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El Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET), con sede en el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC), fue creado en 1977 como una iniciativa de la 
UNESCO y el Gobierno Venezolano para promover las actividades de investigación y 
docencia especialmente de postgrado, en el campo de la ecología. Además, organiza 
cursos, seminarios y reuniones científicas relativas a la ecología y fomenta, 
especialmente, la coordinación de esas actividades en la región tropical. 
 
Según está estipulado en el artículo IV de la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el 
Gobierno de Venezuela y la UNESCO Relativa al Centro Internacional de Ecología 
Tropical (publicado en la Gaceta Oficial No. 31.189 del 7 de marzo de 1977), el Consejo 
Administrativo “se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada dos años” con 
la finalidad de evaluar todos los aspectos relativos al funcionamiento y la administración 
del Centro. Los miembros del Consejo Administrativo son: “a) un representante del 
Gobierno, quien será la persona que esté en el ejercicio del cargo de Director del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), b) un representante de 
cualquier otro Estado Miembro o Miembro Asociado que aporte una contribución 
importante al funcionamiento del Centro y haya sido admitido por decisión del Consejo 
de Administración, c) un representante del Director General de la Organización, d) El 
jefe del Centro de Ecología del IVIC que no tendrá derecho a voto.” 
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El presente informe abarca las actividades realizadas desde el 15 julio de 2003 (fecha 
de realización del Consejo Administrativo anterior) hasta el presente. El informe 
financiero abarca el período enero 2003-diciembre 2004. 
 
I. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 
 
Para facilitar la exposición de las actividades del CIET, estas serán presentadas en 
orden aproximadamente cronológico. 
 
1. Apoyo a proyectos pequeños de investigación en biología de conservación 
 
En julio de 2003, el CIET, Provita y Wildlife Trust ofrecieron financiamientos a proyectos 
pequeños de investigación realizados por estudiantes universitarios o profesionales 
recién graduados de universidades venezolanas. Se recibieron 21 planillas de pre-
calificación (más del doble que durante la convocatoria pasada), de las cuales siete 
fueron pre-seleccionadas y tres fueron financiadas.  
 
El 20 de julio de 2002, se realizó la convocatoria vía la Internet a diversas listas 
electrónicas, a profesores en las principales universidades, y todas las principales 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas del país. Un pequeño afiche fue 
enviado por vía electrónica a todos los que expresaron interés en el programa. 
 
Se recibieron planillas de pre-calificación hasta el 15 de noviembre de 2003, paso previo 
al envío de propuestas desarrolladas. Recibimos 21 planillas, de ocho universidades: 
IVIC (3), La Universidad del Zulia (2), Universidad Central de Venezuela (7), 
Universidad de Carabobo (1), Universidad de Los Andes (1), UCLA (1), Universidad de 
Oriente (4), Universidad Simón Bolívar (2). 
 
De los siete pre-seleccionados, tres enviaron propuestas completas. Todas fueron 
financiadas. Los proyectos seleccionados fueron: 
 
Ainhoa L. Zubillaga, estudiante de maestría de la Universidad Simón Bolívar, Caracas. 
Determinación del status poblacional del coral Acropora palmata en el Archipiélago de 
los Roques, Venezuela. 
 
Ileana Herrera, estudiante de doctorado en el IVIC, Caracas. Plantas exóticas y 
repoblación de plantas nativas en zonas áridas: facilitación vs. inhibición. 
 
Carlos Efraín Tapiquén, estudiante de pregrado en Geografía, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas. Propuesta de Reserva de Biósfera bajo el mecanismo concesión 
de conservación: Hato el Frío, Estado Apure. 
 
Cabe destacar que una de las propuestas seleccionadas ya ha generado una 
publicación científica: 
 
Zubillaga, A. L., C. Bastidas y A. Croquer. 2005. High densities of the Elkhorn coral 

Acropora palmata in Cayo de Agua, Archipelago Los Roques National Park, 
Venezuela. Coral Reefs 24:86-86. 
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2. Colocación de la cartografía digital venezolana en el dominio público: mapas 
políticos (nación y estados), topografía, vegetación y áreas protegidas 

 
Los objetivos generales del proyecto “Colocación de la cartografía digital venezolana en 
el dominio público: mapas políticos (nación y estados), topografía, vegetación y áreas 
protegidas” fueron los siguientes: 1) digitalizar la cartografía básica para la conservación 
en Venezuela: mapa político (nación y estados), topografía, vegetación y áreas 
protegidas, y 2) facilitar el acceso libre a dicha información, ya sea mediante acceso vía 
Internet o una visita en persona a nuestra sede de cualquier interesado.  
 
Los productos generados son: 1) Mapa digital de Venezuela (ámbitos: terrestre y 
marino), 2) Mapa digital de topografía de Venezuela, 3) Mapa digital de vegetación de 
Venezuela, 4) Mapa digital de las áreas naturales protegidas de Venezuela (parques 
nacionales, monumentos naturales, reservas de fauna, refugios de fauna y reservas de 
biosfera), y 5) Sitio web con la cartografía digital básica para la conservación en 
Venezuela. 
 
Estos productos están libremente disponibles en el sitio web de la Unidad de 
Información Geográfica del Centro de Ecología (ecoSIG) del IVIC (ecosig.ivic.ve) y 
algunos han sido incluidos en una publicación digital: 
 
Rodríguez, J. P., R. Lazo, L. A. Solórzano y F. Rojas-Suárez (eds.) (2004). Cartografía 

Digital Básica de las Areas Naturales Protegidas de Venezuela: Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna, Reservas de Fauna y 
Reservas de Biósfera. Versión 1.0, CD ROM y en-línea. Centro Internacional de 
Ecología Tropical (CIET), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), Conservación Internacional Venezuela, UNESCO y Oficina Nacional de 
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
(MARN). Caracas, Venezuela. Disponible en Internet: http://ecosig.ivic.ve. 

 
1) Mapa digital de Venezuela 
 
El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” recientemente publicó la versión 
actualizada del mapa de la República Bolivariana de Venezuela (IGVSM 2001, Fig. 1). 
Nosotros lo digitalizamos y puede ser descargado libremente del sitio web. El usuario 
puede escoger entre descargar el lindero de todo el país (fronteras de los ámbitos 
terrestre y marino) y/o los linderos de los estados (división político territorial), todos en 
formato shape file de ArcView GIS. 
 
Esta es la primera vez que dicho mapa está disponible libremente en un formato útil 
para su ingreso en un sistema de información geográfica. Versiones escaneadas, pero 
no georefenciadas, de una gran cantidad de mapas de Venezuela también pueden ser 
descargadas en http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/mapas/. 
 
2) Mapa digital de topografía de Venezuela 
 
Se creó un modelo digital del territorio de Venezuela a 1 km (Fig. 2), empleando el 
Global Elevation Model de Clark Labs (Clark Labs sin fecha). Este producto está basado 
en la cobertura global de GTOPO30 a una resolución de 30-arco seg, transformado a 
formato IDRISI (ver http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/README.html). Dado que 
GTOPO30 forma parte del dominio público, el modelo digital del Venezuela puede ser 
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colocado libremente en cualquier sitio web para el libre acceso. Ya se encuentra 
disponible en ecosig.ivic.ve, tanto en formato raster, como en formato vector. 
 

 
 

Figura 1. Mapa político de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
 
Un segundo modelo digital del terriorio, utilizando información más actualizada y a 
mayor resolución, será incluído en el sitio web del ecoSIG en las próximas semanas. 
 
 

 
 

Figura 2. Modelo digital de Venezuela. La escala indica la altitud en metros. 
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3) Mapa digital de vegetación de Venezuela 
 
A través del World Conservation Monitoring Centre se obtuvo un archivo de exportación 
ArcInfo que contiene el mapa de vegetación de Venezuela (Huber & Alarcón 1988), 
corregido a fin de que represente de manera correcta las áreas de manglar. Dicho mapa 
fue convertido a ArcView GIS (Fig. 3), se verificaron las leyendas (bajo la supervisión 
del Dr. O. Huber) y fue colocado en la red, acompañado de toda la información 
complementaria respectiva. Esta es la primera vez que dicho mapa es facilmente 
accesible en formato digital. 
 

 
 

Figura 3. Mapa de Vegetación de Venezuela (basado en Huber y Alarcón 1988). 

 
4) Mapa digital de las áreas protegidas de Venezuela 
 
En Venezuela, aproximadamente 15% del territorio nacional está incluido en el sistema 
de áreas protegidas estrictas.  
 
Utilizando como base la cartografía oficial a escala 1:100.000 (1:250.000 o 1:500.000 en 
el caso de áreas protegidas muy grandes), generamos la siguiente información: 1) 
lindero del área protegida, 2) vialidad, 3) hidrografía, 4) sitios poblados y otras 
referencias geográficas relevantes, 5) modelo altitudinal. Adicionalmente, hicimos una 
recopilación de todas las Gacetas Oficiales donde aparecen publicados decretos de 
creación o ampliación de los linderos de las áreas protegidas, así como sus planes de 
ordenamiento. Los textos de todos los decretos fueron digitalizados, convertidos a 
formato pdf, diagramados utilizando un formulario estándar y colocados en el sitio web 
conjuntamente con la información digital. Los archivos respectivos ya fueron colocados 
en el sitio web del ecoSIG. 
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Asimismo, adquirimos más de 120 cartas geográficas a escala 1:100.000, 1:250.000 y 
1:500.000, a fin de generar la cartografía base del proyecto. Todas las cartas fueron 
escaneadas y georeferenciadas, y aunque no serán colocadas en la red, estarán 
disponibles en el CIET para cualquiera que las requiera.  
 
5) Sitio web 
 
El sitio web fue diseñado en colaboración con Madeleine Thompson y Liz Gerik de la 
Red de Computación del IVIC, y se encuentra disponible para cualquier interesado (Fig. 
4). Su dirección es: ecosig.ivic.ve. 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 4. Portal de entrada del sitio web del ecoSIG. 

 
3. Diseño Espacial de una Red de Sitios para Monitorizar la Biodiversidad 

Venezolana 
 
El objetivo de este proyecto es diseñar una red de localidades de muestreo que minicen 
el esfuerzo necesario para 1) caracterizar la biodiversidad de un área neotropical 
extensa (i.e. a la escala de un país) y 2) generar una base de datos estadisticamente 
adecuada para la modelación y monitorización de poblaciones biológicas.  
 
Concretamente, se propuso generar los siguientes productos: 1) mapas digitales de 
temperatura, precipitación y otras variables bio-físico-climáticas, 2) identificación de la 
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combinación óptima de variables bio-físico-climáticas para el diseño muestral más 
eficiente, 3) selección de una red nacional de sitios de muestreo para la modelación y 
monitorización de la biodiversidad venezolana, 4) ubicación de las localidades de 
campo necesarias para la implementación de censos y 5) preparación de un manuscrito 
para publicación en una revista internacional. 
 
1) Mapas digitales de temperatura, precipitación y otras variables bio-físico-climáticas 
 
Antes de generar mapas digitales de las variables bio-físico-climáticas de Venezuela, 
definimos una cuadrícula a nivel nacional conformada por celdas de 0.5 x 0.5 grados 
(aproximadamente 2.500 km2). Para optimizar la cobertura de la cuadrícula sobre el 
territorio nacional, su punto de origen está ubicado a 73.35 grados de longitud oeste y 
0.7 grados de latitud norte. Así, se minimiza el número de celdas divididas por la 
frontera internacional de Venezuela, y tanto la Península de Paraguaná como la Isla de 
Margarita están incluidas en una sola celda. En la cuadrícula así definida, Venezuela 
está cubierta por un total de 377 celdas (Fig. 5). Durante el V Congreso Venezolano de 
Ecología, celebrado en Porlamar, Isla de Margarita, 3-7 noviembre 2003, propusimos 
que dicha cuadrícula sea designada como la “Cuadrícula Oficial para el Estudio de la 
Biodiversidad Venezolana,” a fin de sistematizar los estudios a nivel nacional. 
 

El universo muestral de NeoMapas fue definido dentro de esta cuadrícula, aplicando 
dos criterios: cobertura terrestre en el cuadrante y presencia de carreteras. De las 377 
celdas se seleccionaron primero aquellas cuya extensión estuviese incluida por lo 
menos en 30% dentro de los límites continentales de Venezuela y la Isla de Margarita. 
Este criterio resultó en la eliminación de celdas en zonas fronterizas o que incluyesen 
porciones muy pequeñas de la costa. Luego, dado que el muestreo de NeoMapas 
depende de la red nacional de carreteras (Rodríguez & Sharpe 2002), se eliminaron 
aquellas con vialidad pobre. El universo muestral así definido abarca 170 celdas (Fig. 
1). 

Longitud

La
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Figura 5. Cuadrícula para el Estudio de la Biodiversidad Venezolana. Las celdas 
en negro representan el universo muestral de NeoMapas. 
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En la Tabla 1 se resume la información rerefente a las variables consideradas en la 
generación de mapas digitales. Como se verá más adelante, algunas de las variables 
fueron utilizadas para elaborar el diseño espacial y otras para ponerlo a prueba. 
 
Tabla 1. Variables bio-físico-climáticas empleadas en el diseño muestral de NeoMapas. 
 
    
Tema Datos Fuente Extensión 
    
Elevación Modelo de 

elevación digital, 
formato raster 

GTOPO30, tomado de 
http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html 

Norte de 
Suramérica, 
Caribe y Golfo 
de México 

 
Cobertura 
vegetal continua 

 
Cobertura arbórea y 
cobertura de 
bosque deciduo, 
formato raster 

 
Continuous fields tree cover project, tomado de 
http://glcf.umiacs.umd.edu 

 
Suramérica 

 
Precipitación 

 
Precipitación media 
mensual por mes, 
formato raster 

 
Mapa digital tomado de http://www.lba-
hydronet.sr.unh.edu 

 
Suramérica 

 
Temperatura 

 
Temperatura media 
mensual para los 
12 meses, formato 
raster 

 
Mapa digital tomado de http://www.lba-
hydronet.sr.unh.edu 

 
Suramérica 

 
Carreteras 

 
Red vial sin 
clasificar, formato 
vector 

 
Digital Chart of the World y mapa digital de 
fuente desconocida 

 
Venezuela 

 
Político 

 
Límites de 
Venezuela, formato 
vector 

 
Digital Chart of the World 

 
Venezuela 

 
Vegetación 

 
Tipos de 
vegetación, formato 
raster 

 
Huber y Alarcón 1988, versión digital del World 
Conservation Monitoring Centre 

 
Venezuela 

 
Zonas 
biogeográficas 

 
Zonas 
biogeográficas, 
formato vector 

 
PDVSA 1992, modificado y digitalizado 

 
Venezuela 

 
Loros (Aves: 
Psittacidae) 

 
Mapas de 
distribución por 
especie, formato 
vector 

 
Desenne y Strahl 1994 

 
Venezuela 

 
Hormigueros 
(Aves: 
Formicariidae) 

 
Mapas de 
distribución por 
especie, formato 
vector 

 
Giner 2001 

 
Venezuela 

 
 
2) Identificación de la combinación óptima de variables bio-físico-climáticas para el 

diseño muestral más eficiente 
 
2.1) Métodos 
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Los objetivos del muestreo requieren que sea representativo de la diversidad 
biogeográfica y de la variabilidad climática y ambiental del universo muestral. Para 
captar la totalidad de la variabilidad ambiental se ha sugerido la implementación de 
muestreos estratificados que cubran gradientes de máxima variación ambiental 
(Margules & Redhead 1995). Sin embargo, los gradientes pueden ser difíciles de 
cuantificar cuando se considera un número alto de variables ambientales, determinantes 
de la distribución y abundancia de organismos. Como se verá a continuación, este 
problema fue abordado empleando métodos multivariados. Por otro lado, la riqueza y 
distribución de especies está sujeta a restricciones biogeográficas, por lo que fue 
también fue necesario incluir este criterio en la estratificación. 
 
Para captar la variabilidad ambiental presente en Venezuela, se tomaron los mapas 
digitales (Tabla 1) y se calcularon sus valores medios y su intervalo total en cada una de 
las celdas del universo muestral (Tabla 2). Para evitar problemas de colinearidad, se 
analizaron los factores de inflación de varianza antes de realizar el análisis. Se 
realizaron regresiones paso por paso para cada una de las variables, usando las demás 
variables como variables explicativas (McGarigal et al. 2000). En cada regresión se 
calculó el factor de inflación de varianza a partir del valor del coeficiente de regresión 
ajustado (FIV). Se eliminaron las variables con FIV más alto y en cada paso se 
recalcularon las regresiones para todas las variables, hasta que todas las variables 
tuvieran valores de FIV menores a 4. 
 
Las variables de ubicación geográficas (latitud y longitud) pueden considerarse 
importantes por influir directamente sobre los gradientes de variación ambiental, aunque 
dichos gradientes no sean lineales. En Venezuela, las variables ambientales de 
precipitación y temperatura parecen tener relaciones polinómicas de alto grado (quinto o 
sexto) con las coordenadas geográficas. Por lo tanto, se realizaron variantes del análisis 
que consideraran las variables de ubicación geográfica sin transformar (gradientes 
lineales), combinaciones polinómicas entre segundo y sexto grado, y una variante que 
no considerara estas variables. El análisis de componentes principales se realizó sobre 
la matriz de varianza-covarianza de las variables seleccionadas. Esto implicó 
estandarizar todas las variables a una media igual a cero y una varianza igual a uno. De 
esta forma se le dio un peso equivalente a todas las variables. Los tres primeros 
componentes principales fueron divididos en dos intervalos con igual número de celdas 
en cada uno. Al combinar los dos intervalos de los tres componentes principales, se 
definieron ocho estratos ambientales (2 x 2 x 2). 
 
El componente biogeográfico fue tomado en cuenta al dividir el universo muestral en 
grupos de celdas basados en la clasificación de bioregiones o ámbitos del país (MARN 
2000, PDVSA 1992). Esta clasificación coincide a grandes rasgos con las bioregiones 
propuestas para mamíferos (Linares 1998) y aves (Hilty 2003) de Venezuela. Algunas 
bioregiones fueron agrupadas posteriormente en base a criterios de proximidad y 
semejanza en los gradientes ambientales con el fin de mantener un balance en el 
tamaño de los estratos (Fig. 6). 
 
Las celdas que conforman los puntos de muestreo fueron seleccionadas con dos 
criterios. Primero, se realizó la selección aleatoria de una celda para cada combinación 
de bioregión con los estratos ambientales (8 estratos x 5 bioregiones = 40 
combinaciones). No se escogieron réplicas de estas combinaciones, pero se cuidó de 
mantener réplicas de los estratos ambientales en las diferentes bioregiones. Para 
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evaluar el muestreo aleatorio estratificado se calculó su efectividad para captar el 
máximo posible de la riqueza de dos familias de aves en Venezuela loros y hormigueros 
(Tabla 1). Para ello se realizaron listas las especies presentes en cada una de las 
celdas del universo muestral y se realizaron varias replicas del proceso de selección 
expuesto anteriormente, pero utilizando diferentes tamaños muestrales. Para cada una 
de estas réplicas se calculó el número de especies de loros y hormigueros presentes en 
las unidades muestrales seleccionadas. Se probaron tamaños muestrales entre 10 y 60 
unidades y se realizaron 100 réplicas para cada tamaño muestral. 
 

Tabla 2. Variables empleadas en la estratificación ambiental, cuantificadas 
para cada celda del universo muestral  
 
 

Variable (código) 
 
Longitud del punto medio de la celda (x) 
Latitud del punto medio de la celda (y) 
Elevación promedio en la celda (elev.avg) 
Intervalo máximo de elevación en la celda (elev.rng) 
Precipitación media anual promedio en la celda (prec.avg) 
Intervalo máximo de la precipitación media anual en la celda (prec.rng) 
Temperatura media anual promedio en la celda (temp.avg) 
Intervalo máximo de la temperatura media anual en la celda (temp.rng) 
Número de meses de sequía promedio en la celda (seq.avg) 
Intervalo máximo del número de meses de sequía en la celda 

(seq.rng) 
Porcentaje de cobertura de bosque promedio en la celda (bsq.avg) 
Intervalo máximo de la porcentaje de cobertura de bosque en la celda 

(bsq.rng) 
Porcentaje de cobertura de bosque deciduo promedio en la celda 

(dec.avg) 
Intervalo máximo de la porcentaje de cobertura de bosque deciduo en 

la celda (dec.rng) 
 
 

 
 
Figura 6. Bioregiones empleadas por NeoMapas. 1: Occidente, 2: 
Cordillera de la Costa, 3: Llanos, 4: Guayana y 5: Andes. 
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2.2) Resultados 
 
En todos los casos, los dos primeros componentes capturan alrededor de 50% de la 
varianza, mientras que los tres primeros capturan aproximadamente 68% (Figura 7). La 
inclusión de diferentes combinaciones de las variables de ubicación geográfica no 
influye mucho sobre el análisis, de hecho, la variante que no las incluye tuvo un 
porcentaje ligeramente superior de varianza explicada dentro de los primeros siete 
componentes principales. Asimismo, las diferentes variantes no tuvieron gran influencia 
en la ubicación relativa de las variables ambientales dentro del espacio de los tres 
primeros componentes. Por esta razón, se prefirió desechar las coordenadas 
geográficas del análisis. Después de eliminar las variables redundantes, diez variables 
permanecen: elev.avg, prec.avg, temp.rng, prec.rng, seq.avg, seq.rng, bsq.avg, bsq.rng, 
dec.avg y dec.rng (Tabla 1). El primer componente principal – “físico-climático” – está 
dominado por las variables altura, promedio de meses secos, intervalo de precipitación 
e intervalo de temperatura. El segundo componente principal  – “vegetación” – está 
influenciado principalmente por la cobertura boscosa promedio y la cobertura de bosque 
deciduo promedio. El tercer componente principal  – “intensidad sequía – está dominado 
por el intervalo de meses de sequía y el promedio de precipitación (Tabla 3).  
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7. Varianza explicada por los primeros siete componentes 
principales, utilizando modelos que difieren en el tratamiento de las 
coordenadas geográficas. 
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Tabla 3. Peso relativo (R2) de cada variable en los primeros tres 
componentes principales (CP). 
 
 
Variable CP1 CP2 CP3 
 
elev.avg 54.38 3.41 5.50 
prec.avg 27.10 12.59 42.78 
temp.rng 49.79 9.57 14.53 
prec.rng 63.96 1.62 4.90 
seq.avg 69.16 3.58 5.86 
seq.rng <0.01 7.81 62.24 
bsq.avg 22.09 56.12 1.34 
bsq.rng 9.38 24.84 5.60 
dec.avg 6.95 71.23 3.81 
dec.rng 8.06 34.96 29.00 

 
 
Para realizar una estratificación que considere la variabilidad ambiental del universo 
muestral, se evaluó la distribución de los valores o “scores” de las celdas en los 
componentes principales. Para cada componente principal, la distribución de valores se 
dividió en dos intervalos con igual número de observaciones en cada uno (Figura 8). 
Estos intervalos forman los estratos de cada componente, asignándole a una celda el 
valor “a” cuando presente valores por debajo de la mediana del componente principal 
considerado y “b” para valores por encima de la mediana. Los ocho estratos 
ambientales fueron definidos como combinaciones de los estratos de los primeros 3 
componentes principales: el estrato 1 representa la combinación “a-a-a”, el estrato 2 la 
combinación “a-a-b”, y así sucesivamente hasta el estrato 8, que representa la 
combinación “b-b-b.” 
 

 

 
Figura 8. Distribución de valores del segundo componente 
principal, divididos en dos grupos con el mismo número de 
observaciones. 
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3)  Selección de una red nacional de sitios de muestreo para la modelación y 

monitorización de la biodiversidad venezolana (completado) 
 
Con cinco bioregiones y ocho estratos ambientales existe un total de 40 combinaciones 
posibles. A fin de minimizar costos se escogió realizar el muestreo mínimo necesario 
para cubrir todas estas combinaciones. Ya que cinco combinaciones están 
representadas por una única celda, fueron incluidos automáticamente en el muestreo. 
De las combinaciones restantes, se escogió una celda al azar en cada caso. La 
probabilidad de escoger una celda de una combinación específica está dada por el 
inverso de la frecuencia de dicha combinación. El muestreo propuesto se presenta en la 
Figura 9. Este cubre de forma satisfactoria la variabilidad ambiental en los primeros tres 
componentes principales, mientras que todos los estratos ambientales tienen réplicas 
en diferentes bioregiones, a excepción del estrato 1. Sin embargo, aunque las primeras 
cuatro bioregiones tienen por lo menos cuatro puntos de muestreo, la bioregión de los 
Andes solo tiene dos puntos por muestrear.  
 
 

 
Figura 9
muestra

 
 
 
Asimismo, este muestr
dos familias de aves c
las 49 especies de loro
universo muestral.  
 
Utilizando el mapa de 
vegetal ausente en el m
presente en nueve de 
dicha celda al muestre
 
 

 

. Las celdas en azul oscuro conforman el universo 
l, las de color rojo el muestreo propuesto.
eo es bastante efectivo para captar la riqueza de especies de las 
onsideradas. Dentro del muestreo propuesto se encuentran 45 de 
s y 64 de las 81 especies de hormigueros presentes en el 

Huber y Alarcón (1988) se pudo observar que la única formación 
uestreo propuesto es la formación de páramo, la cual sólo está 

los cuadrantes del universo muestral. Por lo tanto, agregamos 
o propuesto, que en total, requiere 36 celdas.  
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4.)  Ubicación de las localidades de campo necesarias para la implementación de 
censos 

 
En el mes de septiembre dimos inicio al proceso de identificación de posibles 
localidades para la realización de censos, dentro de las celdas señaladas por el 
muestreo espacial descrito en las secciones anteriores. Dicho proceso consistió en 
recorrer exhaustivamente cada una de las celdas seleccionaldas a fin de ubicar 40 km 
de carretera secundaria, ubicada a lo largo de ambientes no antrópicos, para la 
implementación de conteos de aves (Rodríguez y Sharpe 2002). Previo a las salidas de 
campo, se examinaron cartas geográficas a 1:250.000 (o 1:500.000, cuando las 
primeras no estaban disponibles), para identificar carreteras potenciales. 
 
 
Tabla 4. Características de las rutas seleccionadas. Los tipos de ruta están descritas en el texto. 
Abreviaciones: L: longitud transección, N: número de puntos de conteo posibles, Veh: tipo de 
vehículo requerido, C: cualquiera, R: Rústico (vehículo alto, no es necesario doble tracción), D: 
doble tracción. 
 
 
Nombre ruta Tipo Cartas usadas, nombre y número (escala) L (km) N Veh 
 
Araya extra Extra Cumaná NC 20-6 (1:250,000) 40 51 C 
La Escalera Escogida Santa Elena NB 20-II (1:500.000) 40 51 C 
Páramo Escogida Mérida NC 19-13 (1:250.000) 44 50 C 
Paria Escogida NC 20-1 Güiria (1:500.000) 40 51 C 
Rio Tocuyo Aleatoria Barquisimeto NC 19-6 (1:250.000) 40 51 C 
Paraguaná Aleatoria Coro NC 19-2 (1:250.000), Punta Macoya 6152  40 51 R 
  y Punto Fijo 6151 (1:100.000) 
Quebrada Arriba Aleatoria Maracaibo NC 19-5 y 40 51 R 
  Barquisimeto NC 19-6 (1:250.000) 
Casigua Aleatoria San Juan de Colón NC18-16 (1:250.000) 40 51 C 
Rosario Aleatoria Machiques NC 18-8 (1:250,000) 41.6 50 D 
Orope (*) Aleatoria San Juán de Colón NC 18-16 (1:250.000) 40 50 C 
San Simón (*) Aleatoria Mérida NC 19-13 (1:250.000) 44.8 51 R 
Sur del Lago Aleatoria Mérida NC 19-13 (1:250,000) 43.2 51 C 
Altagracia de Orituco Aleatoria San Juan de los Morros, NC 19-2 (1:250,000) 39.1 50 R 
Araya Aleatoria Cumaná NC 20-6 (1:250.000) 44.4 53 C 
San Felipe Aleatoria Valencia NC 19-7 (1:250.000) 41.6 51 R 
Guigue Aleatoria Valencia NC 19-7 y 40.4 51 R 
  San Carlos NC 19-11 (1:250.000)  
Guanarito Aleatoria Barinas NC 19-14 y 41.6 51 C 
  Camaguán NC 19-15 (1:250.000) 
San Fernando Aleatoria Achaguas, NB 19-3, (1:250,000) 40.3 51 D 
San Tomé Aleatoria Ciudad Bolívar NC 20-14 (1:250.000) 40 51 C 
Cantaura Aleatoria Maturín NC 20-10 (1:250.000) 40 51 C 
Otopún Aleatoria Guasdualito NB 19-1 (1:250.000) 41 50 R 
Maturín Aleatoria Maturín NC 20-10 (1:250.000) 33.6 43 D 
San Joaquín de Navay Aleatoria Guasdualito NB 19-1 (1:250.000) 43.6 51 C 
Capitanejo Aleatoria Mérida NC 19-13 y 40.8 51 R 
  Guasdualito NB 19-1 (1:250.000) 
Borbón Aleatoria Ciudad Piar NB 20-IV (1:500.000) 40 51 C 
Kavanayen Aleatoria Santa Elena NB 20-II (1:500.000) 40 51 R 
El Manteco Aleatoria Guri NB 20-I (1:500.000) 36 46 D 
Paraytepuy Aleatoria Santa Elena NB 20-II (1:500.000) 40 51 R 
Guri Aleatoria Guri NB 20-I (1:500.000) 40 51 C 
Jají Aleatoria Mérida NC 19-13 (1:250.000) 40 51 R 
 
(*) Transecciones alternativas 
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Las transecciones seleccionadas son, en lo posible, de 40 km de longitud con puntos de 
conteo cada 800 m (Tabla 4). Las coordenadas geográficas de todos los puntos de 
conteo fueron tomadas con un GPS. En caso de ser necesario, se excluyeron puntos en 
zonas pobladas, que luego fueron añadidos al final de la transección. Cuando no fue 
posible llegar a los 40 km, se establecieron transecciones más cortas pero, nunca 
menores a 30 km. La transección ideal tiene 40 Km y 51 puntos (Tabla 4). 
 
Los puntos de conteo se marcaron cada 800 m a partir del primer punto de la 
transección. Cuando el lugar correspondiente estaba frente a una vivienda u otra 
construcción, o se ubicaba en un lugar de la vía en el que es difícil detenerse, los 
puntos se corrieron algunos metros, generalmente entre 100 y 400 m. Es importante 
recordar que debido al error en la determinación del GPS, el punto exacto para censar 
queda a discreción de las personas encargadas, dentro de un margen de hasta 30 m 
(según el manual  del GPS, su oscila entre + 1.5 y 15 m). 
 
En algunos casos fue necesario utilizar cuadrículas diferentes a las seleccionada en 
nuestro muestreo aleatorio, porque no existen carreteras adecuadas en la cuadrícula 
seleccionada. En esos casos se utilizó la cuadrícula más cercana que perteneciera al 
mismo estrato y bioregión de la cuadrícula que se substituyó. En la Tabla 4, las 
transecciones en cuadrículas substitutas se indican como “escogida.” La ruta indicada 
come “Extra” corresponde a una ruta adicional identificada por el personal de campo. 
Las restantes, que son la mayoría absoluta, corresponde a las transecciones 
identificadas en cuadrículas seleccionadas de manera “Aleatoria.” 
 
En la primera fase de los censos pondremos en práctica un protocolo similar el del 
North American Breeding Bird Survey (Robbins et al. 1986, Sauer et al. 2000), 
combinado con muestreos de un segundo grupo taxonómico (posiblemente escarabajos 
coprófagos o peloteros, Coleoptera: Scarabaeidae).  
 
Durante los últimos meses, la divulgación del proyecto ha consistido en dos artículos 
divulgativos y dos conferencias: 
 
Rodríguez, J. P. (2004) NeoMapas: Creación de los primeros mapas sistemáticos de 

organismos tropicales. EsCiencia, Año 6, No. 10: 26-27. 
Rodríguez, J. P. (2003) NeoMaps support large-scale sampling and monitoring. 

Diversitas Newsletter No. 5: 10-11. 
Rodríguez, J. P. (2004) NeoMapas: una iniciativa de colaboración científica para el 

mapeo de la biodiversidad neotropical. XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 
Brasília, 8-13 febrero 2004. Conferencia plenaria invitada. 

Rodríguez, J. P. (2003) NeoMapas: creación de la Cuadrícula Nacional para el estudio 
ecológico de la biodiversidad. V Congreso Venezolano de Ecología, Porlamar, Isla 
de Margarita, 3-7 noviembre 2003. Conferencia plenaria invitada. 

 
4. Biogeografía de la vegetación y la fauna silvestre del neotrópico: 

fortalecimiento de equipos de trabajo regionales y definición de estrategias 
de conservación de la biodiversidad 

 
El objetivo de este proyecto es la creación de un centro de acopio de datos, intercambio 
de información y encuentro entre profesionales y expertos sobre biodiversidad 
neotropical, y realizar una evaluación correcta de la diversidad vegetal y animal del 
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neotrópico. También pretende proveer apoyo a esos grupos mediante una permanente 
acción de coordinación y de consulta técnica y metodológica. 
 
Metas Propuestas: 1) Creación y mantenimiento de la Red “Fitored Neotropical” 
(fitored.ivic.ve); 2) Elaboración de un “Atlas Corológico Neotropical” y 3) Elaboración de 
un nuevo Mapa de Vegetación de América del Sur. 
 
Publicaciones: 
 
Huber, O. y R. Riina (eds.) 2003. Glosario Fitoecológico de las Américas. Vol. 2. México, 

América Central e Islas del Caribe: países hispanoparlantes. Ediciones UNESCO y 
Ediciones CoroLab Humboldt, París, Francia, y mesa redonda de discusión sobre 
el mismo en las sedes de Ciudad de México y Morelia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Eva, H. D., A. S. Belward, E. E. De Miranda, C. M. Di Bella, V. Gond, O. Huber, S. 
Jones, M. Sgrenzaroli y S. Fritz. 2004. A land cover map of South America. Global 
Change Biology 10:731-744.  

 
5. Análisis de vacíos de las áreas protegidas y la biodiversidad (gap análisis) 

para los Andes tropicales (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
 
Dado que un análisis de vacíos, mejor conocido por su nombre en inglés “gap analysis,” 
se fundamenta en datos geográficos y biológicos analizados en conjunto, el presente 
informe se divide en dos secciones, el componente geográfico y el componente 
biológico. Una vez obtenida y editada la totalidad de la información requerida se 
procederá a realizar su análisis con un enfoque integrador, dirigido a la detección de los 
vacíos de conservación de las especies de aves, mamíferos y vegetación de los Andes 
tropicales. 
 
1) Componente geográfico 
 
1.1) Venezuela 
 
Se culminó la última fase del proyecto “Cartografía Digital Básica de las Áreas Naturales 
Protegidas de Venezuela: Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de 
Fauna Silvestre, Reservas de Fauna y Reservas de Biosfera.” 

Figura 10. Ma a 
 
 

pa resumen de las Areas Naturales Protegidas de Venezuel
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Respecto a los monumentos naturales de los tepuyes ubicados al sur del Río Orinoco, 
se incluyeron tanto las poligonales generales indicadas en la Gacetas Oficiales, como 
los límites “reales” que se obtienen al tomar en cuenta las cotas altitudinales indicadas 
en dichos documentos (Fig. 10). Esta es la primera oportunidad en la que dicha 
información se edita y además se pone a la disposición del público.  
 
Se creó una base de datos en el cual los usuarios tendrán acceso tanto a la “metadata” 
(formato .*html) como a la información legal (formato .*pdf) y vectorial (plataforma ESRI) 
de cada área protegida de Venezuela: 
 

1. Decreto de creación, ampliación, ordenamiento y manejo 
2. Límite del área protegida 
3. Mapa base 
4. Centros poblados 
5. Hidrografía 
6. Vialidad 
7. Límites nacionales e internacionales 
8. Dem (modelo de elevación de terreno) 
9. Imagen satelital 
10. Metadata 

 
La información está disponible en la Internet desde noviembre de 2004 
(http://ecosig.ivic.ve), mientras que la publicación de un CD-ROM ya está en su fase 
final de producción. Esta es la primera vez que se ofrece el libre acceso a la información 
digital de las ANAPRO de Venezuela. 
 
Es importante destacar, que la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales ha endosado el proyecto oficialmente, por lo 
que su logotipo será incluido entre los colaboradores y patrocinantes. Aunque 
extendimos invitaciones similares al Instituto Nacional de Parques y al Instituto 
Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar,” hasta la fecha no hemos recibido respuesta. 
 
1.2) Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
 
A partir de contactos establecidos por Luis Aníbal Solórzano (Director, Unidad de 
Monitorización y Modelaje del CBC Andes), se recibieron varias remesas electrónicas 
de datos de las áreas protegidas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se ajustó la 
información geográfica recibida a los estándares de las áreas protegidas de Venezuela, 
en aquellos casos en los que la calidad de los datos recibidos así lo permitieron. Sin 
embargo, en ningún caso se cuenta con la metadata que describe el método con el cual 
se elaboró la información vectorial recibida, ni se dispone de la cartografía básica (en 
formato analógico o imágenes raster) que la sustenten. 
 
Colombia 
 
De 99 áreas protegidas (AP) referidas en la información recibida por el ecoSIG, se 
determinó que 48 de ellas (48 %) corresponden a las categorías I, II y III del sistema de 
clasificación de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) – las categorías empleadas 
en el presente proyecto. La información suministrada no permite asignar categorías 
UICN a las restantes 51 AP (51%). 
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Se dispone de las bases legales (leyes de creación, objetivos, normativas de uso) de 45 
AP. Sin embargo, no se cuenta con los datos necesarios para citar dicha información 
(i.e., número de “diario oficial”). Añadido a esto, se recibió recientemente la resolución 
190 de 1987 que trata sobre la creación de los parques nacionales naturales Cahuinarí, 
Tatama y Ensenada de Utría, cuando debía corresponder a la resolución 190 de 1997 
que corresponde a la creación y límites del Parque Nacional Natural Tayrona. 
 
El ecoSIG ha recibido información vectorial correspondiente a 46 AP. Esta incluye tanto 
los límites de las AP como la vialidad, hidrografía y centros poblados ubicados en cada 
una de ellas (Fig. 11) 
 
 

Figu
Colombia  
Reserva

 
 
 
Ecuador 
 
De 29 AP referidas 
ellas (52 %) corresp
La información sum
restantes 14 AP (48
 
 

ra 11. Mapa síntesis de las Áreas Naturales Protegidas de 
: Parques Nacionales Naturales, Santuarios de Fauna y Flora,

s Nacionales Naturales, Áreas Naturales Únicas y Viaparques. 
en la información recibida por el ecoSIG, se determinó que 15 de 
onden a las categorías I, II y III del sistema de clasificación UICN. 
inistrada al ecoSIG no permite asignar el tipo de categoría a las 
 %). 
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No se dispone de las bases legales (leyes de creación, objetivos, normativas de uso) de 
ninguna AP. 
 
El ecoSIG ha recibido información vectorial correspondiente a nueve AP. Esta incluye 
tanto los límites de las AP como la vialidad, hidrografía y centros poblados ubicados en 
cada una de ellas (Fig. 12). 
 

 
 

Figura 12. Mapa síntesis de las Áreas Naturales Protegidas de Ecuador: 
Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Reservas Geobotánicas. 

 
Perú 
 
De 29 AP referidas en la información recibida por el ecoSIG, se determinó que 19 de 
ellas (66 %) corresponden a las categorías I, II y III del sistema de clasificación de 
UICN. La información suministrada al ecoSIG no permite asignar el tipo de categoría 
UICN a las restantes 10 AP (33 %). 
 
Se dispone de las bases legales (leyes de creación, objetivos, normativas de uso) de 17 
AP. 
 
El ecoSIG ha recibido información vectorial correspondiente a los límites de 18 AP. De 
igual forma, se recibió información vectorial correspondiente a la vialidad y centros 
poblados ubicados en 15 AP y a la hidrografía de 14 de éstas. (Ver Fig. 13). 
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Figura 13. Mapa síntesis de las Áreas Naturales Protegidas de Perú: 
Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Zonas Reservadas. 

 
Bolivia 
 
De 60 AP referidas en la información recibida por el ecoSIG se determinó que 24 de 
ellas (40 %) corresponden a las categorías I, II y III del sistema de clasificación UICN. 
La información suministrada al ecoSIG no permite asignar el tipo de categoría a las 
restantes 36 AP (60 %). 
 
Se dispone de las bases legales (leyes de creación, objetivos, normativas de uso) de 21 
de ellas. 
 
El ecoSIG ha recibido información vectorial correspondiente tanto a límites de las AP 
como a la vialidad, hidrografía y centros poblados ubicados en ellas. Sin embargo, esta 
información carece de datos indispensables para su uso en el proyecto, siendo 
necesario obtener nueva información vectorial. 
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2) Componente Biológico 
 
Se utilizaron las bases de datos de las especies de aves y mamíferos del hemisferio 
occidental publicadas por Ridgely et al. (2003) y Patterson et al. (2003), 
respectivamente. Ambas son de libre acceso y se encuentran disponibles en el portal de 
Internet de NatureServe (http://www.natureserve.org/getData/mammalMaps.jsp). 
 
Dado que estas bases de datos fueron elaboradas con información disponible hasta el 
año 2002 y posiblemente inicios del 2003, se procedió a actualizar la información 
concerniente a la distribución de las especies de mamíferos. La revisión de literatura 
recientemente publicada permitió además la inclusión de diez especies en la base de 
datos publicada por Patterson et al. (2003) así como el uso de una nomenclatura más 
acorde a los criterios taxonómicos ampliamente aceptados en la actualidad.  
 
Posteriormente se crearon bases de datos de menor tamaño a la original, es decir, se 
crearon bases de datos para cada área de estudio. En total se crearon seis bases de 
datos para mamíferos, una con los datos vectoriales correspondientes a los patrones de 
distribución de los Andes tropicales (incluyendo información de los cinco países) y una 
base de datos para cada país por separado. Esta organización de datos permitirá 
realizar tanto un análisis global para los Andes tropicales como hacer análisis 
individuales para cada país por separado. 
 
De manera similar al caso de los mamíferos, se creó una base de datos que contiene la 
información vectorial correspondiente a los patrones de distribución de las especies de 
aves para los Andes tropicales. Actualmente se están elaborando bases de datos 
individuales para cada país. 
 
6.  Sede de Diversitas en Venezuela 
 
A partir de octubre de 2004, Diversitas (www.diversitas-international.org) estableció su 
oficina internacional correspondiente al programa bioDESCUBRIMIENTO: 
Descubriendo la biodiversidad y prediciendo sus cambios, en el CIET y el Centro de 
Ecología del IVIC. Diversitas se encuentra creando una red global de científicos que 
trabajan en la ciencia de la biodiversidad. Las actividades de la oficina internacional 
basada en Caracas comprenden el manejo diario del programa científico de 
bioDESCUBRIMIENTO, incluyendo la comunicación constante con el Director y el 
Comité Directivo de Diversitas para la implementación del plan estratégico; la 
participación en la captación de fondos para talleres y otras actividades de 
investigación; la organización de la agenda y la logística de reuniones; la edición y 
coordinación de la publicación de noticias y publicaciones científicas, y coordinación de 
la diseminación de avances científicos; así como la actualización de la página web. 
 
La oficina internacional de Diversitas en Venezuela es manejada principalmente por la 
Dra. Tatjana Good, quien se desempeña como Coordinadora de Proyectos. 
 
7. Taller de peces amenazados 
 
Realizado en dos tandas, los días 11 de febrero de 2004 (en el Centro de Ecología, 
IVIC) y el 18 de febrero en la ciudad de Barcelona, Venezuela. Contó con 20 
partricipantes y la coordinación de Carlos Lasso, Museo de Historia Natural La Salle. El 
objetivo de este taller fue realizar una clasificación preliminar de los peces venezolanos 

Consejo Administrativo CIET 2005 – página 21 

http://www.natureserve.org/getData/mammalMaps.jsp
http://www.diversitas-international.org/


amenazados de extinción, utilizando los nuevos criterios para las listas rojas de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN). El producto de este taller será integrado a la tercera 
edición del Libro Rojo de la Fauna Venezolana.  
 
8. Taller: Análisis de la Aplicación de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a 

Nivel Nacional 
 
Realizado entre el 21 y el 26 de enero de 2005 (Posada Villa Majagual, Parque Nacional 
Mochima, Venezuela), este taller tuvo como objetivo evaluar la aplicación de las nuevas 
directrices regionales para los Criterios de la UICN en el ámbito nacional, y evaluar el 
uso práctico de los Criterios de la UICN en varios países pilotos alrededor del mundo. 
 
Contó con la participación de 11 delegados provenientes de Canadá, India, Reino 
Unido, Sri Lanka, Suecia, Suiza y Venezuela. Para aumentar la difusión de información 
e ideas generadas durante el taller, se producirám y publicarán tres documentos. El 
primero es un informe exhaustivo para la UICN de las presentaciones expuestas en el 
Taller y todas las recomendaciones que surgieron durante el evento; éstas en su 
mayoría son cambios en el contenido de los Criterios y las Directrices Regionales y 
nuevas secciones, figuras y tablas para los mismos. El segundo es un artículo a ser 
publicado en una revista científica arbitrada, detallando las distintas formas en que se 
han utilizado e incorporado los Criterios de la Lista Roja de la UICN en listas nacionales 
de especies amenazadas y en políticas nacionales de conservación, con la finalidad de 
discutir el futuro papel de los Criterios en esfuerzos conservacionistas nacionales. El 
tercero es un otro artículo dirigido a una revista científica que tratará del proceso de 
asignar prioridades de conservación, incluyendo el rol en este proceso de las listas de 
especies amenazadas basadas en riesgo de extinción y los otros factores que podrían 
formar parte del proceso. 
 
9.  Taller: Producción Pesquera en Venezuela: Visión Retrospectiva y 

Perspectivas Futuras 
 
Realizado el 28 y 29 de abril de 2005 en la sede del Centro de Ecología del IVIC, el 
taller contó con la participación de los principales expertos pesqueros de Venezuela, 
provenientes del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la 
Universidad de Oriente, la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora 
(UNELLEZ), el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), la 
Fundación Polar, Provita y el IVIC.  
 
Luego de dos días de intensa discusión y análisis, se acordó generar una publicación, 
con el siguiente contenido propuesto y sus responsables respectivos (editores: Jon Paul 
Rodríguez, Daniel Novoa, Gastón Gutiérrez y María Alejandra Faría): 
 
I. RESUMEN EJECUTIVO. Coordinador: Equipo editor 
II. INTRODUCCIÓN. Coordinador: Equipo editor 
III. OBJETIVOS. Coordinador: Equipo editor 
IV. PESCA INDUSTRIAL 
 IV.1. Atún. Coordinador: Daniel Novoa (MARN) / Jesús Marcano (INIA) 
 IV.2. Arrastre. Coordinadores: José Alió (INIA) / Luis Marcano (INIA) 
V.- PESCA ARTESANAL 
 V.1. Camarón Artesanal. Coordinador: Douglas Altuve (INIA) 
 V.2. Cangrejo Azul y Jaiba. Coordinador: Gastón Gutiérrez (IVIC) / Leonidas 
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  Villasmil (INIA) 
 V.3. Sardina. Coordinador: Ramón Guzmán (INIA) 
 V.4. Pargo-Mero. Coordinador: Asdrúbal Larez (INIA) 
 V.5. Pepitona. Coordinador: Rangel Jiménez (INIA) 
 V.6. Pulpo. Coordinador: Luis Marcano (INIA) / Freddy Arocha (UDO) / Asdrúbal  
  Larez (INIA) 
 V.7. Tiburones. Coordinadores: Freddy Arocha (UDO) / José Alió (INIA) 
 V.8. Peces pico. Coordinador: Freddy Arocha (UDO) 
 V.9. Langosta. Coordinadora: María Alejandra Faría (Provita) / Gabriel Gómez  
  (INIA) 
 V.10. Multiespecífica Artesanal. Coordinador: Gabriel Gómez (INIA) 
 V.11. Pesca Continental. Coordinador: Alfredo Pérez (UNELLEZ) / Daniel Novoa  
  (MARN) 
VI. ACUICULTURA. Coordinadores: Daniel Novoa (MARN) 
 Incluir problemática de especies exóticas introducidas / escapes. 
VII. INDICES DE SUSTENTABILIDAD DE LAS PESQUERIAS MULTIESPECIFICAS VENEZOLANAS. 
 Coordinador: Jon Paul Rodríguez (IVIC) 
VIII. SÍNTESIS GLOBAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LAS PESQUERÍAS Y LA 
 ACUICULTURA VENEZOLANAS. Coordinador: Equipo editor 
 
Se espera tener el primer borrador de esta publicación listo para finales de mayo del 
corriente. 
 
10 Síntesis de financiamientos recibidos o aprobados en 2003-2004  

(incluyendo proyectos iniciados y fondos ejecutados en 2002) 
 
• UNESCO, Bs. 39.751.310, Biogeografía de la vegetación y la fauna silvestre del 

neotrópico: fortalecimiento de equipos de trabajo regionales y definición de 
estrategias de conservación de la biodiversidad. 

• Wildlife Trust, Bs. 4.000.000 (2002-2003) Apoyo a proyectos pequeños de 
investigación en biología de conservación. 

• Conservación Internacional Venezuela, Bs. 16.246.000, Colocación de la 
cartografía digital venezolana en el dominio público: mapas políticos (nación y 
estados), topografía, vegetación y áreas protegidas. 

• Conservación Internacional Venezuela, Bs. 25.600.000, Diseño espacial de una 
red de localidades para la monitorización de la biodiversidad de Venezuela. 

• Conservación Internacional Venezuela, Bs. 146.643.840, Análisis de vacíos de las 
áreas protegidas y la biodiversidad (gap análisis) para los Andes tropicales (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

• DIVERSITAS, Bs. 59.520.000, fondos operativos de bioDESCUBRIMIENTO. 
• Fonacit, Bs. 4.786.280, Taller: Análisis de la Aplicación de los Criterios de la Lista 

Roja de la UICN a Nivel Nacional. 
• Conservación Internacional, Bs. 9.600.000, Taller: Análisis de la Aplicación de los 

Criterios de la Lista Roja de la UICN a Nivel Nacional. 
• Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Bs. 19.200.000, Taller: Análisis de la 

Aplicación de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a Nivel Nacional. 
• USGS – Inter American Biodiversity Information Network (IABIN), Bs. 19.200.000, 

Taller Producción Pesquera en Venezuela: Visión Retrospectiva y Perspectivas 
Futuras. 
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• Conservación Internacional Venezuela, Bs. 10.750.000, Calibración de protocolo de 
campo del proyecto NeoMapas para el muestreo sistemático de escarabajos 
necrófagos y coprófagos, y de mariposas diurnas”, (proyecto a iniciarse en las 
próximas semanas) 
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II. INFORME FINANCIERO 2003-2004 
 
 

INGRESOS Monto (Bs.) 
 
Aportes UNESCO 39.751.310,00 
Donaciones 365.868.704,00 
Intereses 1.735.381,44 
Otros ingresos 36.200.539,58 
Total Ingresos 443.555.935,02 
 
EGRESOS  
Capacitación 440.000,00 
Equipos y mobiliario 27.641.036,61 
Funcionamiento oficina 515.845,61 
Gastos bancarios 2.174.852,40 
Imprevistos 900.000,00 
Material de oficina 21.336.984,62 
Material documental 409.632,20 
Otros egresos 143.539.503,68 
Servicio de equipos 2.101.750,01 
Personal 89.517.976,32 
Viáticos y transporte 41.729.219,25 
Total Egresos 330.306.800,70 
 
Transferencias  
 
Caja Chica -4.203.155,00 
 
Total Transferencias -4.203.155,00 
 
TOTAL GENERAL 109.045.979,32 

 
 

Nota: el IVIC también aporta el salario de la Asistente del CIET 
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III. PARTICIPANTES 
 
Las actividades presentadas en este informe son realizadas en colaboración con 
numerosas personas e instituciones. Los principales protagonistas son: 
 
CIET 
Otto Huber, Director, CoroLab Humboldt 
Ana María Pérez, Asistente CIET 
Rodrigo Lazo, Asesor CIET 
Pedro Borges, Personal de Proyecto CIET 
María A. Oliveira, Personal de Proyecto CIET 
Virginia Sanz, Personal de Proyecto CIET 
 
Centro de Ecología, IVIC 
Manuel Armas, Estudiante en Entrenamiento 
José Rafael Ferrer, Estudiante de Doctorado 
Eliécer Gutiérrez, Profesional en Entrenamiento 
Gastón Gutiérrez, Profesional en Entrenamiento 
Rebecca Miller, Profesional en Entrenamiento 
Augusto Ruiz, Profesional en Entrenamiento 
Carlos Efraín Tapiquén, Estudiante Asistente 
Sergio Zambrano, Estudiante Asistente 
 
Conservación Internacional Venezuela 
Luis Aníbal Solórzano, Director, Unidad de Monitorización y Modelaje del CBC Andes 
Franklin Rojas-Suárez, Director Ejecutivo  
Liliam Chacón, Directora SIG 
María Gabriela von Buren, Directora de Administración 
 
Provita 
María Alejandra Faría, Directora de BioInsula 
Christopher J. Sharpe, Investigador Asociado 
 
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO (CNCU) 
Embajadora María Clemencia López, Secretaria General de la CNCU 
Leornado Graterol, Coordinador Sector Ciencia de la CNCU 
 
USGS 
T. Douglas Beard, Jr., Program Coordinator, Fisheries and Aquatic Resources Node 
 
UICN 
Georgina Mace, Presidenta, Red List Committee 
David Brackett, Presidente (hasta octubre 2004), Comisión para la Sobrevivencia de las 

Especies 
Craig Hilton-Taylor, Director Ejecutivo, Red List Programme 
Caroline Pollock, Asistente de Programa, Red List Programme 
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