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Introducción

La biota de los ecosistemas de aguas epicontinentales debe ser una de las prioridades de conservación actualmente. El
agua epicontinental representa sólo el 0,01% del agua del mundo y aproximadamente el 0,8% de la superficie de la
Tierra, sin embargo, esta pequeña fracción del agua a nivel mundial apoya por lo menos 100 mil especies de
aproximadamente 1,8 millones - casi el 6% de todas las especies descritas. Las aguas epicontinentales y la diversidad
de su biota constituyen recursos naturales de gran valor, en términos económicos, culturales, estéticos, científicos y
educativos. Su conocimiento, conservación y gestión son fundamentales para los intereses de todos los seres
humanos, las naciones y los gobiernos. Sin embargo, esta preciosa herencia está en crisis, pues la biota acuática está
experimentando una disminución en su diversidad mucho mayor que las de los ecosistemas terrestres más afectados.
Por esta razón es necesario promover el avance del conocimiento académico y científico del recurso biótico acuático
epicontinental, lo cual permitirá la planeación, diseño e implementación  de planes y programas de conservación y
desarrollo con óptimos resultados.

Objetivo General 

•	Reconocer y estudiar los grupos principales de flora y fauna acuática epicontinental.

Objetivos especificos 

•	Reforzar en los estudiantes los conocimientos básicos sobre la biota de los ecosistemas acuáticos epicontinentales.
•	Determinar la relevancia ambiental de la biota acuática epicontinental.
•	Proporcionar las fuentes de información en temas específicos como morfología, taxonomía, ecología y biogeografía
de los organismos acuáticos epicontinentales.

Contenido 

1. EL PERIFITON.
•	Caracterización.
•	Importancia en la determinación de los niveles de productividad de ecosistemas acuáticos y en la calidad de las
aguas naturales.

2. EL FITOPLANCTON.
•	Caracterización de la estructura de las comunidades.
•	Organismos indicadores.
•	Determinación de biomasa.
•	Niveles de  productividad.
•	Índices biológicos: diversidad, similitud, riqueza, abundancia, dominancia.
•	El papel como bioindicadores de calidad de aguas naturales.
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3. LAS PLANTAS ACUÁTICAS: MACROFITAS.
•	Principales grupos. 
•	Clasificación de acuerdo con el hábitat.
•	Adaptaciones al medio acuático.
•	Aspectos metabólicos.
•	Aspectos físicos como factores limitantes.
•	Productividad primaria y biomasas.
•	Empleo de vegetación acuática como control de contaminación.

5. EL ZOOPLANCTON.
•	Caracterización de la estructura de las comunidades.
•	Organismos indicadores.
•	Métodos de colecta y preservación.
•	Índices biológicos: diversidad, similitud, riqueza, abundancia, dominancia.
•	El papel como bioindicadores de calidad de aguas naturales.

6. LOS MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EPICONTINENTALES.
•	Los macroinvertebrados Acuáticos Epicontinentales -MAE-
•	Métodos de recolección, preservación e identificación los MAE.
•	Caracterización de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos.
•	Índices biológicos: diversidad, similitud, riqueza, abundancia, dominancia.
•	Papel de los macroinvertebrados acuáticos en la dinámica de los nutrientes.
•	Biogeografía y ecología de los macroinvertebrados acuáticos neotropicales.
•	Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de aguas naturales.

7. LOS VERTEBRADOS ACUÁTICOS, SEMIACUÁTICOS Y DE HÁBITOS ACUÁTICOS
EPICONTINENTALES.
•	Estudio de los principales grupos de vertebrados con poblaciones acuáticas, semiacuáticas y de hábitos acuáticos en
ecosistemas lóticos y leníticos.
•	Peces: Características generales, adaptaciones morfológicas y fisiológicas, clasificación, ecología, etología y
biogeografía. Especies nativas, introducidas y exóticas.
•	Anfibios: Características generales, adaptaciones morfológicas y fisiológicas, clasificación, ecología, etología y
biogeografía. Especies nativas, introducidas y exóticas.
•	Reptiles: Características generales, adaptaciones morfológicas y fisiológicas, clasificación, ecología, etología y
biogeografía. Especies nativas, introducidas y exóticas.
•	Aves: Características generales, adaptaciones morfológicas y fisiológicas, clasificación, ecología, etología y
biogeografía. Especies nativas, migratorias, introducidas y exóticas.
•	Mamíferos: Características generales, adaptaciones morfológicas y fisiológicas, clasificación, ecología, etología y
biogeografía. Especies nativas, introducidas y exóticas.
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