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Los helechos destacan por sus 

características morfológicas úni-

cas, como la ausencia de flores y 

frutos, su prefoliación circinada, 

así como sus hojas de variadas 

formas (enteras o ampliamente 

divididas) y tamaños (desde po-

cos milímetros hasta más de dos 

metros). Los encontramos en 

suelos, rocas, ramas, en nuestros 

hogares e incluso entre las grietas 

urbanas. Aunque carecen de flo-

res y frutos, no toleran bien el sol 

y requieren de abundante agua,  

los helechos persisten en entor-

nos desafiantes. Este artículo ex-

plora la peculiar supervivencia 

de los helechos, estableciendo 

cómo un grupo con necesidades 

tan específicas puede prosperar 

en condiciones tan diversas.  
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Un viaje a través de los helechos:  
su adaptación y éxito 

 

Nacen los helechos 

Los helechos (Monilophyta) son uno de los grupos de plantas 
más antiguos del planeta, con más de 400 millones de años de 
historia. Su evolución ha sido marcada por la sobrevivencia a  
eventos catastróficos y adaptaciones exitosas. A diferencia de 
sus predecesores, que no contaban con un sistema especializado 
de transporte de agua y nutrientes, los helechos evolucionaron 
durante miles de años hacia formas más complejas, desarro-
llando raíces, tallos y hojas con un sistema vascular (Vázquez-
Torres et al. 2012). Hace aproximadamente 350 millones de 

años, los primeros helechos eran arborescentes, alcanzando altu-
ras de hasta 30 metros y dominando numerosos ecosistemas 
(Vázquez-Torres et al. 2012). Sin embargo, durante la extinción 

masiva en el Cenozoico hace 65 millones de años, los cambios 
climáticos y la competencia con plantas con semillas los llevaron 
a su declive. A pesar de ello, grupos como los leptosporangiados 
lograron diversificarse, adaptándose a bosques dominados por 
plantas con semillas y ambientes con poca luz, logrando ser 
actualmente los que tienen mayor representación a nivel 
mundial (Pryer et al. 2004). Este tipo de helechos presentan una 

ventaja, ya que al deshidratarse el esporangio las esporas pueden 
ser liberadas de forma brusca, asegurando una mejor dispersión. 

Por otra parte, linajes como la familia Pteridaceae (p. ej. de los  
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Figura 1. Bosques húmedos del centro de Veracruz que alcanzan una humedad atmosférica promedio de entre 70 y 90 %. 

(Fotografías: J.G. Landeros-López). 
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géneros Cheilanthes y Pteris) se adaptaron a entornos 

más secos, sobreviviendo también en ambientes 
semiáridos (Pryer et al. 2004). Así, la mayoría de las 

especies actuales de helechos en realidad provienen 
de los grupos sobrevivientes a aquella extinción 
masiva y, aunque los encontramos con mayor 
frecuencia en ambientes húmedos, es esa capacidad 
de adaptación lo que explica su presencia en diversos 
entornos. 
 
La humedad: una necesidad limitante 

La supervivencia de los helechos en el planeta a 
menudo sorprende debido a su marcada depen-
dencia hacia la humedad. Aunque todas las plantas 
requieren agua para su crecimiento, los helechos, de 
manera análoga a los anfibios en el reino animal, 
destacan por su necesidad extrema de ambientes hú-
medos, ya que la mayoría de las especies están pre-
sentes en bosques húmedos de montaña y selvas, o 
cerca de cuerpos de agua (Figura 1). Esta depen-
dencia se atribuye principalmente a su pasado evolu-
tivo y a su mecanismo poco eficiente para gestionar 
el estrés hídrico, ya que, en comparación con plantas 
de aparición más reciente como las plantas con flor, 
los helechos presentan una menor respuesta de cierre 
de estomas cuando existe una baja disponibilidad 
hídrica en el ambiente, lo que les provoca una mayor 
pérdida de agua (Brodribb et al. 2005, 2009). Esto 

afecta su capacidad de sobrevivir en condiciones de 
sequía, y por ello suelen preferir ambientes húmedos.  

 
 

 

No obstante, para enfrentar esta necesidad de 
humedad, los helechos han desarrollado estrategias 
adaptativas. Por ejemplo, se encuentran común-
mente en áreas sombreadas bajo el dosel de los 
árboles, evitando la radiación solar directa. Los 
helechos epífitos aprovechan el agua que escurre de 
la corteza de los árboles y la humedad del entorno 
gracias a su rizoma (Krömer et al. 2007). Además, 

muchas especies también poseen escamas o pelos 
vegetales en las hojas y en los rizomas para prote-
gerse de la radiación solar y retener más agua 
(Kesslet et al. 2007) (Figura 2). Así que, aunque su 

dependencia a la humedad es innegable, estas estra-
tegias han demostrado ser eficaces, permitiéndoles 
desafiar las limitaciones impuestas por su necesidad. 
 
Sin flor y sin semilla: con esporas 

Los helechos presentan un método de reproduc-
ción particular en las plantas vasculares. A lo largo 
de su vida atraviesan dos fases: el gametofito, donde 
ocurre la reproducción sexual, y el esporofito, donde 
la reproducción es asexual y mediante esporas (Ara-
na y Bianco 2011) (Figura 3). El helecho que conoce-
mos visualmente, con sus frondas, es el esporofito. 
Aunque tienen una gran variedad de formas, en la 
mayoría de las especies podemos observar unas es-
tructuras oscuras en la parte inferior de las hojas; 
éstas son llamadas esporangios, que son los que al-
bergan las esporas, las cuales suelen agruparse en 
otras  estructuras de  mayor  tamaño llamadas soros,  

 
 

 

Figura 2. Fotografías de escamas cubriendo el envés en una fronda de la especie Pleopeltis furfuracea (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm. & 

Tejero (Polypodiaceae). (Preparación y Fotografías: J.G. Landeros-López). 
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que incluyen una gran diversidad de formas (Arana 
y Bianco 2011) (Figura 4). Cuando las esporas caen 
en condiciones apropiadas, germinan y pasan a su 
fase gametofítica, formando una estructura indepen-
diente y pequeña llamada prótalo. En el prótalo se 
encuentran los órganos sexuales: arquegonio (feme-
nino) y anteridio (masculino). Su vida es breve y 
culmina con la fecundación, que solo ocurre en 
presencia de agua. Después, el óvulo fecundado da 
origen a un nuevo esporofito con rizoma y frondas 
(Figura 3). Esta forma peculiar de reproducción se 
considera "primitiva", ya que la producción de semi-
llas se considera más exitosa, en teoría (Evert y 
Eichhorn 2013). No obstante, la presencia de esporas 
permite a los helechos prescindir de la dependencia 
de otros organismos vivos para la reproducción y les 
confiere una ventaja para sobrevivir. 
 
Su relevancia en los ecosistemas 

La importancia de los helechos radica en las di-
versas  funciones que desempeñan en su entorno na- 
 

 

tural y en su notable capacidad de adaptación. Más  
del 80 % de los helechos que conocemos actualmente 
se diversificaron después de la expansión de las 
angiospermas, lo que sugiere una respuesta ecoló-
gica oportunista a la dominación de éstas, aprove-
chando la capacidad que tienen de vivir bajo la 
sombra y en ambientes húmedos (Schneider et al. 

2004), demostrando su habilidad para sobrevivir en 
un entorno transformado y en diversos contextos 
ambientales. Por otro lado, su importancia ecológica 
es fundamental, ya que contribuyen al equilibrio 
hídrico de los ecosistemas al absorber agua direc-
tamente de la atmósfera (Mehltreter et al. 2010). Ade-

más, participan en el ciclo de nutrientes al almacenar  
agua y material orgánico, gracias a la forma peculiar 
de embudo que adoptan algunas especies, que tam-
bién sirve como refugio para diversos insectos y pe-
queños vertebrados (Walker et al. 2010) (Figura 5B). 

Asimismo, algunas especies (p. ej. de los géneros 
Pteris, Pteridium y Sticherus) (Figura 6) también son 

excelentes colonizadores de hábitats perturbados, fa-  

Figura 3. Esquema representativo de la reproducción de helechos. (Imagen tomada de Romero Zarco 2022). 
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cilitando la sucesión de bosques y retención de sue-
los (Hietz 2010). Además, algunas de sus carac-
terísticas morfológicas (p. ej. presencia de escamas 
en las hojas) o fisiológicas (p. ej. la particularidad de 
sus estomas primitivos) reflejan su sensibilidad a los 
cambios ambientales. Por lo que este grupo puede 
considerarse como indicador ambiental, ya que su 
presencia puede reflejar el nivel de perturbación o de 
conservación de los ecosistemas (Tejero-Díez et al. 

2011). Por ende, su papel multifacético subraya su 
importancia continua en los ecosistemas naturales. 

 
En conclusión 

Aunque los helechos comparten funciones funda-
mentales con otras plantas, se destacan por sus dife-
rencias estructurales, ciclos de vida y otros aspectos 
ecológicos que, lejos de considerarse debilidades, 

son la clave de su persistencia. Su capacidad repro-
ductiva mediante esporas les otorga independencia 
biótica, alta capacidad migratoria aérea, así como 
flexibilidad para colonizar diferentes ambientes 
(Page 2002). Al mismo tiempo, su habilidad para 
colonizar espacios con poca luz y alta humedad les 
otorga mayor longevidad en sus frondas y una alta 
resistencia a enfermedades bajo niveles saturados de 
humedad, mientras que su capacidad de epifitismo 
les permite sobrevivir en ambientes pobres en un-
trientes (Page 2002). Asimismo, destaca su versa-
tilidad, pues hay una gran diversidad de helechos, 
desde los pequeños que crecen en grietas de rocas 
hasta los grandes helechos arborescentes (Figura 
5C), permitiéndoles adaptarse a una amplia gama de 
condiciones ambientales. Por lo tanto, desde una 
perspectiva más amplia, su éxito radica en su longe-
vidad y adaptabilidad, con más de 10 mil especies 
que han logrado establecerse en diversos ecosiste-
mas sin requerir modificaciones significativas en su 
funcionamiento, convirtiéndose en el segundo grupo 
de plantas vasculares más diverso del mundo.  
 

Glosario de términos 
 

Esporangio: Cavidad donde se originan y están 

contenidas las esporas en plantas que no tienen 
semillas. 
Estomas: Hace referencia al aparato estomático, el 
cual está conformado por dos células oclusivas que 
delimitan un poro, una serie de células adyacentes y 
una cavidad subestomática. Los estomas se encuen-
tran en la epidermis de las hojas y su función prin-
cipal es el intercambio de agua y gases (CO2 y O2) 
entre los tejidos internos de la planta y el exterior. 
Fronda: Hoja de un helecho, en su mayoría se trata 
de hojas compuestas. 
Leptosporangiados: Del griego “esporangio delga-
do”, hace referencia a los helechos que tienen los es-
porangios unidos a la hoja por una sola capa de célu-
las, en lugar de dos o varias capas como ocurre en 
los eusporangiados. 
Rizoma: Tallo horizontal que produce brotes hacia 
arriba y raíces hacia abajo, puede ser subterráneo o 
anclarse a alguna superficie. 
Sistema vascular: Conjunto de tejidos especializa-
dos encargados del transporte de agua, nutrientes y 
sustancias orgánicas a través de la planta. 
Soros: Agrupación de esporangios localizados en el 

envés de las hojas. 

Figura 4. Ejemplos de la diversidad de soros en helechos. A. 

Asplenium miradorense Liebm (Aspleniaceae), B. Astrolepis 

crassifolia (Houlston & T.Moore) D.M.Benham & 

Windham (Pteridaceae), C. Didymochlaena truncatula (Sw.) 

J. Sm. (Didymochlaenaceae), D. Hemionitis palmata L. 

(Pteridaceae), E. Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex 

Willd. (Polypodiaceae), F. Blechnum occidentale L. 

(Blechnaceae). (Fotografías: C.I. Carvajal-Hernández). 
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