luminiscentes nocturna::;. 

f) Mesopausa. Transici6n entre la meooaff!ra y in ionosfera, Su tempera tura desciende 
hasta -60 y -80 ºC. 

g) Ionosfera, ••esfera de iones". Entro 80 y 650 km de altitud. Se presentan partícu
ias ionizadas que producen fen6menos de carácter lumfnico. Existen iones de hidr6t,J'01'> 
y oxígeno. 

Tiene dos nivoi.es ei.(ictricos: Kcnclly-Heaviside, en la copa E, entre 110 y 130 km de 
altura 1 son reflejadas los ondus iaq~os de radio y, en ia capa Appieton 1 en ios nive 
les F1 y F2 , a una altura entre 190 y 240 km, se refiejan las ondas cortas ele radio: 

En la mesosfera y en la ionosfera, desde 60 a lGO km de altitud, son visibles los m!: 
teoritos o bólidos que caen a la Tierra. 

h) Exosfera, "esfera exterior". De 1000 a 1650 km de aitura. Se presentan algunos au 
roras polares. Compuesta de hidr6geno, oxígeno y ulgo de helio, 

6.1.3 Composici6n química de la atmosfera, 

La composiciOn del aire seco de la atmosfera es. en porcentajes, cerca de '...a superf.!, 
ele de la Tierra, la siguiente: 

Nitr6geno 
Oxígeno 
Bióxida de Carbono 
Hidrligeno 
Ozono en cantidades 

78 % 
21 % 

0.3 % 
0,00005 % 

variables 
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Gases raros: 
Arg6n 
Ne6n 
llelio 
Cript6n 
Xen6n 

0.93 % 
0.0018 % 
0.0005 % 
0.0001 % 
0.000008 % 



Además, el aire atmosférico contiene vapor de agua en proporciones variables, asl e~ 
mo impureza (polvo, sal, humo, contaminantes qulmicos), 

6,1.4 Propiedades flsicns de la atmosfera. 

Las propiedades o cnrecterlsticas flscas de de la atrnsofera son la moviUdad, la com 
presibilidad, le expansibilidad y la diatermancia. -

La movilidad es la propiedad que tienen los gases de la atmosfera de estar siempre 
en movimiento, 

La compresibilidad consiste en que, cuando la presiOn aumenta debido o una disminu
ciOn de :i.a temperatura y un incremento en :i.a densidad, el aire atmosferico se cornpr_!. 
me, 

La expansibilidad se produce inve1·samente, o sea, cuando el aumento en la temperatu
ra ocasiona un decremento en j,a densidad del aire, por lo que que este se expande. 

La atmosfera es diatermana porque permite que los rayos solares (de onda corta) pene 
tren hasta la superficie de la Tierra, sin absorber casi temperatura. -

El calentamiento de la troposfera se produce al recibir la energla calorlfica proce
dente de la superficie de la j,itosfera, en forma de rayos de onda larga. 

Cbrte vertical 00 la 
At7rcGfera hasta 
100 km de altura 

1 , .. 

Csi.;1111:.-,1 •• .a,• .u,!.\ 
'tilT~ 

2M.•1'·•4e."' 
~<--·-·--··-
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6.2 El clima 

6.2.l Concepto. 

El clima ea la suma total de los fenOmenos meteorolOgicos, que caracterizan el esta
do medio de la atmosfera en un punto determinado de la superficie terrestre. 

6,2.2 Diferencias entre el clima y el tiempo atmosferico. 

El tiempo atmosferico es el estado de los fenOmenos atmosfericos en un lugar y mame!! 
to determinados. 

Ambos conceptos se refieren a f'enOmenos atmosfericos (a los que se les llama meteo
ros) y a un punto determinado de la superficie terrestre. Esto significa que, tanto 
el clima, corno el tiempo atmosf?!dco se establecen o se determinan mediante la obser 
vaciOn y mediciOn con aparatos situados <:n estaciones meteorolOgicas, perfectamente
bien localizadas en cuanto ni c6) culo de sus coordenadas geogr/)ficas (latitud, longi 
tud y altitud). -

Para determinar el tipo de clima de un lugar es necesario la observaciOn de los fenO 
menos meteorol~gicos, como la precipitaciOn y la temperatura, en un lapso de por lo
menos diez años, porque se refiere al promedio de estas observaciones, precisamente. 

El tiempo atmosferico trata de fenúmcnos de Ja atmosfera que suceden en el momento 
de la observnci6n. 

El clima varla muy lentamente, al cabo de decenios o de siglos, en tanto, ej tiempo 
atmosferico 1 cambia de un momento a otro. 

El clima es estudiado por in climato)ogla, que es una disciplina de la gcograf'la fl
sica; el tiempo atmosferico es eutudiado por la meteorologla, rama de la geoflsica. 
La climatologla trabaja a partir de }os datos obtenidos por la meteorologla. 

Los pronústicos que diariamente se emiten acerca del estado de la dtmosfera son, por 
lo tanto, del tiempo atmosfCrico, mas no del clima que hasta ahora, no ha sido pro
nosticado de esta manera. 

6.3, Factores deJ clima. 

El estudio del clima de un punto de la superficie terrestre supone ei an8.lisis de 
los factores y elementos del clima del referido punto. 

Los factores determinan el clima y se clasifican en cOsmicos y geograficos. El prin
cipal factor cOsmico ea la insolaciún y los factores geogrAficos son la latitud, la 
altitud, la distribuciOn de tierras y aguas oceBnicas, las corrientes marinas, la v~ 
getaciOn y los asentainientos urbanos. 

¡ cOsmicos { i~~~I~~~~&n del eje terrestre 
Factores 
del clima 

l 
latitud 
altitud 

geogrñficos dis t. de tierras y mares 

l corrientes marinas 
vegetaciOn 
asentamientos urbanos 
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6. 4 Elementos del clima, 

Los elementos del clima son termodinftmicos y acuosos¡ los elementos termodin8micos 
son la temperatura, la presiOn y los vientos; los elementos acuosos son la humedad, 
la nubosidad y la precipi taciOn. 

t 
temperatura 

termodinBmicos presiOn 
Elementos vientos 
del clima 

{ 
humedad 

acuosos nubosidad 
precipitaciOn 

6.5 Relaciones entre los elementos y los factores del clima: 

De la insolaciOn dependen casi todos los otros factores y elementos del clima. 

En el siguiente cuadro se resumen las car·acterlsticas principales de la insolaciOn. 
de acuerdo n las zonas tikmicas: ·- -----·-~---->-
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La latitud influye sobre la temperatura, la nubosidad y las precipitaciones. 
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Las temperaturas m~s bajas correGpondcn a los polos y las mas altas al Ecuador. 

Loa presiones mas bajas se encucntrnn en el Ecuador y cerca de ~os po~os, mientras 
que en la~1 lali tudes medias tropicales predominan las pres iones al tus, 

Ln nubosidurJ son de mayor importancia en el Acuador, aunque se aprecian zonas de 
t:~ranrles nub0nidadf~s y precipitaciones en latitudes c~rcanas o los GOº 
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NOtese tambiCn que el hemisferio Sur es mB.s c8.lido y hU.medo que el hemisferio Norte. 

En cuanto a la inf:i.uencia de la distribuciün de tierras y mares, en las zonas pola
res la temperaturi1 media de la tierra es m8.s cñlida 1 si se compara con la del mar y, 
en las zonas templadas y tOrridus lu temperatura de las tierras es mas frla que la 
del mar. 

La oscilaciOn termica diaria (OTO) es menor en zonas po:i.ares. mayor en zonas tOrri
das y media en zonas templadas, 

En zrmas terrestres el verann es más c6lid0, la presifin m6s bajo, por 10 qlle se pr0-
duce el vient1J m•:mz6n de veraw1, que '1cesiona lluvias, pues va del mar ul c')ntinente. 

Las zonas terrestres son menos hUmedas y nubosas que las regiones mari ti1nas 
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Lo.s corrientes marinas calido.a producen los sig.¡ientes efectos por loe lugares por 
donde pasan: aumentan 1a tempero.tura, hacen irregulares la presiOn y los vientos, a!_! 
mentan lo humedad y ocasionan nubosidad y lluvias. 

Las corrientes marinas frlas disminuyen la temperatura, hacen rcgu .. res la presi2'.in y 
los vientos, aumentan la humedad y producen bruma, com pocas precipitaciones. 

,---- --------- . ------
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La altitud. En las bajas altitudes la insolaci2'.in es baja, por ser mayor la deplesibn 
y la temperatura es mayor, porque la densidad del aire es mli.o al ta y absorbe mUa ca
lor¡ la prestan disminuye con el aumento de la altitud, pues sera menor ln masa at
mosf~rica en lugares con mayor altitud. 

Cuando en las zonas llanas de baja altitud disminuye la preaiñn, se producen los 
vientos de montaña y cuando en las zonas de gran altitud disminuye la presiOn, se 
producen los vientos de valle. Generalmente las zonas montañosas tienen mayor preci
pitaciOn que las zonas de llanura. 
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Influencia de la vegetaciOn. 

En las regiones boscosas las temperaturas son mlts bajas, la humedad es mibima y au
mentan las precipitaciones; en :i.as de pastizal la temperatura es mAs alta y la hume
dad y las precipitaciones son medias; en ias regiones de xerOfitas aumenta la oscil_!! 
ciOn t~rmica (diferencia entre la mas alta y la mas baja temperaturas), disminuyen 
notablemente la humedad y la precipi taciOn 

'. t Yf.f,F.T,\..:I(¡~ ·, \.L)S f.1.f,ME!\TOS Of.L CI l.\t.• 

.!.-''~~--~ 
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~. 11,t,b;u 
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de ¡i\antu J, 
<L,JIO<l teca 

{urlifi•• 

.(011 ••"•!1<\11 utlniu.ll diun.inurc 
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Loe elementos del clima. 

De la insolaci~m dimana el calor que determina la temperatura de la atmosfera, la 
cual es, en el. el mi\s importante de todos los fenOmenos flsicos conocidos 
con el nombre elementos del clima. 

La temperatura influye directamente sobre lo presiOn atmosf?!rica: a mayor temperatu
ra corresponde una menor prcsiOn y, a menor temperatura, mayor presiOn en los gases 
atmosf~ricos. 

La presiOn influye sobre los movimientos de las masas de aire .. El aire relativamente 
frlo desciende, Cuando uumenta :i.a presiOn se produce la compresiOn y cuando disminu
ye se ocasiona la expnnsiOn del aire atmosf~rico. 

Los vientos se mueven de los lugares de al ta presiOn hacia los de baja presiOn atmo!! 
f~rica. 

Los vientos se desalojan de este a oeste y se desvlan como consecuencia del movimie!} 
to de rotaci3n de la Tierra. 

Fuerzas que de terminan 
la formac!On de los 

vientos <temperatura 
presiOn 
gravedad terrestre 
rotaciOn de la Tierra 

Los movimientos del aire, o sea, la dinil.mica de la atmosfera, est.9.n determinados fun 
damentalmente por la temperatura, porque sus diferencias establecen diversas presio: 
nea en la atmosfera; y la gravedad, porque influye sobre las maans de aire que tie
nen distintas presiones, provocando su movimiento de las zonas de alta presiOn a las 
de baja presiOn. 

El aire puede ser seca o hilmedo, siendo el aire hUmedo una mezcla de aire con vapor 
de agua. 

El vapor de agua de la atmosfera proviene de la evaporaciOn verificada en mares, en 
rlos, lagos, pantanos y aUn en los vegetales y en las partes sOlidas de la superfi
cie terrestre. La humedad est8 determinada fundamentalmente por la termodin~mica de 
la atmosfera 1 siendo el factor principal de esta distribucHm los vientoG. 
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En toda la Tierra se producen movimientos de ascenso de ln atmosfera, que ocasionan 
un enfriamiento que trae como consecuencia la condensaciOn del vapor de agua, origi
nando asl las nubes. 

Las nubes est6n constituidas por microsc?ipicas gotitas de ngiia o crist:.i~es de hielo 
(nUcleos higroscOpicos), generalmente con las mismas cargas Pl~ctricas, por lo cual 
se mantienen a cierta distancia, sin juntarse unas con otras. 

Las precipitaciones (lluvia, gran! zo y nieve) se producen cuenda los nilcleos higros
cOpicos, por coalescencia, adquiren el peso suficiente para caer sobre la super:ficie 
terrestre, como consecuencia de la :ruerza de gravedad. 

En conclusiOn, los movimientos de la atmosfera, originados por los fenOmenos termodi 
nAmicos que tienen lugar en la misma. son los qie determinan la distribuciOn de :J.a -
humedad y la formaciOn de las nubes. 

La distribuciOn de :._a humedad la originan los vientos y la rormaciOn de las nubes la 
determinan los movimientos de ascenso de la atmosfcra. que influyen sobre el enfria
miento y condensaciOn del vapor de agua, 

Por lo tanto, las precipitaciones se deben a la coulescencia del ugua condensada de 
las nubes y a la acciOn de la fuerza de gravedad terrestre. 

Influencia de los asentamientos urbanos en el clima, 

Las ciudades modifican el clima mediante cambios en la topografla local. debidos a 
la construcciOn de calles, casas, plazas, grandes edificios e instalaciones indus
triales¡ la mayor densidad de la cdif"icaciOn aumenta la rugosidad aerodinSmica de la 
superficie, mientras que el suelo natural y la vegetaciOn son reemplazados por cernen 
to, transportando mas r8.pidamente y mas lejoa el agua de las precipitaciones. -

Como el agua no se mantiene en la superficie y casi no se le permite infiltrarse. 
hay muy poca oportunidad de evaporaciOn en )~s Ureas urbanizadas. de manera que la ~ 
nergla que se habrla derivado hacia ese proceso de evaporaciOn, que produce enfria-
miento, sirve, contrariamente, para el recalentamiento de la atmosfera. 

A esta fuente de calor urbano se le agrega la que corresponde al aporte artificial 
de energla por medio de la combustiOn domestica, industrial y de vehlculos. 

La contaminaciOn del aire, que es la segunda base de la caracterizaciOn de los cli
mas urbanos, crea una especie de campana grisikea, bajo la cual se encuentra la gran 
ciudad y que modifica todo el balance de la radiaciOn solar en el Brea urbana¡ se de 
bilita la cantidad global de radiaciOn recibida en la superficie, pero el recalenta: 
miento interno de las grandes ciudades provoca que el clima urbano sea mas c811do, 
aunque reciba menos energia solar. 

' ''l '/1 ~¡¡11! 1 
/,!~ J¡i,,1 
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6.6 Clasificaci6n clim§.tica de KOeppen. 

El sistema de climatología más utilizado en todo el mundo es el de Kt>eppen. el cual 
se fundamenta principalmente en dos elementos del clima, como son ln temperatura y 
la precipi tsci6n; sin embargo, actualmente es el más funcional. pues puede ser adap
tado a todas las regiones de la Tierra, 

Zonas fundamentales del clima. 

Según KOeppen, se distinguen en nuestro planeta cinco zonas fundamentales del clima, 
ésto como resultado de la desigual distribución de la temperatura sobre la superfi
cie terrestre. Estas zonas han sido representadas con las letras A. D, C, D y E. 

La zona A es de clima tropical lluvioso. Dicho clima se caracteriza porque su tempe
ratura media mensual de todos los meses es superior a 18 ºC y la altura media anual 
de la lluvia es superior a 750 milímetros. 

La zona B es de clima seco, que corresponde a regiones en las cuales la evaporación 
excede a la precipitación en la mayor parte del año. 

La zona c. de clima templado húmedo, que tiene las siguientes características: la 
temperatura media del mes más cálido es superior a 18 ºC en tanto, la temperatura me 
dia del mes más frío es superior a cero grado centígrado. -

La zona D, de clima frío o boreal. En este clima la temperatura media del mes más cá 
lido es superior a 10 ºC y la temperatura media del mes más frío es inferior a O ºe: 

La zona E es de clima polar, en el cual, la temperatura media del mes más cálido es 
inferior a 10 grados centígrados y la temperatura media del mes más frío es inferior 
a cero grado centígrado. 

En el siguiente cuadro se resume el régimen térmico de las cinco zonas fundamentales 
del clima 1 excluyendo la zona D por la naturaleza de su sequedad, ya que esta clasi
ficación se establece a base de la correlación entre la temperatura y la precipita
ción atmosféricas. 

ZouJ1 
di~ 

(dm6otol) 

A Mepti!rmlco 
C Me10ti!rmico 
D Microtúmko 
! Hequlltotúmic:o 

U1J1'• Jd ""' 
mdlulin111 

Superior a 1e• e 
Superior a 1 e• C 

~:rnr:;r : 1 g: E 
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Loe tipos f'undamentalee de clima. 

De acuerdo con el ya mencionado sistema clímatico de KOeppen. las zonas fundamenta
les del clima se dividen, a su vez, en tipos fundamentales. los cuales se aprecian 
en la siguiente tabla: 

7LrlA SIMOOID T o s VEmTAClal 
M Clirra trcpical cx::n lluvias to::b el aro. Selva trcpical 

A MI Cllna t:rwical cm lluvia en veram re m:nz(,i Eo3q.le de lluvia ITL"l-.zén:ica 
Aw Clirra tn:pical CCr1 1lt1Viffi ro verum Saoom 

B !E Clino &ro estepario Este¡:a (xerófims y~) 
iJJJ Cl.irra seco OC>sértioo rfflierto (xer6fitas) 

Cf Cline tarpl.ocb ccn U.LIVire trxb el af'o ~mixto 
e Cw Clinn tarplad:i ceo Uwioo en Verru-P Pro:Jera 

es C1.itm tarplacb a::rl l.:uviro en invicnn Maqu! l·lcditerrúnro. 

D Df Cl!na frfo o b::ITT:!al CO) lluvias to:b el cib ~ oo croíferas 
DN Clirra frfo o OOn:al ca-1 lluvias en vcn.:ro IlooqJe 

lIT Cllna ¡:o)nr de tu1dro 1\nlro 
EF Clina IXllm' dP. hieles pelTJetlJ::S Sin vegeta::ifu 
rn Clirra JXllur W Al t.a nmtaña. Vegea;cién de alta m::ntnña 

Loa símbolos de los tipos fundamentales del clima están integrados primeramente por 
las letras mayúsculas que indican la zona fundamental de clima a la que pertenecen y 
a continuaci6n por otras letras quP. precisan el r6gimen de lluvias o el tipo de veg~ 
taci6n. 

Los símbolos del régimen de lluvias son los siguientes ()e tras minúsculas): 

seco en invierno, lluvias en verano; 
seco en verano, lluvias en invierno; 

f = lluvü.1s en todo el año; 
m = lluvias intensas mom.6nicus de ciclones tropicales en verano, y 
x'= lluvias escusas en todo el año. 

Los símbolos que señalan el tipo de vegetaci6n son (letras mayúsculas)·: 

S = estepa¡ 
W = desierto; 
T = tundra¡ 
F = hielos perpetuos y 
Il = alta montaña. 

6.7 Distribuci6n de los climas en el mundo. 

Los climus de selva y de sabana. 

El clima Af, tropical con lluvias todo el año, tambi6n denominado de selva, de régi 
men megatérmico, se localiza en regiones próximas al Ecuador. 

En la zona tropical de la Tierrn, donde llueve todo el año, existen ::.os bosques llu· 
viosos, que reciben el nombre de selva. A esta zona corresponden las llanuras de'!. A
mazonas, del Zaire y las de Indonesia. 

Bordeando a las zonas del clima de selva se encuentran dos zonas, una septentrional 
y otra meridional, de clima Aw 1 tropical con lluvias en verano, también conocida co
mo sabana, Corresponde a las llanuras del río Orinoco y sur de Brasil, Sudán y Ango
la, al igual que India e Indochina y el norte de Australia. 
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En estas regiones la vegetación es herbácea de sabana. 

Los climas tropicales se encuentran entre los tr6picos y s6lo por excepci6n se hall!! 
rían más allá de estos paralelos. 

Los climas de estepa y desierto. 

Los c:.imas de sabana limitan con 2-os climas secos o xer6fi tos. Por su vegetaci6n co
rresponden a las zonas de divergencia de las masas de aire y de convección descenden 
te en las calmas tropicales. En estos climas la precipitaci6n es inf~rior a la evapO 
ración, siendo la relación entre estos fenómenos la basepara determinar el correspo~ 
diente tipo, que puede ser BS, seco estepario. que posee xer6fitas y algunas herbá-
ceas; y clima BW, seco desértico, que tiene s6lo xerófitas y. en algunos casos, no 
presenta vegetac i6n alguna. 

Los climas secos se dividen, seeún el régimen de lluvias y el de temperatura. 

De acuerdo con el régimen de lluvias pueden ser tres subtipos: BSw, de lluvias en ve 
rano; BSs y BWs, de lluvias en invierno y DSx' y BWx', de escasas lluvias en todo el 
año. 

En re) ación con ) a tempera tura, pueden ser de cuatro subtipos: h. cálidos; h 1
• muy 

cálidos; k, fríos y k' , muy fríos. 

En el mundo existen las siguientes regiones con climas secos: norte y noroeste y la 
Baja California, en México¡ los grandes Uanos y el suoeste de los Estados Unidos de 
América¡ e) Sahara, Arabia, Irán, Pakistán. Turquestán, Mongolia, la costa de Perú, 
el norte de ChiJe¡ las :U u.nuras de la Patagonia; el Kalahari, en el out•este de Afri
ca y las regiones centra)es y occidentales de Australia. 

Los c)imas tP.mp)ados de lluvias en invierno y de temperie húmeda. 

Los principa) es climas temp) ndos o meso térmicos son el de verano seco e invierno 11~ 
vioso y el de l)uvias todo el año. 

El c~ima templado de verano seco e invierno lluvioso. Cs, tambi~n ) lamado me di terrá
neo, por presentarse en extensi6n más importante alrededor de las costas del mar Me
diterráneo, se presenta al norte de los climas secos. en el hemisferio norte, y al 
sur. en eJ. hemisferio meridional. 

En este clima la vegetación es de maqui, es decir, hebó.cea con arbustos¡ en algunas 
regiones se Je denomina chaparral o matorral, Corresponde a casi todos los países 
con litorales hacia el Mediterr6neo europeo; al noroeste de Baja Ca)ifornia¡ a Cali
fornia y a otras zonas del extremo oeste de )os Estados Unido8; centro de Chi)e; sur 
oeste de Africa y el extremo suroeste de Australia. -

El clima Cf, temp) ado con )Juvias todo el año, corresponde a regiones de un régimen 
térmico no muy frío y donde el r~gimen de ) luvias puede ser: 

a) de la zona de l)uvias de frente rorrnada$ por los contralisios y polares, con llu
vias durante todo e) año, y 
b) de ~as regiones en )as que Jos que Jas ~luvins de fr1C>nte de invierno nlternAn con 
lluvias monzónicLJG y de cic::ones tropica)es de verano, 

En el primer caso se trata de regiones como Ja parte occidental de Cunadá, casi toda 
Europa, el Japón, e;. sur de Chi) e y Nueva Ze) andia. 

En el segundo caso se hall.en el sureste de Jos Estados Unidos, algunas zonas del de
clive de Veracruz, el sureste de China, zonas del sureste de Brasil, Urugual, el es
te de Argentina, el sureste de Africa y Australia. 

En estas regiones la vegetación natural es de bosque mixto. 
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El clima nevado y de bosque. 

El clima Df'. frío o borea) con lluvias todo el año, s6.1o se presenta en el hemisfe
rio norte. Es de régimen térmico fr!o o microtérmico y corresponde a .1 a zona de llu
vias de frente, formada por vientos contralisios y polares. Presenta como vegetaci6n 
natural a la taiga o bosque de con! fer as, 

Se distibuye en casi todo A)aska, gran parte de Canadá y casi toda Rusia y Siberia. 

De acuerdo con )a temperatura, existen cuatro subtipos de los c)ira· C v D: 

a, subtropical, 
b. templado, 
c. frío y 
d, muy frío. 

Lo~ climas de tundra y hielos perpetuos. 

Son de régimen muy frío o equistotérmico. El clima ET, polar de tundra, presenta una 
temperatura media del mea m6s frío inferior :. cero grado y la temperatura media del 
mes más cá) ido es superior a cero grado e inferior a diez grados centígrados. 

Las lluvias de este clima son de verano y corresponden a la zona de emigraci6n más 
septentrional de las ) luvias de frente. 

Su vegetación constA dü enc11sns pl.antAs herbáceas, musgos y líquenes, sin ~rbolcs, 
ésto es, la tundra. 

El clima EF, po)ar de hie)os perpetuos, tiene una temperatura media de todos los me
se inferior a) cero grado centígrado. Las lluvias son muy escasas, porque la regi6n 
corresponde a )ns divergencias de las mnsas de aire en )as calmas polares, No presen 
ta vegetación, -

E) clima' ET se encuentra en las costas de A)o.ska, en )as costas septentriono)es de 
Canad6. e is)as del norte de dicho país¡ en )as costas de Groen)andia, de Escandina
via. Rusia y Siberia; nJ.gunas regiones de )as costos occidcnta)es de Chi)e y de las 
costas de ) A Antártida. 

El clima EF se distribuye en Ju mayor pé!rte de Groen)andia, en Jos mares árticos y 
en casi toda la Antártida. 

Los el imas monz6nicos: tropical, templado y boreal. 

No s6)o la circulaci6n atmosférica determina )a distribución geográfica de )os cli
mas, sino también )os fenómenos monz6nicos y los cic)ones troplca)es. 

En las reeiones donde estos fBn6mcnos tienen gran importancia )os e} imas poseen un 
rljgimen de lluvias en verano; por tanto, existen climas de influencia monz6nica en 
) as zonas tropical, temp) ada y borea), habiendo los tipos siguientes: 

Am, troplca) lluvioso con )Juvias monzónicas en verano, de hosr¡uE> tropical; 
Cw, templado con invierno seco y ) luvias monz6nicas en verano. de pradera. y 
Dw. Frío o boreal con invierno seco y l) uvias monz6nicas de verano, de bosque, 

E) clima Am se distribuye en zonas en las que e) monz6n o )os ciclones tropicales au 
mentan )a precipitaci6n de verano y, aunque tiene sequía "'"' invierno, puede desarro: 
)larse el bosque, debido a )a altura de la lluvia, 

El clima Cw se distribuye en regiones templadas donde )as ))uvias son principalmente 
de origen monzónico o debido a ciclones tropical es. La vege taci6n de este c) ima es 
herbácea, propia de regiones templadas, es decir, de pradera. Se presenta en la A) t.!. 
planicie Mexicana, en su parte centra), y zonas montañosas en México, regiones mont!! 
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ñosas de América Central y en )os Andes¡ en el norte ele )a India, del oriente de A
frica; Indochina¡ zonas montañosas del sureste de Brasi) y deJ noreste de Austra)ia. 

El clima Dw es exclusivo de) oriente de Siberia y su veeetación es de bosque de conf 

~~· -
El clima EB, polar de a) ta montaña, tiene )as características de los e) irnos polares. 
Su temperatura extremadamente fría es consecuencia de su a) ti tud, ) a cual determina 
este tipo de clima. 

En genera), es un dima seco y su régimen térmico puede ser de distinta índole, sie!!_ 
do equiva) en te a) de Jos tipos po} ares ET y EF'. 

En algunas montañas, en las que la elevación no llega hasta Ja zona de la al ta atmos 
fera, donde ln temperatura media de todos )os mese es inferior a O ºC, el e) ima de -
alta montaña es de tundra. F.n tanto, en montañas en donde )a e)evaci6n sf llega has
ta la zona de ) n al ta atmosfera, el e) ima de a) ta montaña es, a la vez, de tundra y 
de hie)os perpetuos. 

Existe este clima en las regiones elevadas de )as Roca)josas, de las Sierras Madres, 
de los Andes, de los Hima)aya, en )a meseta del Tibet, montañas del este de Africa, 
este de Asia y este de Australia. 

TIPOS DI:-. CLIMA" 
rn EL VU:JU llllLO 
~mi KU*'>Jl 
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UNIDAD 7 REGIONES BIOGEOGRAFICAS 

7 .1 Biogeografía. 

La biogeografía o geografía biol6gica se define como la geografía de las p)nntas y 
los animal es. Se di vide, precisamente, en geografía vegetal y geografía animal. 

La biogeografía estudia a )a biosfera, que es el espacio que la vida ocupa sobre el 
planeta. En e) interior de ) a corteza terrestre a) canza pocos metros de profundidad 
(a excepción de algunas bacterias). pero en el aire el 6mbi to de la vida se extiende 
hasta varios kil6metros, mientras que en el agua existe :a vida a cualquier profund.!_ 
dad. 

7.2 La geogrofía vrgeta) o geografía de )us plantas. 

También se le conoce como fitogeografia. 

Evolución de las plantas. 

Los primeros representantes del reino vegetal que aparecieron en l.a Tierra debieron 
haber sido ) as boc terias, que son organismos microsc6picos y unice) ul.ares. 

Después surgieron, durante ) a era Proterozoica, ) as algas ca) cáreas, ) lamadas ura} -
gas, que intervinieron en l[;J. formación de )as ca)izas de nqueJla era. 

Durante el Paleozoico inferior también presentaron distintas aJgas¡ pero fue hasta 
el Pa)eozoico superior cuando comenzaron su existencia las plantas terrestres, 

Las a) gas. Jos hongos y :: os ) íqucncs constituyen ) a cJ ase de J as ta) ofitas, vegetn
) ea que poseen talo (especie de fi)amcnto), pero carecen de raíz, hojas y nares. 

Algunas algn~ se unieron a hongos mediante un proceso JJnmaclo simbiosis, originando. 
de esta monera, a Jos líquenes, r¡ue son, como )os hongos, plantas terrestres. 

En el Pa) eozoico superior aparecieron ) as crip t6ear.ms vasculares. que poseen tnj lo, 
hojas y raíz, pero no f)ores, ya que se reproducen por medio de esporas. Estuvieron 
representadas pot' helechos y ti.rbo) es .-::r:cn) a, a jos que se ) es uniPron despu~s J as 
corda! tas, cuyas plantas predominaban a) fina) izar ) a era Pa) eoz.oica. 

Después están )ns espermatofitas o faner6gamas, que son p}antas con ta))o, hojas, 
fz y f)or. Se disifican en eimnospermas, o de fruto sin pericarpio, y angiospermas:
de fruto con pericarpio. Las gimnospermas son 5.rbo)es y arbustos y son de un verdor 
permanente y de estas puede mencionarse Ja c)asc principal, que es )a de )¡:¡s conífe
ras, a la que pertenecen )os pinos. 

Las gimnospermas empezaron o existir a fines de )a Pra paleozoica, odquiriendo gran 
importancia durante el Mesozoico con ~as coníferas y las cicadeas. 

En esta era aparecieron )as angiospermas, que han sido )as predominantes en e) Ceno
zoico. 

Las angiospermas están reprcscntndas por hierbas. arbustos y árllo) es. 

Cenozoico 
Mcaozoico 

~:l:~:!: i~tcrrº~r 
Protcrozoico 

? 
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Asociaciones vegetal ea. 

La historia de }as plantas demuestra que estas no se presentan solas, sino en asocia 
clones, que pueden ser sinecios o formaciones. -

Una si necia es una asociación de diversas plantas que se local iza en una regi6n de
terminada de Ja superficie terrestre. El estudio de una sinecia se basa en la botáni 
ca; de esta manera existirán, por ejemplo, sinecias boscosas de pino y encino, sine: 
ciasen regiones áridas de cactus y mezquite, sinecias tropicales de caoba y cedro 
rojo. 

La f'ormaci6n es una aGociaci6n de diversas plantas, analizada desde el punto de vis
ta fisonómico, ésto es, un estudio morfólogico. De acuerdo con ésto, existen, por e
jemplo, formación de bosque, Iormación de patizal (herbáceas), formación de xerófi
tas, que puede ser de estepa (con herbáceas) o de desierto (sin herbáceas), forma
ción de desierto de arena, etc •• 

La fi togeogrofía es una ciencia geográfica que estudia las sinecias y las formacio
nes. 

---- MONOCOTI LEDONEAS 

'NCIOSPEllMAE -<.____ 
R<IIUlllS f°l,'X<ES DICOTILEDONEAS 

CONIFERAS 

/CICADALES 
GYl!N0SFEHMAE ¿__-
FRD1ERAS SfMIIJJ\S HELECHOS 

FIL!CO~k~ FOLIISETillEAS rnM:AAi lillA5 ' 
vrnI:W1'1<A'l 

LICOl'OlllNEAS 

PSILOPllYTA 
flillEIB TALLU3 PSILOFITAS 
WlllJAIBRl3 

PARDAS 
CHLOROPll"TA 

•UGLCNOIDES 

~ LE ALGAS VERDES 

ETC, 

"URALGAI;" ~ DINOFLAGELADOS 
flUloERAS P!RlfA5 

ALGAS ROJAS 

ALGAS AZUL~ VL"R'.:'E 

---ESTAFILOCOCOS, 

~F0TCB,~CTER!AS 
PIIDIID3 ~ -~ _Cl11:_W'lIZAOCb""" 

BACTERIAS l0RCAICAS QUIMIOBACTfRTAS 
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7.3 Las zonas :fitogeográficas, 

El estudio comparativo de sinecias y formaciones vegeta)es ha propiciado l.a división 
de )a superficie terrestre en zonas o regiones fitogeográficas. 

Las regiones fi togeográf'icas son extensiones de características físicas semejantes 
en cuanto a asociaciones vegetales se refiere. 

Las características de las regiones f'itogcográficas depende principalmente de la di!_ 
tribuci6n de el imas y suelos, 

Las regiones fitogeográficas son )as siguientes: 
1 liol lirtica. 
2 Mediterránea, 
3 Indoafricana, 
4 Mal aya y del Pací f'i co, 
5 Neointertropical, 
6 Surafri cana, 
7 Antarticoandina y 
B Australiana. 

Las regiones hol ártica y mediterránea pertenecen a las zonas seca 1 templada y polar 
del hemisferio Norte, 

Las regiones indoafricana, ma)aya y de Pacífico y la neointertropical se encuentran 
en la zona tropical, 

En el hemisferio Sur se encuentran las regiones surafricana y austra)iana, ocupando 
las zonas seca y temp)ada, en tanto, la antarticoandina abarca hasta la zona po)ar. 

La rcgi6n ho)6.rtica comprende la mayor parte de Europa y i\sia y ) a r.otaJ idad de Amé
rica de) ·Norte, 

En )as costas septentrionales se esta región se encuentra la tundra o barren landa, 
donde existen l íquencs, musgos, a) gunas herbáceas y árbol es ennnoa, 

Al sur de la tundra se ha)la la taiga, formada de bosques de bosques de conff'eras. 

Más al sur, se encuentran las praderas, de vegetación predominantc.>mentc herbácea, o 
de xerófitas, en América. 

Entre )os árboles que forman los bosques de esta regi6n se pueden mencionar )as co
níferas (pinos y abetos) y los caducifo)ios (abedu)es, alisos, robles y álamos, aj 
norte¡ y rob) es, hé:!yas y cataños, a) sur), 

En los praderas de esta regi6n se pueden encontrar p)antas herbáceas de los mismos 
géneros o de géner·os de ascendencia común, como por ejemp)o, )os cereaJes, como e) 
trigo, )a avena y Ja cebada, en el Viejo Mundo. y e) tripsacum, en América. 

Tambi6n J.ai;:, tundras de América y de Europa y Asia tienen los mismos géneros, en Jo 
que respecta a J íquenes y musgos. 

Es en las zonas meridiona)es donde )a flora se diferencia mtis en uno y otro c-ontinen 
te, debido precisamente a ) a desigua) dad de) c:: ima, entre 0 t ros fActores. Como en A: 
mérica, donde existen extensas zonas de el ima seco, cr1 las que hay xerófi tas caráte
r{sticas como agaves, cactus, mezquites 1 yucas y opuntias. 

La regi6n mediterránea comprende áreas cercat1as aJ mar Mediterráneo. 1nc)uye las pe
nfnsu) as Ibérico, I tá) !ca, Balcánica, de Ana to) ia: zonas importantes, como el Cáuca
so, Siria, Israel, el. norte de Africa y )as regiones secas y esteparias y desérticas 
de) Sahara, Arabia. Irán y Afganistán, 
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Se distinguen dos subregiones de distinta vegetación: la mediterránea. propiamente 
dicha, y la seca. 

La subregi6n mediterránea se presenta con a)gunos bosques escasos de coníferos, eGp!:_ 
cia)mente en zonas de mayor a) titud, y bosques caducifolios, como de olmos y álamos. 

Las plantas más características de esta subregi6n son )a vid, e) oJ.ivo, e) higo, los 
cítricos. el algod6n y e) cedro blanco. 

En ja subregi6n seca existen xer6fitas como las euforbias. los acacias y el dátil de 
Jos oasis, 

En toda )a regi6n mediterránea tambilin son frecuentes )as maquís o si necias de plan
tas herbáceas, entre )as que se encuentran algunos arbustos, como el madroño y el h~ 
rel. 

La región indoafricana comprende el Sudán, ) a cuenca de) río Zaire. el este de Afri
ca, las zonas costeras de Arabia en el Indico, India e Indochina. 

En Africa comprende tres subregiones: 

a) El Sudán y la regi6n sur de Ja Cuenca del Zuire. con sabanas de plantas herbáceas; 

b) La cuenca del río Zaire, con selva tropical l)uviosa; 

c) El este de Africa, con vegetaci6n mixta. pero en la que predominan sabanas tropi
cales y bosques tropicales y. en algunos lugarea, bosques mixtos. 

En las regiones costeras occidentales son frecuentes los manglares y las palmas, es
pecia)mente las aceitíferas. 

En las se) vas tropicales se encuentran j ianas, epffitas, leguminosas, palmeras, hi
gos gigantes, caoba, ébano, pHitanos, etc •. 

En Africa tropica) existe e) papiro, mientras que en el este de) mismo continente e:! 
tá muy difundido el boabab. 

A esta reglón pertenece e) café, que es africano y entre las xer6fitas está la we)
witscia. 

Al occidente de la India existe nora xer6f'ita, como )a euforbia. la acacia, en tan
to, al oriente se encuentran )a pu)ma real, Ja palma de coco, la palma de betel. el 
plátano, el mango, e) árbo) del pan, helechos, acucias y bambúes, que se extienden 
hasta Indochina. 

En algunas partes ele Asia meridional encontraremos también bosques de coníferas o 
bosques mixtos. 

t.a región malaya y del Pacífico abarca Indonesia, la península de Malaca y Oceanía. 

Existen dos formaciones principales en esta rcgi6n: )a sabana herb6.cea y la selva tr~ 
pical lluviosa. 

En la selva existen numerosas aneiospcrmas, lianas o enredaderas epífitas, siendo )a 
palma de bete) 1'1UY común en esta rer;i6n. 

También hay árboles y arbustos frutaleti, cumo c.-l mango; Lambúes, las especias y la 
caña de azúcar. 

Esta regi6n también incluye a las isJas de Nueva Ze)andia, con una vegetación de co
níferas que pertenecen a la familia de las araucarias. Es esta subregi6n de clima 
templado lluvioso, 

La regi6n neointertropica) abarca el sur y sureste de México, América Central, las 
Antillas y uno gran extensi6n de Suraméricn, excepto los Andes. La zonas que poseen 
climas templados Duviosos están habitados por plantas que se han originado en lar!:_ 
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gi6n ho)ártica, como los pinos o de la región antarticoandina, como las araucarias, 
hacia el sur. Los lugares de el imas secos tienen xerófi tas. 

Son características de la selva tropical )as palmeras, la caoba, el cedro rojo, la 
ceiba. e) palo de BrasiJ, el pajo de Campeche¡ así como leguminosas, lianas o enred~ 
deraa y epífi tas. 

De esta región es origianrio el cacao, al igual que el algodón americano. 

En las sabanas hay herbáceas, que en algunos lugares alternan con ar bus tos, Se deben 
mencionar el maíz, el frijol, )as calabazas, la yuca y e) tabaco. 

Las regiones surafricana, antarticoandina y Ja Australiana son las reglones templa
das del sur, 

Las tres regiones tienen extensiones cubiertas de praderas con herbáceas, entre las 
que la Pampa argentina y la Puna peruanoboliviana con las m§s conocidas. 

La papa es originaria de los Andes suramericanos. En las regiones llanas se encuen
tra el quebracho, el ombú y el mate. 

Les tres zonas también tienen áreas secas con vegetaci6n de xer6fitas, entre las que 
cabe mencionar el algarrobo del Chaco, la welwitscia del Kalahari y el arbustillo 
llamado mai, de Austral la. 

En el sureste de Brasil y, sobre todo, en Chile, los árboles son del género de la a
raucaria y, en Australia por eucaliptos, las acacias y las araucarias. 

Los musgos y los líquenes se hallan en las regiones de gran altitud en Australia. en 
)as zonas meridionales de Chile y en las costas septentrionales de la Antártida. 

I lt:l~ártlco; U 1-\(>dl~; III Inhl!Ha'Ol; IV lih!izya y del f'oc{f1°'; V Neo:iln~ica\ 
V1 SJnúrlani; VIJ kltBrt1Cl")8'di.nn¡ VIII k.etroli.inl. Ge:ir'· Fl-1ca.. Vi....S. 
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7. 4 Zoogeograf{a. 

La zoogeograf.ía o geografía animal es considerada como la parte de la biogeograf!a 
que ee encarga del estudio geográfico de )os aniamles, 

Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. 

A su vez, los invertebrados están consti tuídos por ) os siguientes tipos: 

protozoarios 
espongiarios 
celentéreos o p6) ipos 

4 braqui6podos 
5 equinodermos 
6 moluscos 
7 anélidos 
8 artr6podos 

Entre la rama de los vertebrados se oncluyen los siguientes tipos: 

1 peces 
2 anfibios 
3 reptiles 
4 aves 

mamíferos 

Los mamíferos comprenden 18 órdenes t 

monotremas 
marsupiales 
desdentados 

4 folidbtos 
5 roedores 
6 lagomorfos 
7 derm§pteros 

quirópteros 
9 insectívoros 

Evo) uci6n de los anima) es, 

10 cetáceos 
11 carnívoros 
12 artiodáctilos 
13 tubu) !dentados 
14 perisodáctilos 
15 hiracoides 
16 proboscideos 
17 sirenios 
18 primates 

Los primeros animales que aparecieron sobre )a Tierra fueron los protozoarios. duran 
te el proterozoico o a fines de la era azoica. -

En el proterozoico superios aparecieron los espongiarios, que vi ven en colonias. 

En el paleozoico inf'erior fueron numerosos los invertebrados, como los enpangiarios, 
celentéreos. braquiópodos, equinodermos, moluscos y crustáceos. de los cuales muchas 
especies subsisten hasta nuestros días. 

En el pnleozoico superior, junto a los invertebrados, hicieron su aparici6n los pe
ces, siendo los primeros vertebrados marinos. Al finalizar esta era ya los primeros 
reptiles y los insectos. 

En el mesozoico predominaron los reptil es y algunos anfibios. 

En el cenozoico l) egan a tener hegemonía las aves y los mamíferos, algunos de los 
que habían iniciado su existencia a fines de la era mesozoica. 

En los últimos periodos del cenozoico (pleistoceno y holoceno) aparecieron los homf-
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nidos en general y, por último, el hombre. 

De esta modo, existe una relaci.Sn muy estrecha entre la evoluci.Sn biol.Sgica de los!. 
nimales y la historia geo:>l.Sgica de los mismos. 

Los animales inferiores, co:>mo:> los proto:>zoarios, fueron los primeros¡ luego los inver 
tebradlJS marinos¡ para presentarse después, según su c1Jmplejidad bi<Jl.Sgica, los pe-
ces, l?s reptiles, los anfibi')s, las aves y 11)6 mamíferos. 

DIAGRAMA DE LA EVOLUCION BIOLOG!CA EN LA HISTORIA 
DE LA TIERRA. 

Vffi!Uev. Ge<:>!. Gral, e Hlst. 
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Asociaciones animales. 

Los animales se distinguen de los vegetales, entre otras cosas, por su movU idad. 
Sin embargo, dependen, en su alimentac16n, más que 1os vegetales, de sustancias org'ª 
nicas, pues mientras los vegetales adquieren del suelo y de la atmosfera materias i
norgánicas de les que forman materias orgánicas, la al imentaci6n de los animal es ha
ce de estos seres herbívoros, carnívoros u omnívoros. 

Como consecuencia de su movilidad, los animal es deben, además, adaptarse a su medio 
para poder sobrevivir. 

Pero la adaptación de los animales al medio se distingue de las plantas por lo si
guiente: 

La temperatura limita la extensión geográfica de los vegetales y la lluvia influye 
sobre su fisonomía, 

Mas en los animales la lluvia no ejerce una influencia determinante, en tanto que le 
temperatura sí influye notablemente en cuonto a su extensi6n geográfica. 

A la tempero.tura. que es un factor el imático en biología, debe aíladirse e) de la ve
getación. porque los animales dependen en su alimentaci6n de las plantas, en su pri
mer nivel. 

De este modo, los límites de la dis tribuci6n de )os grandes grupos de animales pre
sentarán frecuentes coincidencias con los de las plantas. 

La temperatura es a )a vez factor determinante en la distribuci6n geográfica •Je las 
plantas y de los animales, por )o que las zono.s ele distribución de ambos reinos de 
seres vi vi en tes tienen muchos ) ugares de coincidencia. 

Los animales de sangre fría predominan en e) medio acuático, mientras los animales 
de sangre ca) lente tienen hegemonía en e) medio terrestre. 

7, 5 Las regiones zoogeográficas, 

Como respuesta a la gran cantidad de descubrimientos zoológicos del siglo XIX, cuan
do los naturalistas analizaron )os hechos que habían reunido con ln aparente distri
buci6n, a) azar, d~ :•os animales en el mundo, surgió un patrón sorprendente: los ani 
males de muy di versas variedades aparecían agrupados en amp) !as unidades regiona) es: 
Cada unidad mostraba faunas semejantes, pero contenía ciertos animales que no se en
contraban en otros lugares¡ por ejemplo, Australia aparecía rica en marsupiales y Su 
ramérica poseía placentarios, tan raros como e} perezoso y su poriente el oso hormi: 
guero. Tan distintivas eran las unidades, que fue posible dividir al mundo en seis 
grandes regiones, a las que se les han agregado, posteriormente. otras cinco secunda 
ries. -

Regiones zoogeográficas principales: 

pal e§rtica 
eti6pica 

3 indomalaya 
4 australiana 
5 neártica 
6 neo tropical 

Regiones zoogeográficas secundarias: 

7 malgache 
8 neozelandesa 
9 pal inésica 

10 hawaiana 
11 antártica 
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Además, las regiones zoogeogr6ficas se pueden agrupar en tres macrorregiones zoogeo
gráficas: 

Arctogea, que incluye las regiones indomaleya, eti6pica, y holértica (paleért.!_ 
ca y neértica}. 

Neogea, que comprende la regi6n neo tropical únicamente. 

Notogea, que esta compuesta por las regiones malgache, neozelandesa, polinési
ca, hawaiana y antártica. 

En las regiones zoogeográfices se distinguen varias subdivisiones, como las bioceno
sis o las formaciones. 

Biocenosis animal, 

También llamada biocenosia o biocénesis. Se define como le comunidad de diferentes a 
nimales dentro de un bi6topo animal, que es el habitat o espacio vital caracter{ati: 
co de los animales. Se compone de diferentes biomas. 

Un bioma animal ea un conjunto ecológico de gran uniformidad sobre una determinada 
superficie. 

Formación animal. 

Es una asociación compuesta de biocénesis diversas en su clasificación zoológica pe
ro con habitnt semejante. 

Las regiones zoogeogr6.ficas. 

Regi6n pal eártica. 

Esta regi6n se extiende por toda Europa y en gran parte de Asia. 

Entre los animales superiores de esta regi6n pueden citarse los siguientes: el caba
llo, el asno. la vaca, la oveja. la cabra, el camello, el ciervo, el reno, el oso el 
armiño, el zorro, el lobo, e) castor, el topo y el cerdo. 

Los animales de esta regi6n son los que han sido de mayor utilidad al hombre, dada 
la facilidad que muchos de el) os tienen para ser domosticados, 

Regi6n eti6pica. 

Comprende asi toda Africa y la penínsu) a Arábiga, 

Son originarios de esta región les siguientes animales superiores: el galgo, los mo
nos catirrinos, el gorila, el chimpancé, el chacal, la hiena, el le6n 1 el hipopóta
mo, la cebra, la jirafa, el dromedario, el elefante africano y el avestruz. 

La mayoría de estos animales son de difícil domesticación. 

Regi6n indomal aya. 

Se extiende por )a India, Indochina e Indonesia, 

Loa animales superiores más importantes de esta región son los siguientes: el tarsio, 
el gib6n, el orangután, el cebú, el yak, el búfalo, la marta, el tigre, la pantera. 
el leopardo, el rinoceronte, el elefante de la India y el pavorreal. 

94 



Regi6n australiana 

Abarca todo el. continente australiano. 

Esta región está habitada por mamíferos marsupial.es, entre los que se pueden mencio
nar el canguro, el coala. el lobo de Tasmania, el ornitorrinco (monotrema) y el e
quidna (monotrema). 

Existen otras especies, como el conejo salvaje,el ave lira, la cacatúa y el emú. 

Región neártica. 

Comprende casi toda AmGrica del Norte, incluyendo gran parte de México. 

Los animales de este región son de los mismos g6neros o de géneros muy a:fines a loa 
de la región paleártica, por lo cual muchos autores incluyen ambas regiones en la re 
gión holártica, igual que como se hace con las plantas. -

Entre los animales se esta región cabe mencionar loe siguientes: el perro de las pre 
deras, la masa. el caribú, la marta cibelina, el oso, el bisonte, el buey almizclerO, 
el cocodrilo y el 6guila. 

Muchos de los animales originarios de esta región desaparecieron después de la llega 
da del hombre al continente, como el caballo americano, el elefante americano, la -
llama norteamericana, etc •• 

Región neo tropical. 

Abarca casi toda América del Sur, Central, parte de México y las Antillas. 

Entre los animales superiores de esta regi6n deben mencionarse el armadillo, los mo
nos platirrinos, el oso hormiguero, el coyote, el puma, el jaguar, el tapir, la lla
ma, la alpaca. Ja vicufia, el hunnaco, la boa, el guacamayo, el quetzal, el c6ndor y 
el ñandG. 

Regiones zoogeográficas secundarias. 

La región malgache incluye Madagascar y se caree te riza por sus numerosos l emúridos, 

La regi6n pol inésica comprende Nueva Guinea, Micronesia y Po) inesia. No presenta ma
míferos, pero tiene gran cantidad de aves. 

La región neozelandesa incluye las dos islas de Nueva Zelandia y también carece de 
mamíferos, pero tiene numerosas aves, como el apterix, 

La región hawaiana incluye a Hswai y las islas del océano Pacífico más cercanas a A
mérica y es semejante a la región pol.inésica, en general. 

La región antártica se extiende en el continente de la Antártida y tiene escasos an! 
males, entre los cuales se puede mencionar al pingUino. 
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!.AS REGIONES ZODGEOGllAFICAS 

I Pa.!OOrtka; U Eti~lCll; III Irxh'mloya; IV luJtrolimi.; V fiOOrtJ.co; 
VI tir!'Jl:J"+llce.\ ¡ VII f<tl.l¡¡rl-.e¡ VIII ftlnv?linE6a; IX ~llrhic:n; 
X ~iro; XI Ant6rt.ica, Geq¡r, f1alca, Vl~ • 

.................... 
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UNIDAD 8 EL PAISAJE GEOGRAFICO. 

B. l Concepto. 

Para comprender mejor la definici6n del paisaje geográfico es necesario tomar en con 
sideraci6n, primeramente, que el medio geográ.fico es la integraci6n de hechos f!si-
coe, bil6gicos y sociales. 

Ahora bien. el paisaje geográfico es una unidad de elementos del medio geográfico, 
bien establecidos entre sí por la predominancia de sus formas, ya sean físicas o cul 
tur:ales. 

Es una porci6n de espacio de la superficie terrestre analizada visualmente y que pr! 
sen ta características homag6neas. 

Paisaje natural y paisaje cultural. 

El paisaje geográfico es el resu) tado de la combinaci6n din§.mica de elementos f!sic2 
químicos, bil6gicos y antr6picos que, relacionados entres!. dan lugar a un conjunto 
(mico e indisoluble en perpetua cvoluci6n, 

De acuerdo con ~sto. si en un paisaje geográfico analizado, encontramos hegemon!a de 
formas naturales, se trata entonces de un paisaje geográfico naturAl ¡ pero, si la ac 
cl6n del hombre con su t~cnica provoca la abundancia de formas cultura les, estaremoB 
hablando, en este caso, de un paisaje geográfico humanizado, antrop6geno o, simple
mente, de un paisaje cultura), 

8.2 Morfología natural. 

Según Viv6, la morfología natural de la superficie terrestre, de los litoralea, de 
las pl~n tas y de loa animales se resume de la siguiente forma: 

Llanuru: 

Me1eta1: 

Montaf\as: 

Tipo1 morfológfro1 dt In llJPtr/ide ltrrtllrt 

íl11vil'll, htu11rr 1 drhaica 

~~a~~~dra 
fotf~!~l:nur;a 

"' de kant 
atolón 
de mau1 mar,mática1 antiguu 
de corrien1e1 de la\·a 
t'Olll'~ 

de denudación 
dr srdimrnuid6n 
de pirdcmonte 
~: ~~~¡;n~ªJ;~~i\~:1 antiguas 
dr falbmlento o (ou. 
csralón de b.11.::imicnto 

de p-!eg:imicnlo 
dr plrgamitnlo con disloucionr1 
de maus magmitica1 antiguas 
batolito · 
!acolito 
cdiíido \.'Old.nico 
de fallamiento o pil:ir 

htmo1, penín1ulaa e hla1. 
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Océ.1no1. 

M:un: 

Gnl(ru, bahl:u y utrcchoi. 

llielos m;srino1: 

interior 
mediterdnw 

.cpitonlinc11t;1I 

paclt pob.r 
pack cerrado 
pitoclt abierto 

t~~:~'d:::dero 
hielo flotante 

Ti901 mor/oldticor tl1l clima, MJroloJ?lo, lutlo y Vtftlocidn 

Clima o Jiitlrolotfa 

templado llu\·io10 con verano seco y 
\lu,ia en invirrno (C1) 

tc1npl.1.<lo l\u,·iow con llu\ia iodo el 

La.tcriz.ac:i6n 

alcificaci6n 

V1¡11atidn 

1elva 

cstep.1 
duierto 

maqui r liu1quc 111c
di1crr.\ncu 

año (Cf) lio14uL· mi~to 
frlo llU\ioso con llu,·ia todo el .1iio 

(Df) -------·-----~~~=~ rnni~r~ 
riular de tundra (ET) 
pul.u de hir\01 perpetuos (EF} 

tropical lluvioso con invíerno seco e 
inlerua lluvia monzúmta de \'tr,l· 
no (Am) 

templado llu\·io10 con in\'inno 11•co 
y lluvia monzónica de Hr.1110 {Cw) 

templado .llu\io10 0:011 llu11a 1·i.c;i1.i 
todo rl año (C,.'J 

frío lluvio10 con im·icrno H•rn y lluvia 
monz6nica de vr:rano ( Dw) 

1emphdo llu\•ioso con lluv1:l todo el 

g\ciudún 
1in 1u1·\u 

poJ¡r1l1.Jt:ÍÚn 

p0Jioli1.1ciún 

-''-'º-'-"b_u_o~pic_,_I ~((_'f_•l _____ ~)_.i_cril.1ri1i11 

P<Jl.lr de ali:!. monlafia !EUJ de rnunt.1i1.i 

to11<lr.1. 
l11do1 !Jl'f/ll'llW~ 

liou¡uc ITOJ'it.11 

pradrra 

_ liw¡uc m~~~':' __ _ 

tunJra o hidu, I'• r· 
pr11101 

pan1:rno1 lrrrture1 y ciénag;u de li
toral . ' lrit;iri(irl 

'~'-"'-'~"~li~n•~•-------~-•~:1.li.11iuc_il_"'~--~1in~n~·i.:r~t·~"·~ici~"--
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De awnenl6n: 

Do emeni6n: 

Neutro: 

Rloa: 

Lago1: 

Tilos mor/ol4fi&o1 r11 101 füoral11 

ria 

liord 

delta 
&luvial 
volcánico 
fallado 
barrera de arrecife1 de cord 

Tipo1 mor/oltJeico1 J1 las a1ua.1 l1rr11lrt1 

joven 
maduro 
viejo 

comccuenlc de hundimiento 
consecuente de lcvanlamicn10 
de ampliación 
de herradura 
de upanli6n 
de barraje 
cri1cr 
de Callamiento 

. de glaciación de montafia 
de g\aci:aci6n continental 

Pantanot y cifoas:u: de rio5 

Glaclatet: 

Agua1 u1bterr.4neu 

de lagos 
~~o:at:• 1ubtcrrinea1 

de tundra 

cuquete gladal 
con1incn1al 
de monlaña 
de piedcmontc 
tundfil 
tE:mpano fle hielo 

Formaclonu anim:alc1. 

Tipo1 d1 morfolof:la pni111al 

cur;1lt-1 

Tipo1 morfológico1 d1 lri 1uptr/id1 dtl fondo Jtl mar 

Placaform" conlinental: dcpres!On (ho)·a) 
b;\JO 
pcnillanura sulJ111arina 

Rc¡i6n peUgica: 

Región abbal: 

Dcp61itos: 

declive 
c:uión 

llanura 
mct<'la 
montJ.i1a 

Tito• mor/olJfico1 d1 rlepó1ito dtl /otiJo J,t rnrir 

l~itamo de i:lnLiKcrina1 
1,:.!<l:,mll) dt' ¡11t·rlipuJu1 
fango y ar<"l1.1 t.lr rulurn 
lég.1n10 de tadiul.1tiu1 
IO:s:r.mo de diatomea' 
dcpó1i10 1crrii;eno 
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8.3 Tipos fundamentales del paisaje natural 

La distribución de la vegetación sobre la superficie terrestre es el factor que ca
racteriza al paisaje natural. 

Los tipos fundamentales del paisaje natural son los siguientes: 

sel va tropical 
sabana 
estepa 
desierto 
pradera y maqu! 
bosque mixto 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
1) 
j) 

bosque de coníferas 
tundra 
hielos perpetuos 
al ta montaña 

k) meseta al ta 

La selva tropical. 

Comprende gran parte de la cuenca del Amazonas¡ las zonas costeras de América Cen
tral y Máxico ¡ áreas extensas de la cuenca del río Zaire; grandes regiones desde Aus 
tralla hasta Asia, como Indochina. Indonesia y Nueva Guinea. -

En estas regiones el paisaje natural es dificil para el acceso del hombre y presenta 
grades inconveniente·a para la agricultura. 

La sabana. 

Hacia el norte y hacia el sur de la sel va tropical se encuentra la sabana tropical. 
en la que existen, en mayoría, plantas herbáceas, 

Se extienden por los llanos del Or!noco y sur de Brasil; llanuras costeras del Golfo 
de M6xico, del mar Caribe y las del Pacífico¡ grandes extensiones del territorio in
sular de las Antillas¡ el Sudán, llanuras centroorientales de Africa y las del sur 
de la selva del Zaire¡ noreste de Australia, 

El paisaje de sabana ea explotado, en muchas regiones. para el provecho del hombre, 
como en la agricultura y la ganader!a. 

La estepa y el desierto. 

Con las regiones de sabana tropical limita, en la mayoría de las veces. una zona de 
estepa y de desierto. las estepas bordean a los desiertos. 

Las regiones de estepa y desierto se encuentran en el norte de México, Baja califor
nia, suroeste y oeste de los Estados Unidos; costas de Perú y del norte de Chile, 
oeste y sur de Argentina; el Sahara (en el norte de Africa), el Kalahari (suroeste 
de Africa)¡ Arabia, Irán, Afganistán, Pakist§n, Turquestán y Gobi¡ centro y oeste de 
Australia. 

La pradera. 

Se extiende en el oeste del Misisipi. en la pampa¡ algunas regiones pequeñas del sur 
oeste de Africa¡ Hungría, Rumania, sur de Rusia y de Siberia¡ regiones centrales de
M6xico y en Etiopía. 

El maquí y el bosque con arbustos mediterráneos se distribuye en todas les regiones 
costeras del mar Mediterráneo¡ California¡ centro de Chile; extremo suroeste de Afr! 
ca y dos porciones del suroeste de Australia. 
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El bosque mixto. 

Se encuentra en el este .de loe Estados Unidos¡ casi toda Europa, exceptuando la pe
nínsula Escandinava y las costas del Mediterráneo; China, Corea. Munchuria y Japón¡ 
los declives de México y Centroamérica¡ porciones limitadas del sur de Brasil, sur
este de Africa. este y sureste de Australia¡ Nueva Zelandia y Tasmania. 

Este tipo de paisaje natural es el que ha sido utilizado con m~s provecho por el ho~ 
bre. 

El bosque de coníferas. 

Abarca zonas muy extensas de la superficie terrestre, como la costa noroeste de Amá 
rica del Norte, en norte de las Montañas Rocallosas, centro de Alaska y casi todo cñ 
nadá, excepto la costa norte y porciones del sureste¡ Escandinavia y el norte de Ru: 
sia¡ casi toda Siberia. 

El paisaje de bosques de coníferas es muy útil al hombre, en cuanto a la riqueza fo
restal que comprende, pero poco utilizable para le agricultura. 

Las tundras. 

Están situadas en casi toda la costa de Alaska, costas y archipiélagos de Canadá, la 
costa de Groenladia, costa norte de Fin)andia. Rusia y Siberia¡ pequeñas zonas de la 
costa sur de Chile y el litoral septentrional de la Antártida. 

Los hie)os perpetuos. 

Comprenden enormes extensiones de Groenlandia y de la Antártida. 

Al ta mon taíl.a y al ta mese ta. 

Estas regiones comprenden los lugares siguientes: 

a} las Mbntaíl.as Hocallosas, en América de Norte. 
b) los Andes suramericanos. 
e) los picos más altos de las montañas de México. 
d) las serranías más elevadas de los A)pes. los Kiolen y el Cáucaso. 
e) las e)evaciones mayores de) este de Africa. 
f) la meseta del Tihet y los Himalayas. 

Esta descripción de los tipos del. paisaje natural comprueba que las formas predomi
nantes del paisaje en la superficie terrestre son la vegetaci6n y, en menor propor
c16n, el relieve. 
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B. 4 Morfología econ6mica 

El paisaje cultura) est6 determinado por la acci6n de la cultura sobre los paisajes 
naturales de la superficie ter-restre. 

La cultura es el resultado de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por 
medio de las facultades intelectuales propias del hombre. 

La siguiente gráfica explica, según Carl O. Saur, la morfología del paisaje o.Il.tural: 

CULTURA __.¿ TIEMP~ ~~~~~¡~ { 
~~~~~~6!ºN materiales 

tipo 

POBLACION movimiento 
densidad 

1 PAISAJE ¡ ---7 CULTURAL 

Son muy escasas las regiones del mundo donde el hombre no ha infl uído a través de su 
cultura, com en las de hielos perpetuos, el interior de selvas tropicales o desier
tos de arenas. Son, por el contrario, muchas las zonas del planeta en las que exis
te paisaje cultural, aunque en ellas s6lo vivan algunos grupos de seres humanos. 

Para que exista paisaje cultural es necesario que el hombre haya transformado el psi 
saje natural al grado de que ~ste desaparezca en gran parte, siendo substituído por
formas culturales, que tengan hegemonía sobre la regii5n de que se trate, 

Para interpretar mejor el paisaje cultural es preciso echar un vistazo a loe tipos 
de morfología econ6mica, pues es, la predom..i.nancia de algunos de ~stos, los que nos 
habrán de indicar el tipo de paisaje cultural de que se trate. 

Los tipos de morfología econ6mica son los siguientes: 

Economla<lo:
ml"i'l~ncia 

Cu:a comerdal (•) 
E.sploud6a umetdal de tx.quee: 

Agricultun. de plantadonct: 
tmpkaln: 

1ropicaJu 'f templadu: 

Agricultura dt fibru: 
1empladu ., 
trupicaln: • 
tropicales: 

\empladu: 

Arricultura de olea¡inosu: 

ol..,S6a 

~ =--¡,.' ol..i 
bpok 
..mio 
wriciculrura 
Uno 
úAamQ 
~lla de alp:l6n 
cacahuate 
ternilla de ¡{ruol 
ooha ..... 
ajonjoll 
;fC:,ª de palma 
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Agricuhura de tipo meditenineo 
Agricultura de cen:alct 
Agricuhura mixta a bue de miliz y cria de: cerdo• 
Agricultura del non~ue de Europa 
Cuhivo del tabaco 
Jndu1tria lechera 
Ca.naderii!. comcn.:ia.I 

Mincrla comercial: 
ruincnUet no metálicos de corn· 
1n.tcción: 

minen.Jet íertilii.a.ntu: 

meu.let ¡irecio101 y di:unantci: 

mct.a.lu no (crro101: 

hierro: 
alcacionu: 

Fuente• de energia: 

lnduttria: 

Tran1portu: transporte marhimo 
traruporfe en riu1, lil.KOI y canale1 
ferro<:arrilu 
carrettras 
rutas ain:a.s 

Ciudade1: 
comcrciaJe1: 

lnduitrialcs: 
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en uba.na.1 tropicaln 
en pradcra.J tcmpladu 

caliza 

f:ij~~ 
w.irmol 
nitr.1.101 
fwli!.101 
potan 

º'º plata 
11lat.ino 
diamante 
bauxila (aluminio) 
cobn:: 
zinc 
plomo 
cu.año 
mercurio 
cromo 
~gnuio 
IHCfTQ 
manganeso 
antimonio 
nlquel 
tunguenD 
molibdenD 
vanadio 
carbón 
pctróJcD 
energia hidr.1ulica 
~~e1~~~~;i~:mica ( uraniD y torio) 

de maq11inaria induuria.J 
de co1utruccione1 navalei 
de ln.il.quinaria agrlcola 
automovill1tica 
aeroniu1ica 
qulmica 
textil: algodón 

lana 
lino 
,cda 
rayón y nylon 
del vestido 

de harina 
de conservas de carne 

de comercio inrerior 
de comercio exterior 



e.s Tipos fundamentales de paisaje cultural. 

Se mencionan a continuac16n )_os tipos fundamentales del paisaje cultural: 

a) Cultivos 
b) Minas y campos de pe tr6l eo 
e) Regiones industriales 
d) transportes y ciudades 

Cultivos. 

Los cultivos constituyen el tipo más importante de paisaje cultural. La agricul t.urA 
primitiva de subsistencia no alcanza a transformar el paisaje natural en forma noto
ria. pues los agricul tares primitivos s6lo roturan y siembran en cortas extensiones 
del terreno. 

La agricultura intensiva de manuntenci6n, típica del sur y del este de Asia. así co
mo de algunas reeiones de Am6rica, sI influyen en forma verdaderamente notable sobre 
el paisaje, igual que todas las formas de agricu) tura comercial, ul grado que deter
minan Ja desaparición de su~ caracteres naturales y su consecuente sustitución por 
caracteres netamente culturales. consistente en 11mi. fT10rfo)ogía ve¡;;etal de plantas de 
cultivo, en vez de la vegetación 1iatural. 

Los cultivos comerciales de plantaciones predomimm como forma de paisaje en regio
nes tropicales con cultivos como el cnfé, el caucho, el bflnano, el cacuo y lu piíla¡ 
o en regionr!a templudas con el. té. Ja caña de azúcar y remolacha y el tabaco, 

Los cultivos comerciales de fibras (yute, abacá, henequén, sisnJ, kapok y ramio) de 
regiones tropicales¡ o de regiones tcmplodos como el lino, el c(1ñ<J.mo o el ulgodón. 
de regiones templadas o tropicales. 

Los cultivos comerciales deolcagino:.;as son df..' Jiversos c1inas, como .lri scmUln de al 
godón, el cacahuate y el ajonjolí¡ de clima templado, como la semilla de girasol, lÜ 
colza y el olivo¡ o tropicales, como la copra o la palma. 

Los cultivos comerciales medíterrGneos son típicos de l<:IS regiones de lu Tierra de 
clima templado con )Juvias en invierno. 

Los cultivos comerciales de cereuJes, a base de cereales, constituyen el elemento 
principal del paisaje en nrnndes regiones templadas de Nortewn/Sriea, t.:urnGi[1, Surmn~ 

rica y sur de Austrnlin. 

Los cultivos comerciales de agriculturil miXt:il a base de maíz. asociados con la cr!a 
de cerdos y la industria lechero, son tambi6n característicos de las zonas templadas 
mencionadas de Am~rica del tlorte, Eurasio y el hemisferio sur, 

La ganadería comercial de lns praderas templadas tambilin ha influído grandemente so
bre regiones del hemisferio meridional. como Australia, Nueva Zelandia. sureste de 
Surnm~rica. modificando la vegetación natural al introducir grandes cantidades de g! 
nado. 

La ganadería comercial de las sabanas tropicales de Africa y Suramórica no ha impre
so sobre el paisaje natural una influencia ta1 que lo modifique. 

Minas y campos de pe tr6l eo. 

Influyen sobre el paisaje de pequeñas extensiones de la superficie terrestre. 

Las instalaciones mineras, las viviendas de los obreros y personal administrativo, 
los almacenes y las oficinas y. en el caso de los campos petroleros, las torres de 
los pozos, los depósitos de petróleo y las refinerías son los rasgos característicos 
del paisaje cultural de este tipo. 
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No todas las clases de minas influyen del mismo modo sobre el paisaje cultural, 

Las minas de hierro y de carb6n son las que ejercen una mayor influencia sobre el 
paisaje, 

Las minas de oro, plata y platino, así como las de los minerales de aleaci6n. cor10 
manganeso. antimonio, níquel. tungsteno, molibdeno y vanadio. son las que influyen 
menos sobre la configuración del terreno. 

De importancia intermedia son las minas de bauxita. cobre, zinc, plomo, estaño, mer
curio, cromo y magnesio. 

La minería comercial y la explotación comercial de algunas fuentes de energía, como 
el carb6n y el petr6leo, forman regiones de paisaje cultural de importancia económi
ca, pero de escasa significación por el área que abarcan. 

La explotación de otras fuentes de energía (hidráulica o atómica) se realiza en ins
talaciones de tipo industrial. 

Loa materiales de construcci6n, como caliza, granito, basalto y mármol, se explotan 
en canteras, que const:ituyen una forma típica del paisaje cultural por ser excavacio 
nes al aire libre, que ocasionan la formación de grandes oquedades o la destrucci6n
de cerros enteros. Las fábricas de cemento y las de cerámica son instalaciones de ti 
po industrial. -

Regiones industriales. 

Alcanzan a constituir un paiaje cultural continuo y de importancia s61.o en algunas 
escasas regiones del mundo. 

La industriu predomina sobre la ngricultura en zonas del centro y del este de los Es 
tados Unidoo, del centro y del oeste de Europa y en parte de la Uni6n Soviética y de 
Japón. 

El paisaJc cultural constituido por regiones industriales 
sigui en tes: 

localiza en los lugares 

a) Noroeste de Est.odos Unidos y sureste de Canadá, y California, en Norte 
américa. -

b) Algunas 6.reas de Gran Bretaña, noroeste de Francia, D6lgica, Países Ba 
jos y oeste de Alemania, en Europa. -

c) Las zonas industriales de la Un16n SovHitica: Moscú, en la cuenca del 
Don y en el este de los Uroles. 

d) Las zonas industriales de Japón: Osaka-Kobc-Kioto; Tokio-Yokohama-rlag~ 
ya y e1 norte de Kiushu, 

En el resto del mundo lus 1.onas industriales se encuentran en ciudades de importan
cia pero sin llegar a constituir regiones industriales continuas que abarquen varias 
ciudades y zonas aledañas. 

Tienen cierta importancia la industria en los siguientes lugares: Checoeslovaquia. 
Suecia, el norte de Italia y el noreste de España¡ Sao Paulo. Buenos Aires, ciudad 
de México¡ Melbourne¡ Bombay y Calcuta¡ Chungking, Mukden-Dairen, Tientsin-Chinwang
tao, Tsingtao-Tsinán, Shanghai-Nanking, Cant6n-Hong Kong, en Chine. El paisaje de es 
tas 6.reas, a pesar de su importancia industrial, no es típico de regiones industria: 
les. sino sólo característico de ciudades. 

Transportes. 

También constituyen una forma de paisaje cultural. 

Los sistemas de transporte m6s importantes son: 
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a) Los transportes marítimos. 
b) Los transportes de ríos, lagos y canales. 
e) Loa ferrocarril es, 
d) Las carreteras. 
e} Los medios aéreos. 

Las instalaciones portuarias, tales como los muelles, grúas. astilleros, almacenes, 
etc •• son formas carac tcrái tices de los transportes acuáticos en el paisaje cultural 
del que tratamos ahora. 

Las vías férreas, estaciones. talleres y el patio de las grandes estaciones, son las 
formas típicas del paisaje cultural del ferrocarril. 

Las carreteras atraviesan regiones situadas entre los centros urbanos y pasan a tra
vés de éstos. 

Lo característico del paisaje en aeropuertos son los hangares, pistas de aterrizaje 
y talleres de reparación. 

Las ciudades. 

Los centros urbanos constituyen una forma muy específica de paisaje cu1 tural. 

Las villas y pueblos se pierden muchas veces entre Jos grandes paisajes naturales¡ 
por el contrario, las ciudades constituyen una forma de paisaje cultural, en la que 
loa edificios, las calles, las plazas, los acueductos y hasta los parques manifies
tan el resultado de la transformaci6n lograda por el hombre. mediante la cultura, de 
las condiciones preexistentes de paisaje natural. 

El paisaje de las ciudades diíiere mucho, según la índole de la misma. Las ciudades 
comerciales cuentan con edificios de viviendas comerciales, grandes almacenes, esta
ciones de ferrocarril o estaciones portuarias o aeropuertos. Las ciudades industria
les, además, cuentan con grandes fábricas, cuyas construcciones y chimemeas le dan 
un aspecto especial. 

Las ciudades de importancia se hallan casi siempre en el centro de las regiones don
de la densidad de poblaci6n es mayor. 

Las ciudades m6.s grandes y pobladas del mundo son industrial es, aunque también algu
nas ciudades comerciales, que tienen importancia paro el comercio exterior o interi:>r, 
han llegado a ser de grandes dimensiones e importante población. 
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UNIDAD 9 LOS RECURSOS NATURALES 

9.1 Interre-1aci6n de la naturaleza y la sociedad. 

El medio geográfico estli. inter,rado por elementos físicos. biológicos y sociales. 

Los elementos f'Isicos y biológicos los consideramos como integrantes de la naturale
za, por un lado, y por otro apreciamos al hombre formando la sociedad. 

Es 16gico que, existiendo ambos elementos sobre la superficie, deba haber algún tipo 
de influencia recíproca que ocasione más o menos efecto sobre uno y otro lado, 

Acción de la naturaleza sobre el hombre, 

El hombre se ve afectado por el medio físico o través de adaptaciones en los rasgos 
que la especie humana ha tenido que experimentar a lo largo de su historia. 

Menci':lnareml")S algunos ejemplos: 

Existen ciertus lugares del mundo, como la Antártida, las altas montañas, las sevas 
tropicales o los desiertos arenosos, donde la poblaci6n es nula o muy escasa, por u
na influencia desfavorable del medio físico. 

El hombre ha tenido que adapturse al medio, sufriendo modificaciones en sus rasgos 
físicos, como el adquirir una cantidad mayor de un pigmento llamado melanina en la 
piel de personas que hnn habitado, por milenios, en las regiones ecuatoriales del 
globo. Esto como una protecci6n en contra de los efectos nocivos de los rayos ultra
violetas del Sol. Protección que no se requiere tanto en latitudes medina o altas. 

Otro ejemplo es en relaci6n con los grupos esquimal y palcoasiflticos, que han acumu
lado cantidades extras bajo la piel, lo cual les permite soportar las bajísimas tem
peraturas que se registran constantemente en los lugares que habitan. 

Otro tipo de adapcnciones son las experimentadas por algunos pueblos cazadores de re 
giones esteparias o de sabanas de A:frica, que para tener mejor éxito en su actividad 
econ6mica principal, han desarrollado el largo de sus extremidades, Esto en contrapo 
sici6n con otras étnias, como los negritos rJe las selvas. tropicales de Africa y loa -
negril 1 os de Indochina e Indonesia que. habi tanda en el bosque tropical, no han nece 
si teda piernas y brazos largos, habiéndose conservado como pigmeos. -

Los climas templados favorecen al hombre y corresponden por eso, precisamente, a los 
sitios m§s poblados de la Tierra. 

Siendo el agua un factor vital para el hombre, al igual que para los demás seres vi
vos, es en las márgenes de ríos y lagos importantes donde ha existido mayor pobla
ci6n. 

El relieve es también importante en cuanto a la distribución y desarrollo de los gru 
pos humanos, Se han poblado, primeramente, las llanuras, luego las mesetas bajas y.
por último, las montañas. 

También el hombre utiliza ciertos elementos de la naturaleza. como son madera. rocas. 
paja. ramas (según las que tenga a dsiposici6n). inclusive bloques de hielo, para la 
construcci6n de sus viviendas. 

9.2 El determinismo geográfico, 

En relación al problema de la importancia de la relaci6n entre la naturaleza y la 
sociedad, se contemplan dos tendencias: 

Por un lado una corriente del pensamiento que niega totalmente la influencia de la 
naturaleza, diciendo que el factor físico no es el decisivo en la historia y la vida 
del hombre, 
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Por lo contrario, otros investigadores afirman que la naturaleza tiene una influen
cia completa, cJecesiva, aplastante (determinante), sobre la vida de los pueblos, en 
la historia y en la economía, 

Desde la época de la antigua Grecia se ha venido afirmando que buena parte de la his 
toria humana y de la situaci6n de atraso y de adelanto de los diversos países se pue 
de explicar por la naturaleza "física del planew que habitamos. En una época ha teni 
do incremento la divulgaci6n de tales ideas; por ello es útil recordar ejemplos de -
pensadores adheridos al llamado determinismo o materialismo gcwgráf!co. 

Para Montesquieu, la influencia del clima es lo principal en el mundo. Un mejor cli
ma condiciona un mejor tipo de hombre, decía. Ademús pensaba que las leyes se dicta
ban a trav6s del temperamento, el cuel se regula por las reacciones del organismo, y 
6stas tienen su origen en las condiciones del el ima. 

Burckle, historiador inelés, decía que le suelo y el clima tenían r:iayor influencia. 
Para él, el desarrollo económico estaría directamente Jigado a la naturaleza, ya que 
ésta influye directamente es tabl ec iendo l írni tes en la cantidad de habitan tes de cada 
pafs: a det~rminada cantidad de habitantes corresponde un nivel de vida distinto. 

Karl Ritter, geógrafo alemán del siglo XIX, apoyaba tombi6n la t6sis de ln inf1uen
cia aplastnnte de la naturaleza. 

Otro alemán, Friedrch Hatzel, geógrafo, autor de la Antropogcograffa. Uno de los ini 
ciadores del determinismo geográfico y del fascismo, afirmando que ciertos climas o: 
riginan mejores hombres, llevando a una ~uperior organización soci<l l 1 a empresa rea
l izada en común por los seres selectos. 

Observando objetivamente la realidad, se llega n la conclusión de que lo. naturair!Za 
tiene una influencia indiscutible sobr~ la ~•oci0dad, por ser la buse del de~;ar-rot ;o 
económico y social, pero no es determinante. 

En los estadios primJtivos de la sociedad humnnn, los recursos que se utili·:.aban con1 
prendfan sólo una serie limitada y fácil de obtener, ya que los necesidades eran ta;¡ 
bién primitivas, el número de personas x~educido y los medios de producción pobre y ~ 
dem§.s rudimentarios. Sin embargo, el crecimiento de las fuerzas productivas fue gra: 
dual e incesante, como lo fueron el aumento de las necesidades por oatisfnc:er y la 
forma de uti l zaci6n de los recursos, 

Al mismo tiempo, cambiaron y crecieron también, tanto la variedad de recursos poten
ciales, como los métodos y las técnicas para explotarlos. Las bases naturales son di 
ficilmente modi.ficables por el hombre y éste sólo hace uso de aquel los que puede -
plotar y que neceslta, 

El principal factor no ha sido la influencia determinante del medio físico sobre el 
hombre, sano la estructura social de un país. el modo en que están orgsnlzadas las 
sociedades para el trabajo, lo cual permite la creación de los elementos para trans
formar la naturaleza y utilizarla, además conservarla. 

En conclusi6n, existe una influencio mutua entre la naturaleza y lq sociedad. 

El mayor o menor grado en que una y otra intcractáun depende, en p1•lmet· término, del 
grado de avance en una sociedad y, en segundo lugar, de lua dificultades que el me
dio físico ofrezcn a la acción del hombre y de la necesidad que éste tenga de explo
tar la naturaleza para lograr su desarrollo. 
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9.3 Concepto de recursos naturales. 

Los recursos naturales son todos aquellos elementos que el hombre extrae de la natu
raleza para satisfacer ::>us necesidades. 

A este concepto habr.fa que hacerle ciertas consideraciones. como son las de que para 
que un elemento de la naturaleza sea considerado como recurso, es necesario que exis 
ta, por parte de la sociedad, alguna necesidad que este producto esté destinado a B!! 
tisf'acer. 

Esto podría plantearse de lu siguiente manera: si no existiese el hombre sobre la su 
per:ficie de la Tierra, con sus necesidades, la naturaleza en sí podría también exis
tir, pero sus elementos no ser!Ían considerados como recursos naturales, pues no ha
bría seres humanos que requirieran sus pruductos. Podría existir la naturaleza por 
sí misma, pero no el hombre s6lamente, pues este depende para su supervivencia de la 
naturaleza. transformándola en recursos naturales. 

9.4 Clasificaci6n de los recursos naturales. 

La más reciente clasificación de lso recursos naturales, los agrupa en las siguien
tes categorías: 

a) Renovables. En los que se incluyen los suelos f~rtiles. la vegetación y la fauna 
útiles al hombre. Aunque se renuevan por sí mismos en la naturaleza. requiren de 
una adecuada explotación pura evitar su destrucción o deterioro. 

b) No renovables. Que abarcan a los minerales. exceptuando la sal de los oc~anos y 
lagos. Al explotarse estos recursos disminuyen, por lo que es imprescindible ir 
buscando nuevas reservas o productos alternos. 

c) Recursos inagotables. Integrados por el agua y el clima. El problema con el ague 
ea. primeramente, su irreeular distribución sobre la faz del planeta. El clima a 
barca la radiaci6n solar (calor y luz como origen de energía eléctrica) y la -
energía del viento. La precipitaci6n atmosf6rica puede ser un recurso hidrico y 
climatico. 

110 



9.5 Formas de explotaci6n de loe recursos naturales. 

Existen dos formas elementales mediante los cuales la sociedad explota los recursos 
naturales: la exp1otaci6n racional y la explotación irracional. 

En la explotación racional de los recursos naturales, el hombre los utiliza procura!,! 
do evitar su agotamiento, empleando la ciencia y la t~cnica. de ta) manera que sega 
rantice la continuidad de su explotación por tiempo indefinido. en el caso de los re 
cursos renovables e inagotables o, si se trata de los no renovables. tratando de ex: 
traerlos con moderación para que futuras generaciones puedan utilizarlos durante mu
cho tiempo, en tanto se investiga sobre un elcr:¡ento de reemplazo, 

Como ejemplos de explotación racional de los recursos naturales se pueden mencionar
se los siguientes: 

Pare evitar el agotamiento y la erosi6n de los suelos. la rotaci6n de cultivos, uti• 
lizaci6n de instrumentos de labranza adecuados; el trazo de surcos en contorno o cu.!_ 
tivos en terrazus. en terrenos con inclinación significativa, 

En Ja explot11ci6n forestal. evitar la tala inmoderada; implementar viveros para sem
brar un buen número de pequeños árboles por cada árbol cortado. 

Establecer y hacer respetar vedas en la enza y Ja pesca¡ controlar biológicamente a 
las plagas¡ realizar investigaciones de biología. geografía y ecología para propi
ciar el control de especies animales y vegetales, evitando su extinción. 

No derrochar ciertos recursos como el agua, los minerales. los energl'?ticos, la flora 
y la fauna, pura que la contaminación del ambiente en general no aumente o, incluso, 
se reduzca. 

En la explotnción irracional de los recursos naturales. éstos se extrnen hosta ago
tarlos. sin mayor preocupación por los problemas que ésto provoque a ln humanidad de 
hoy o del moñuna. 

La explotaci6n irracional se electúa mediante acciones como la tala inmoderada de 
los bosques; no se proteeen los suelos contra la erosión, no se respetan vedas, exi!! 
te derroche ele minerales y petróleo. 
Como resultado de ésto. loa suelos se erosionan. especies animales y vegetales redu
cen el número de individuos o desaparecen, lo explotnci6n de minerales y energl!ticos 
{petróleo. gos, carb6n) provoca la contominaci6n en el suelo, el agua y la atmoefera 
aparte de problemas económicos y sociales. 
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CONCI.USIONES 

El deearrol l'l de este prognma inici6 con la explicaci6n de conceptos inherent(!:s 
e la geografía, tratando de establecer la etimfllogfa de la palabra, su concepto 
mfia moderno, su método particular de estudio, sus z·amae o divisiones, la relaci6n 
que mantiene C'Jn 'Jtras ciencias y una breve dem')straci6n de la utilidad de sus es 
tudios en algunas actividades del hombre. -

Tratfi acerca de la ubicaci6n de nuestro planeta en el Sistema Solar y en el Uni
verso. Se utilizor'm definici'Jnes cf1mri la de astro, planeta, asteroide, Universo, 
galaxia, estrella, quasar, h'Jyo negro, etc., además las definici0nes de las cien
cias de la astron0m!a. Se discute s0bre las te'>rfas que plantean el orir,en del U
niverso, la ev0luci'5n y clasificaci.Sn de las estrellas¡ las caracterfsticas de la 
Tierra como astr') (puntos, lfncas y plan0s; puntos cardinales, dimensiones, ffJrma 
y movimientos), aef cr:im,., su representaci6n mediante la cart0grafíe. 

Se analizar·m las diferencias entre el tiPmp"> CCJSm')g..Snic<J y el tiempo ge•"ll6gic,.,, 
Se mencirmarrm algunas teorías que tratan de explicar el origen de la Tierra, Tam 
bién las bases para determinar su edad, sienda un tema principal el de la evrllu-
ci6n de la Tierra, interpretand., las eras geol6gicas¡ luego su estructura interna, 
la clasificaci'5n de las r')cas, crmcluyend'l con la tect6nica de placas. 

Se estudio el relieve terrestre, las fuerzA.s internas y externas que modilicun su 
estructura, estableciendo la clasif'icaci6n elemental del re] leve, los tip'ls m'lrfCJ 
lJlgicns y su distribución s11bre ln superficie terrestre. -

Otro temu cola hidro]')gía y sus ramas; la oceanograría, las caracterfsticns tle 
hrn rÍrJS, lna lngos, los pantanos, las aguas subterráneas y lr;s glaciares. Asimis 
mo la diutribucitin sobre' la superficie de l<i Tierra de l'ls elementos :nl!s n0tori06 
de la hid1"nií"ero. 

Se trabaj6 el tema de lt:. ,.\tm1slera, con ~u estructura, compf)f>ici6n qufinlcu y SUR 

propiedades i'ísicas. Tambilin el el ima, sus semejanzas y diferencias C'}O respecto 
al tlemp'l atrnr¡Gft'.'.:rico. 

Es importante el mmejn inicial de la clasificación el imática de Koeppen u través 
del conocimiento de la existencia de lcis zonas y los tipr:is fundam~ntales del cli
ma, su descripci6n y extensión sobre la lit0sfcrn, igualmente la vegetación carac 
terfstica de cada tipD de clima. -

Se estudian las regirmes fitoge0gráficas y zoogeogrúficus, Para 10grarlo rue nece 
sario trabajar ül concepto de lu birJgcogrnfíu, lu evoluci611 y lao formas de asrl-
ciaci6n de plantas y animales. 

Se abordó el tema del paisaje geográfico y su divisi!ln en natural y cultural¡ la 
morlología natural, los tipos fundamentales del paisaje natural. asf como su des
cripción y diatribuci6n geográ!ica. En cuanto al paisaje cultural tenemos la mor
fología económica. los tipos fundamentales del paisaje cultural y su localizaci6n 

Es parte esencial el estudio te6rico de los recursos naturales, aclarando que és
tos surgen precisamente de la relacii5n de la naturaleza con la sociedad y que la 
existencia de ambos depende de la acci6n que el hombre ejerza sobre el medio geo
grlifico. 

Se manej6 una definici6n y una claeificaGi6n más modernas de los recursos natura
les, enfatizando en las formas de explotaci6n racional e irracional. del mismo mo 
do que en sus resultados. -

Por tratarse de un trabajo destinado a la enseñanza. se procur6 abundar en mate
rial objetivo. 

El programa propuesto surge de la necesidad de actualizar y adecuar el existente 
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desde los inicios del CCH. que ha tenidr:i su última verificaci6n en 10s años de 
1975 a 1976, según se consigna en el D0cument1 de Tn1baj:> (Progrum.ls). de la Se
cretaría Auxiliar Acad6mica del C0leei~ de Ciencias y Humanidades, publicach en 
1979, y cuyo programa de Ge'Jgraffa I y II. se anexa en esta tesis. 

Dicho programa presenta los inconvenientes de haber sidf) disefiado, aparentemente, 
en función de otra ciencia que n'J es la ge.,grnfía. experimentnnd'J C'Jn ésta una se 
rie de adaptaci'lnes encaminadas a explicar pr'Jces'ls mús histrJricrJs, que geogrtifi= 
cos. Consta de seis unidades en Geogra.fía I y cinco en Ce0grafía II. de las cua
les únicamente d".lS están dedicadas a analizar la Be'Jgrafía física, pasando a la 
inmediata aplicuci.Sn del c'Jnr:>cimient'J ge".>grñfic0 el análisis de 10s países del 
Mundo por regiones, de acuerdo a la distribucif>n de }Qs m')d0s de pr'lducciñn capi
talista y s'Jcialista. 

Tal vez har·ía falta, al rnen'JS, tr<1tur més ampliamente c-1 estudi'> del medi'J físic'l 
entendido éste C'lm'J un factor rnuy importante paro explicar el atras'J ll desarrr:illo 
de los pueb1 llS. 

Por todo lr.i anteri'.Jr, el prQgrama aquí prQpuestr:i y desarr0lladJ, es un trabajo de 
geografía general paru Geografía I, que se pretende adaptar a las necesidades y 
condiciones actuales del Colegi0 de Ciencias y Humanidades. 
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A N E X O 

PROGRAMAS DE GEOGRAFIA I Y I!, SECRETARIA AUXILIAR ACADEMICA 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

1979 

GEOGRAFIA 
3043 

En los cursos anteriores del área histórico-social, los alu~ 

nos debieron acercarse a los intentos de explicaciones causales 

'de los fenómenos econór.iicos, políticas, sociales, etc., y habrán 

percibido que loe hP.chos históricos, en
1
los que la acción humana 

tiene una importancia ~eterminante, no son ajenos a las condiciones 

de la naturaleza y de la sociedad en que se dan; de ahr que el pr~ 

grama tenga como propósito principal la investigación de los fen~ 

cenos geográficos, sus causas e influencia o repercusión sobre los 

hechos humanos, 

En los dos cursos de la materia en que junto con una introdu~ 

ción al medio gcográf ico se analiza la geografía del desarrollo y 

del subdesarrollo 1 los alumnos comprobar~n o rectificar5n la val! 

dez de. las conclusiones, a las que. en términos generales, han 11~ 
gado en los temas de historia. 

Tambi~n se pretende relacionar a la geografia con otras ciencias, 

para que el alumno tenga una visi6n m5s amplia y clara de la impo~ 

tancia y trascendencia del conocimiento de los hechos y fenómenos 

geográficos; pero no como un conocimiento aislado que se sirve de 

otras ciencias sino que, justamente al enlazarse y examinar los h~ 

chas en forma conjunta, logra una verdadera intelección de lo ge~ 

gráfico. 

Por último, se aspira a que una vez olcanzodo9 los objetivos genc1 

les, trate de encontrar (de ser preciso) los posibilidades de aprov!: 

char racionalmente el medio ambiente, y modificarlo, según neccsidadc 

y posibilidades en provecho de la humanidad. 
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19..'!..L.----- ·~------G='lOCRAFIA I So. Seme1tre 

OBJETIVOS GENERALES 

E.1 alumna: 

c~r~ct~riinr5 a la ceograf{a como ciencia eistca&tica rclacion~ 
da cun lus ricnciad n«turalcs y oocialca. 

- tn(•!ririi 1" rela.ciQn que cxiatc er.tre los hechos ·y fenómenos 
gc~gr~ficoo y dl desenvolvimiento aocinl, eco11Gmico y político 
,Je los ¡.11<.!bloa. 

- Dctcct~r~ la po~ici6n de H~xico frente a los dem~e países del 
mundo. 

- Adopatarñ el uso de mapas y atlas co~o auxiliares permanentes 
en la locali~aci5n de hccl1os y fen6mcnos ~eogr&ficos, así como 
Je sucesos nacionales e internacionales. 

-----------------------
oBJt:·~rvos TPO. APROX. CONTENIDO TEHAT!CO 

EN HORAS 

Unidad l: Prc~cnlación de la materia. 

Adquirirá información ace~ 

ca del curso. trabajo y ev.!. 

luación. 

Programa: objetivos y cont~ 

nidos¡ sistemas o formas de 

trabajo en clase; técnicas 

de evaluaciSn. 

Uuidad 11: Concepto, campo y m~todo de la Geograf!a. 

Analizará el concepto y ca~ 

po de estudio de la geogr~ 

Ha. 

Reconocerá el método en la ge~ 

graf1a y su aplicaci&n. 
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Concepto. Campo de estudio; 

grandes divisiones de la 

geoJl,rafra; nexo con otras 

ciencias. Paisaje geogr8f! 

co: concepto. elementos y 

relaciones entre ellos. 

Método, importancia, util! 

dad práctica y aplicación 

de la geograf!a, 



Unidad III: Aspectos físicos generales de la tierra 

Macrorregiones. 

Oistinhuirá los modeladores 

la corteza terrestre, 

Reconocerá el ciclo hidr2 
lógico, 

Explicará la dinámica de la 
atmósfera. 

Analizará el clima y su 
clasif icaci6n. 

Oe~cribirá los macrorreJÍD 
~es económicas del mundo.-

- Procesos for~adorcs del r~ 

líe \e: ti!r.tonisrao 1 dia·>ttE 

fismo 1 erosión y agraJacíón. 

- Aguas continentales: ríos, 
lagos y ~ares, 

- Leves dé los vientos. Cir 
cuÍació~ general de la a! 
mósfera. 

- Distinción y diferenciación 
~ntre tiempo y clima. 
Elementos y factores del 
clima. 
Catalogación de los clima~ 
se¡;:ún Kocppcn. 

Ubicación y característic3s 
generales de las tres m~cr~ 
rregiones del mundo; paísc~: 
capitalistas desarroll~dos, 
socialistas y subdcs.Jrrcl 1 .. 
dos. -

Unidad: IV: Am~rica anglos~jonn. 

Analizara el ~cdio físico 
y evolución de la pobla 
ción de Estados Unidos -y 
Canadá. 

ExaminarS las actividadcn: 
Agropccuaria 1 forestal y 
pesquera y la•: zonas de 
producción o ncplotación. 
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- Medio físico de estos p~í~cs. 
Ubicación. 
Integración por corric11t~s 
migratorias de ou poblaci511 
y condiciones actual~~ de 
la mism.:'I. 

- Gran dcharrollo de las acti 
vidadcs agror~cuarLas y ubl 
caci~n de las príncipalt~s 

zonas prudu~torns. 

- Principalc~ caractcrlsticas 
de la explotación forestal 
y pesqurra; loc.aliiación d~ 
las principalrs zonas de e~ 
plotación. 



Reconocer& los rccurBos mi 
ncrnlcs y cn~rgeticos: lo9 
tipos de industria y lircae 
de conccnt~aci6n industrial. 

Annliznri el poJcr!o ccon6 
mico• político y militar -
de loe Estados Unidos y su 
influencia en el mundo, 

Factores que determinan la 
formnci6n e importnncia de 
los rccuruoe min~ralea y 
energéticos, Arcas de cxpl~ 
tación. Cnrncturiznci5n 
de los tipos de industria. 
Ubicación de sus ñreas de 
conccntració~. 

Importancia de Estados Uni 
dos y sus zonas de influcñ 
cía política económica y -
militar. Problemas que 
resultan de tal influencia. 

------- -------------------
Unidad V: América Latina. 

Analizará: el medio físico 12 
los factores históricos y 
y vínculos culturales de La 
tinoamérica. -

Examinará población y pr2 
blcmas dcmogr5ficos. 

Explicará actividades de 
orden agropecuario, force 
tal y pesquero y las árcñs 
de producción o explotación, 

Distinguirá los recursos mi 
nerales y energéticos, los
tipos de industria y áreas 
en que se desarrollan, 

Inferir5 las causas del su~ 
desarrollo económico. 
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Generalidades del medio fi 
sico de Latinoamérica. UbI 
e ación. 
Antecedentes hist5ricos y 
vínculos culturales que u 
nen a los pueblos de LatI 
noamGrica. Patses que -
la integran. 

Condiciones demogr~ficas 
actuales de Latinoarn€ri~a: 
integración racial, densi 
dad 1 distribución, creci
miento acelerado y cense· 
cuencias. -

Caracteristicas de la agri 
cultura y ganadería. Ubic8 
caci6n de las grandes áre8s 
de producción. 
Características de la expl~ 
taci6n forestal y pesquera. 
Ubicación de sus grandes ! 
reas. 

Características y desarro 
llo de la minería, de laS 
fuentes de energía y de la 
industria. 
Ubic~ci6n de las áreas de 
explotación minera, de las 
fuentes de energía y de las 
zonas industriales, 



- CC1ndicio11es en que se ren l i ?a 

el comerLio de Latinoa~érica 

Er.unciación de los organi~ 

mas de cooperaci5n económica 

latinoaméric~na. 

- El subdesarrollo y princip~ 

les problemas econó~icos. 

Influencia del capital extra~ 

jera etl la economía. 

- - --------------------------------

Unidad VI: México. 

Ot~cutírá sobre la ubi •ci6n 
Je México en el mundo y las 
r~giones fisiográficas. 

~eñalar las zonas geoecon~ 
CP11..a,:; del país. 

Analizará la estructura dem~ 
gráfica de México. 

Examin~rs el comercio cxt~ 
r io r. 

- Ventajas y desventajas de su 
posición geográfica. 
Descripción de las principa 
les caract~rísticas y ubi~~ 
cí5n de cad~ rcgi6n fisio 
gráfica: relir.ve, hidroTo 
gía, clir.iJ y vegetaci611. ~ 

- Características e Índices 
que se tnman en cuenta par,1 
establecer zonas geoc~an6mi 
cas en Mixico y las v0ntaJ;s 
que result;in de ello (1). 

- Pobl.1ción: absoluta¡ relativ.:1 
urban.:J; rural¡ natalidad¡ mor 
tnli<lad; crcci~it·nto y ,1istrT 
bución. -
Principales problemas demogr5 
ficos en México. -

Condicio11~s actl1nles d~l co 
mercio exterior de M~xico.-

(l) Para este tema se toma11 los criterio~ y cla•¡ificnci5n de A11grl 
Bassols Batalla. 
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sur.t.RYNC!AS 

r~;a locr~r 109 objetivos en íormJ Óptima es indi~pcn~~ble la 
p.1rtL• lpariún de los alumnos, que se apoy.1r:in L•n la rc.1liz:1ción de 
t ral1.1jos c~tr.i.clase. Por cj~mplo, 11:1ra relacionar la gcograf[a 
l.110 Plras cienci.1s, se requiere de una invt:<itigación cuyos r<'sulta 
dos s~r5n discutidos en el sal6:1 de clase, Otros temas pueden s;r 
rl•:>ucl l•"l de igual manera, empleando divcrsils técnicas coco: los 
\ urri J los. interrogatorio dirigido, lecturas comentadas, etc. 

Se rc1 omicnda el uso del análisis y C'.ornparación sci;ún l'o rcquie 
rnn lus diversos temas; tal es el caso de las distintas teorias -
.1<.·crca del origen del sistema ~alar; o el tcf'la sobre la pobl.1ción 
¡1r~blcmas 1lc1nogr5ficos de HGxico q\JC se presta para observar scm~ 
J~nzns y/u difcrrncias ~n rclaci6n con otros países. 

La ~1aboraci6n de gr5ficas, cuadros sinópticos y csque~as, per 
n ite11 una nayor y mejor comprensi5n de los ~atos obtenidos en alg; 
11a invt•stigaci6n sobre la observaci6n de hechos y fcn6ncnos de li 
~uperftcic terrestre; en este rengl5n se citan: los puntos c.1rdi 
nales, puntos colatcr¡1les e intermedios, coorJenadas ecogrificas: 
husos ho1 drios, etc. De igual forma, se rl'alizR. la rcprcscnt.1ción 
grifica de la tierra empleando escalas, mapas, cotas e isolíncas. 
Asfmísmo, se puerlen sc~alar las partes e importancia del suelo. 

En la c11se~anza lle la geografia r~sulta ideal el uso d~ ~lpas o 
,1tlas individuales, porque facilitan a los ~lu1nnos la localizaci6n, 
l-..bjetivo ,Je lugares, regiones, áreas, etc. 

Otro elc;nento que genera resultados positivos, es la ?rictica 
de canpo que debe planearse mediante objetivos precisos, siendo de 
gran utilidad por ejemplo, en excursiones. 

En cuanto a la evaluaci6n, el profesor cuenta con varios ele 
roentos para efectuarla si considera: la aplicaci6n de cu~stion;rios 
durante las pr5cticas de campo, las lecturas comentadas, y, en gene 
ral las aportaciones constantes de los alumnos durante el curso, -
además de la elaboraci6n de mapas, esquemas, etc. 

También es posible realizar exámenes parciales para la co~proba 
ción del cumplimiento de los objetivos y, en caso necesario, un exa 
men final de opci6n múltiple, de correspondencia, etc. -

BIBl.lOGRAFlA 

VIVO, Jorge. Geografía política. H¡;xico. Ed. Herrero. 

Consta de ocho lecciones en las ql1e se est11dia al cundo ~n forma 
regional; cuenta con un resumen y un cuestionario al final Ce cada 
lección qJe permite autoevaluar los conoci~ientos adquiri:cs. El 
estudio de la geografía política relaciona al medio f!sico con la 
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poblaci6n y sus condiciones ~conómico-?olíticas, 
Sirve a los obj~tivos y cont¿nidos de lo.; do5 semestres. 

Janes y Oarkenwald, Geograf'Í:i económica. Héxicú. Fondo Je cultura 
económica. 1971 

Trata los diferentes tipos de ocupaciones ya que los autores con 
sideran que el estudio por regiones no ofrece las ventajas del e,!i 
foque por activid~J econó~ica. 

Por otra parte, ofrece und perspectiva mundial y no local. 

Se incluyen cuadros de información estadística y bibliografía co~ 
plemcntaria 1 y una s~riu de mapas ten5ticos. Es de gran utilidad 
para investigar lc1s asp~ctos econ6micos de cada unidad de Geograf[a 
l y l!. 

Figueroa Alcacer, E. Antología de geoe;rafía histórica, moderna y 
contcmporanea, Mex1co. ON"AF. 

La selecciSn de lecturas refer~ntes a la naturaleza de la geografia 
humana da oportunidad al alumno de contar con un material que abar 
ca diferentes etapas hist6ricas hasta la ¡poca modernn, cubriendo
asC diversos temas de los dos cursor. de geografí.:l, 

El progranta de Gcografin I contiene diversos e interesantes temas 
que requicrc1,, casi siempre, de una mayor investigación, por lo Cual 
se aconse1a aC'udir n las siguientes obras: 

SCHMlEDER, O.:.car. Geografía del viejo m•ind~. México Fondo .il! 
cultura económica , 1955 

ECi:EVERRlA, Martín, L. Geografía humana. México. Ed. Esfinr;t·. 197tL 

BASSOLS BATALLA, Angel. Geografía económica de México. Héxico. Ed. 
Trillas. 

Biblioteca Salvnt de Grandes Temas No. z. Historia mundial dl'.sJ1..~ 
lill...:_ Barcelona. Ed. Snlv:lt. ---·---·----

Biblioteca Snlvat de Grandes Temas No. 11. Ln pobreza en !~::___g~ 
~udades, Ed. Snlvat. 

Bibliot~ca. Snlvnt de Grandes 'Iemas No. 
~ Barcclon;l, 

15. La explosión dc~ogr5íi 
Ed. Salv.it--.--------=' 

Biblioteca Salvnt de Grandes 'Icm.i.s. No. 25. ~csarrol_!:.E__c_i:_~n_~!l_ 
!~ Barcelon.1. Ed. Salv.:1t. 

Bibliuteca Salvnt de Grandes Temas. No. 35. \.a economía mundial. 
Barcelona. Ed. Snlvn.t. 
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Biblioteca SalT1t de Grandes Temns. No. 6. L~s organizncionca in 
t~rnacionalcs. !J. Salvat. Barcolona 

Bicliotcca Salv1t de Crandcs Tcmns. No. 62. La nueva agricultura. 
Bnrcclona. Ed. Salvat. 

Biblioteca Salv.at de Grandes Temas, No, 45. Crisis energética, l 
Recursos naturales. Barcelona, Ed. Salvat 

,\tlns del orbe'! de México. Buenos Aires Ed. Kapclus~. 

PIERRE, George. Panorama del mundo actua.!• Hadrid. Ed. Ariel. 

rIERRE, George. Gcograf!a industrial del mundo. Buenos Aires. 
Eudeba. 
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GEOGRAFIA II 

3065 

Con los nuevos temas 'que se exponen, en el presente curso, el 

alumno aur1entari su comprensi5n sobre el medio físico y la relaci5n 

que existt entre éste y el desarrollo de la humanidad, adquiriendo 

conciencia de la interdependencia que s~ da entre ambos. 

La descripci5n ge11cral de las regiones del mundo y de los pa! 

ses que la integrana, proporcionará conocimiento de la distribución 

de mares y tierras, notándose las diferencias entre los países, por 

las características geo5ráficas que predominan en ellos, lo cual ya 

se observf en Am~rica en general y en Mfixico en particular en el 

programa de Geografía I. 

Corresponde al estudio de Geografía II la investigación y anBli 
sis de lo• paises capitalistas desarrollados. y subdesarrollados de 

Europ4, A~ia y Africa, así como de ~los países socialistas. Con~ 

cerlos, implica entender su realidad y darse cuenta cómo Asia y 

Africa se debaten en una gran lucha por encontrar, en sus recursos, 

caminos que los conduzcan a lograr no sólo la Slibsistencia, sino 

tambi&n el desarrollo econ6mico que se observa en las grandes p~ 

tencias. 

Al examinar el marco geográfico de los países que se tratan en 

el actual programa de geografra 1 se establecerá la realidad ~ocio~ 

conómica en la que desenvuelven, para una mejor comprensión de la 

problemática que afecta a la humnni~ad en nuestro momento, presta~ 

do especial interés a México. 

Ante la diversidad de configuraci6n, de relievc 1 de orientación 

de las tierras, de clima y de vegetación, se desarrolla una amplia 

variedad de razas, caracteres, costumbres, idiomas y dialectos: 

practicando distintas creencia~, sistemas políticos y diferentes 

condiciones económicas. 
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JO&S Gf.<lGRAflA 11 60. St.•::--,c~t:e 

El alumno: 

-Analiiar¡ las~aractcrísticas de los clcPcntos que intcrvitnen en 

el desarrollo de los pa{scfi capitalistas, Je los países s:ciali~ 

tas y de los países subdesarrollados en Europa, Asla y Afr!ca. 

Fundamcntar5 la necesidad del conocimiento gcogrifico para la m~ 

jor compr~n5í5n del munJo actual y sus problemas y como base de la 

plnncaci5n para el desarrollo integral de cualquier país, aspccia! 

mente México, 

-Adoptar~ !l uso de atlas y mapas como auxiliares permanent~s en 

la localización de hccl1os y fenómenos gcogrificos 1 así co:J de s~ 

cesas nacionales e internacionales import~ntes. 

OBJETIVOS TPO. APROX. 

EN HORAS 

CONTENIDO TEMATICO 

Unidad I: Pre9cntación del curso. 

Recordará las normas de tra 

bajo del curso. 

ConocErá sus objetivos 
contenidos. 

Sistema de trabaje y ev~ 
luación. 
Objetivos y conter.:~o del 
curso 

Unidad II: Europa Occidental. 

Explicará el medio físico 
de Europa occidental. 

Examinará la población de 
Europa occidental. 

Analizará la pcoducción: 
agropecuaria, forestal y 
pesquera. 

Recontcerá recursos mineros 
energéticos e industria. 

Analizará la comunidad eco 
n6mica de Europa (C,E.E.)~ 
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Caracteiísticas de~ medio 
fLsico. Localiza:ión de 
los parses que integran a 
Europa occidental : orie~ 
tal. 

Principalen estad:sticas; 
áreas de conccntr' ión de 
mogrifica; grupos ulturi 
les; razas, lengu:. y re
giones. 

Distintos tipos d~ agricul 



Importancia e influencia 
de la e.E.E. en el mundo. 

tura, Ubic.lción de l.1s z.o 
nas de producción ..1gropec11~~ 
ria. 

- Características de la expl~ 
taci5n forestal y pesqucr~. 
Localizaci5n de las 5reas de 
producc.ión. 

- Rasgo5 de los recursos mine 
ros y ·de los energ.Sticos. -
Ubicaci5n de las áreas de 
explotaci5n. 

- Importancia del gran desarr~ 
llo industrial. 

- Relación de las áreas de con 
centración demogr~fica con 
las z.onas de producción in 
dustrial. -

Unidad III: El mundo socialista. 

Distinguirá el medio físi 
co del mu11do socialista 

Caracterizará la población 
de la URSS y su división 
política. 

Analiz.ará la economía sovié 
tica: planeaci5n; agricult; 
ra; exploraci6n pesquera y
forestal¡ recursos minerales. 
energéticos e industria. 
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13 - Condiciones del medio físico. 
Países que lo int~gran. 

- PoblaciSn de la URSS: singu 
laridad de su diversidad iI 
nica y cultural y su rela 
ción con la división polÍti 
ca interna (15 repúblicas -
federadas). 

Plancación económica. Organ! 
z.ación agrícola de la URSS 
(koljoses y sovjoses). Pri.!!, 
cipalcs productos y rcciones 
agrícolas. 

- Condiciones de l~ explot¡1ci6n 
pesquera y forestal. Lug~r~s 

de producción. 

Situación de los recursos mi 
ncralcs, furntcs de encrgfa e 
industria. 
Areas de produccíSn. 



fl<'~Hribir.l 1.1 i:·1portancia 
Jcl Co11scjo Je Asist~11cia 
~lut1•.1 Económic..1 (GAME) y 
dl' F.urop.1 Ori•·nt:il, 

Rx:iminar~ la ¡iohlaci6n y 
problemas 1leruogr~ficos de 
China. 

Analizar5 l;1s pri11c1¡1,1!cs 
transfor11arioncs de la e 
connmfa Cliin~. -

Di~Li11cuir5 la influc11cia 
de l~s potc11ria~ socinlis 
tas en el mundo y diver -
~encías entre ellas. -

C.1 r.11· t cr Í:.t i ('.IS t..l l·mucr;\ r i 
r,1s y c1.:onómic,1~ Je f11r11Pa 
Orientnl. 

Coni;cjo dC" Asistl•nci.1 M11t11,1 
Económi c.1. 

Rclaci6n cntrc rl mu11do fí 
sico y la distribuciGn de-la 
población, 
Grandes problcmns dcmo1;r5f! 
cos. 

lnnovaci0111~S ~n la org~11Íza 

ción c1·<Jnómica de China. -

Antecedentes de la ru(orma 
,1graria. 
Apruvccl1a1~icnto 1lc la abun 
dilnte n.1no <le ohra y 01 c:Íe 
ciPnte desarrollo int..lustriil 
en diversas zonas. 

Potencias sociali~tas en el 
mt1n<lo: i11fluencia y 1liv1:~ 
gcncia •;ntrc ~llns. 

Unidad IV: Japón, Australia, Nueva Zelandia. 
----- ------------------------------ -

Caracterizará el medio fí 
sico y la población del -
Japón. 

Evaluará las principoles 
actividades econ6micas 
del Japón. 

Caracterizari el medio f! 
sico y la población de 
Australia y Nueva Zelandia. 

Examinará la producción 
agropecuaria e industrial 
de Australia y Nueva Zelan 
día, así como el comercio
exterior. 

Anal1zari la influencia 
británica en estos países. 
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ttedio físico Je J~p6n. 

Población y problcnas rlcmo 
gr~ficos de Jap6n (cxccsi;a 
concentración). 

Importancia dela pesca y 
agricultura en la alimenta 
ci6n del pueblo japon~s. -

Magnitud del comercio exte 
rior del Jopón; gran <lesa
rrollo industrial del JaPón 
a pesar de su escasez de r~ 

cursos naturales. 

Medio físico, población. 

Importancia Je la pro¿11cci6n 
agropecuaria e industrial. 



DirecciS11 del com~tcio ex 
terior. 

Influencia británica en e~ 
tos países. 

Unidad V: Países ~si~ticos Subdesarrollados, 

Distinguirin los grl1poR de 
países asiáticos subJes~ 
rrollados. 

Analizar~ el problema de 
Indochina. 

Examinar5 las condiciones 
físicas, socioeconómicas 
y reli~ios.is de Asia occ! 
dental. 

Explotación petrolera. 
Importanci~ de la OPEP. 
Prohl~ma ~rabe-israelí, 

Distinguirá Africa árabe 
de Aírica negr~. 

Caractcri?.ará la población 
y economfa de Africa árabe, 

Distin~~irá las caracL~rrs 
ticns d,• la población de -
Afrit.,1 T".ecrn. 

A11alízar5 las co11dicioncs 
de la economía de Africa 
0C&fi1, 

Evall1~r~ la situación de 
sur.lírica, 
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Elementos que diferencian 
los Jos grupos d~ países 
subJesarrollaJos: Asia 
suroriental y As\a occiden 
ta 1. 
Ubicación. 

La península in,lost511ica: 
caracterizaci5n de los prin 
cipales probl0~.1s demogr&rI 
cos. Situaci5n ccon6mica 
que se derivn de las co11d! 
ciones físicas socit1l~s. 

Pai~es int~grantc~ de Asta 
occidental. 
El islar1i . .;mo y su influc>nr:ia 
e11 las condicio11~s socioe~o 

nómic.1s de estP:. paÍsPs. -

La ccono•,iÍ;i de i\'.:;L1 occ id~·1; 

tal. Proble111~ ArabP-Tsrac>Tí. 

Diferencias f[sicas y cultu 
rales c11tre Africa y ¡rahe-· 
y Afric,1 negra. 
Ubicaci611 de lob p:iis~s qur 
la::;. integr~1n. 

Población de Africa Srabe y 
sus vínculos con Afrira occi 
dental. -
Economía de Africa irahu. 

Poblaci6n. Localizaci5n de 
los paises que la i11tcgran. 

lnflucnci;1 de In colnni~dci6n 

europc>•1. 

Recursos minerales y energ¡ 
ticos; acricultura de plant.! 
cioncs. 



SUGERENCIAS 

Cohi.·rno dt: lil 1ni11nrt,1 ld.1n 
l'<l, :la¡~nilud dt' lLJS r1·,:u! 
!•\' :i 'I' 1 llL' f,l \ (''1 • 

nl";,1r1\\} Jo i11du:-.tri.d. 
J11fl11~ncia en los ¡1~i•1c!. ciL 
,. 1111d d 11 t ('s. 

t.a 1nutivaci611 en I~ ~la~e, el ln¡:ro de los objetivos a ~lca11~.1r y 

11nn evilluaciiln cft:ctiva 1 son prl.'ocu¡inc iu1H'S qllC' .it.1iil·n Lanto al 

profesor corr,t' a Jos alumnus; de ¡¡hÍ qui·, J cllntinu.H·ión, :;e r.i..•nci~ 

it(•n al~unas formas de trabajo como: la t.drdi1..Haci.J11 Je cu.1•ll·r11i.lS 

que pueden contener infor1uación de la!> •livcr~a:. emb.1j:idas, .1rtícolos 

t.lc periGdicos o r0vistas, puntos trnt.1tl0s ~n t~s\s Jel (;olccio de 

r.f't:-¡;rnf"iA de la U:~AM, o de otras inslitucÍrJtH':~j ¡>~bli1·:icionc·; ,\el 

Banco~~ M~xico o estatales. 

Secretaria de Agricultura y Recursos llidr5ulica~. la Subsuc1· ... ·tJr[a 

rle Caza y Pesca, la Secrl!tar'Ía de Comercio, la crc-t·arÍ<1 rle .\s\~nta 

1:1i(:lll1Js l1um.10os y Obras Pl1blicas, el lnstituto :·!P'dl·.1no d1..• f",,···l·r·-ío 

Exterior, etc. 

Desde luego, la reunión 1\c informarión pui:.·1~e us,1rsc ,¡e divcr~.1~ m_! 

neras; lo que import.i es conducir al .:i.lumnr a l.1 obtención ,;!1· lvs 

datos necesarios, sin olvidar el uso const.1nte d~ sin01·~:s, ~~qu~ 

mas y mapas; i11dispensablcs para esta asic1iatur.1. 

Una de las ticnicas que sirve en geografia es l~ de corrillos, que 

permite competir e11 velocidad para localizar reciones¡ rl~sd~ luego, 

el empleo de otras ticnicas como el comentario, la mesa redonda, el 

debate, etc. 1 permitirgn un buen an5lisis de los temas e incluso la 

depuración de error~s ct1ando sea necesario. 

Laborar con transparencias, fotografías y p~líc\1las ayudar& nl enri 

quecimiento de la ensefianza; adem&s 1 motivnri a la participaci~n de 

los alumnos. 

La evaluaci6n puede efectuarse Je manera constante, a trav~s de s~ 
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~críos elabor~dos por eq~ipos, cuadros descriptivos formulado~ 

en clase, ejercicios de localizaci6n 1 conclusiones obtenidas e 

incluso un examen final ~mpleando la opción ~últiple. 
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tur.1 Ec:onót11ca. llJ55. 
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enrÍ<]IJt'l·ienJo la investigación y el aprendizaje. 
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