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A menos de dos meses de que se lleven a cabo en 
Copenhague las negociaciones de la Convención 
sobre   Cambio   Climático,   autoridades 
gubernamentales   y   científicos   del   Reino  Unido 
presentaron   un   mapa   que   ilustra   las 
consecuencias globales de no lograr mantener el 
cambio   climático   mundial   por   debajo   de   dos 
grados centígrados.  

     El mapa presentado en el Science Museum of 
London   ha   sido   desarrollado   empleando   la 
información y análisis científicos más actualizados 
disponibles  en   la  Met  Office  Hadley  Center   for 
Climate Change y datos aportados por científicos 
de renombre internacional en el tema del cambio 
climático. 

     En este documento se destacan algunos de los 
impactos   más   importantes   que   se   pueden 
desatar   en   el   planeta   como   producto   del 
incremento global de  la temperatura. Según los 
autores, la tierra se calentará más rápido que el 
mar,   y   como  consecuencia     de  esto,     latitudes 
elevadas,   como   por  ejemplo     la   región  ártica, 
sufrirían   mayor   calentamiento,   lo   cual   se 
traduciría en trastornos de gran  magnitud en  el 
abastecimiento  de  agua,   producción  agrícola, 

Mapa sobre el impacto del 
cambio climático 
(Fuente: ECOticias.com /  22-10-2009) 

inicio   de   incendios   forestales   y   aumento   del 
nivel del mar, entre otros. 

     El   doctor   Chris   Rapley,   director   del   Science 
Museum   of   London   y   profesor   experto   en 
cambio   climático   en   la   University   College 
London,   declaró   que   el   mapa   en   exposición 
muestra  la dramática transformación que puede 
llegar   a   sufrir   el   planeta   con   un   aumento 
promedio  de   la   temperatura  de  cuatro  grados 
centígrados.   Se   busca   así   presionar   en   la 
venidera   Convención   sobre   Cambio   Climático, 
para   que   se   logren   acuerdos   concretos   y 
ambiciosos   que   permitan   realmente 
contrarrestar los potenciales impactos derivados 
del  elevamiento de   la   temperatura  en nuestro 
planeta. 

Tecnología Google al servicio 
de la biodiversidad 
(Fuente: Allesina & Pascual. 2009. PLoS Computatio‐nal 
Biology 5(9): e1000494 ) 

En   un   reciente   artículo   científico   escrito   por 
Stefano   Allesina   y   Mercedes   Pascual   (PLoS 
Computational Biology 5(9): e1000494), se aplicó 
una  adaptación  del  algoritmo que  usa   la   firma 
Google para jerarquizar las búsquedas de páginas 
en Internet, con el fin de identificar las especies 
de   organismos   que   al   ser   removidas   del 
ecosistema   provocan   el   colapso   de   la 
biodiversidad asociada al mismo.  

      La   capacidad   de   poder   predecir   las   conse‐ 
cuencias   de   la extinción de las especies es un 
problema   central   en   ecología.   El   reto   que   se 
plantearon Stefano y Mercedes fue buscar la for‐ 

ma   de   identificar   esas   especies   clave,   cuya 
desaparición   del   ecosistema   conlleva   a   la 
pérdida de la integridad del mismo. Ya existían 
intentos   previos   para   identificar   los   entes 
conectores clave que contribuyen a mantener las 
redes   tróficas  que   conforman   los  ecosistemas. 
Pero la solución a este problema la encontraron 
finalmente estos autores, aplicando el algoritmo 
de   búsqueda   de   información   de   Google,   que 
siempre   determina   la   vía   más   expedita   para 
lograr el colapso del ecosistema. Y esa vía es la 
extinción   de   unas   especies   particulares,   que 
presentan valores críticos en cuanto al número 
de interacciones en las que participan y la tasa a 
la   que   ocurren   dichas   interacciones.   Los 
resultados de este trabajo sientan las bases para 
realizar   un   análisis   completo   del   riesgo   de 
extinción   en   una   gran   variedad   de   ambientes 
naturales. 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Guía de Institutos de Ecología Tropical 
Instituto Nacional de Ecología (INE), México 

Origen 
Con  una   larga   serie   de   antecedentes   que   se   remontan   a 
inicios de los años 70, el Instituto Nacional de Ecología (INE) 
nace   formalmente  en  1992,   a  partir   de   la   creación  de   la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

      En  diciembre  de   1994   se   creó   la   Secretaría   de  Medio 
Ambiente,   Recursos   Naturales   y   Pesca   como   una 
dependencia del Poder Ejecutivo Federal de carácter integral, 
encargada de coordinar la administración y de fomentar el 
aprovechamiento   sustentable   de   los   recursos   naturales 
renovables y la protección del medio ambiente. A partir de 
entonces, el Instituto Nacional de Ecología se integró como 
un   órgano   desconcentrado   de   la   SEMARNAP   y   asumió   el 
desarrollo   sustentable   como   nuevo   criterio   general 
orientador de sus políticas, con dimensiones tanto urbanas 
como rurales.   En junio del 2000, por Acuerdo Presidencial, 
se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
como   un   órgano   especializado   en   atender   este   tema 
responsabilidad del INE.  

   En el año 2000, la SEMARNAP, convertida en Secretaría de 
Medio   Ambiente   y   Recursos   Naturales   (SEMARNAT), 
transfirió sus atribuciones en materia de pesca a la Secretaría 
de   Agricultura,   Ganadería,   Desarrollo   Rural,   Pesca   y 
Alimentación,   y   reemplazó   las   atribuciones   regulatorias   y 
normativas del Instituto Nacional de Ecología, convirtiéndolo 
en un espacio de investigación pública para la formulación de 
políticas ambientales.   

Organización 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Nacional de 
Ecología cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

a) Dirección   General   de   Investigación     de   Ordenamiento  
Ecológico   y  Conservación  de  los Ecosistemas; 

b) Dirección General de Investigación sobre la Contaminación 
Urbana, Regional y Global; 

c) Dirección General de Investigación en Política y Economía 
Ambiental; 

d) Dirección General del Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental; 

e) Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos  y 
una Unidad de Sistemas 

Misión  
Generar,   integrar  y  difundir   conocimiento  e   información  a 
través de investigación científica aplicada y el fortalecimiento 
de   capacidades,   para   apoyar   la   formulación   de   políticas 
ambientales     y   la     toma de  decisiones  que  promuevan  el 
desarrollo sustentable. 

Líneas de Investigación 
Las   principales   líneas   de   investigación   del   INE   son   las 
siguientes (entre paréntesis aparece en vínculo para obtener 
mayor información): 

Cambio climático  (
http://www.ine.gob.mx/cclimatico/ciencia.html) 
Calidad del aire (
http://www.ine.gob.mx/dgicur/calaire/index.html) 
Riesgos ecotoxicológicos 
(http://www.ine.gob.mx/dgicur/sqre/index.html) 
Capacitación ambiental (
http://www.ine.gob.mx/dgcenica/satca.html) 
Contaminación atmosférica (
http://www.ine.gob.mx/dgcenica/dieca.html) 
Residuos, sitios contaminados (
http://www.ine.gob.mx/dgcenica/dirsc.html) 
Monitoreo atmosférico (
http://www.ine.gob.mx/dgcenica/dimacac.html) 
Ordenamiento ecológico (
http://www.ine.gob.mx/dgioece/ord_ecol/index.html) 
Conservación de ecosistemas (
http://www.ine.gob.mx/dgioece/con_eco/index.html) 
Cuencas hídricas  (
http://www.ine.gob.mx/dgioece/cuencas/index.html) 
Política pública (
http://www.ine.gob.mx/dgipea/index.html#pol_pub) 
Servicios ambientales (
http://www.ine.gob.mx/dgipea/index.html#serv_amb)   
Economía ambiental (
http://www.ine.gob.mx/dgipea/index.html#econ_amb) 
Bioseguridad 
(http://www.ine.gob.mx/bioseguridad/) 
Ecosistemas acuáticos (
http://www.ine.gob.mx/dgioece/emc/index.html) 

Instituto Nacional de Ecología (INE), México   

Contactos 
WEB: http://www.ine.gob.mx/contacto/ 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James Mallet, Ph.D. 
Professor of Biological 
Diversity  
University College London 
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¿Son los códigos de barras genéticos la varita mágica que necesitamos para lograr una estimación precisa de 
la biodiversidad presente en los ecosistemas tropicales? ¿Cuáles son las ventajas y problemas asociados a 
esta propuesta metodológica? 

Durante mucho tiempo, la genética molecular ha proporcionado herramientas útiles en medicina, 
ciencias   forenses   y   en  evolución.   Se  ha  utilizado  principalmente  el  ADN mitocondrial   (ADNmt), 
porque antes de que la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se inventara, éste era el ADN más 
accesible para estudio.  

     En los últimos años, la disponibilidad de PCR, secuenciación y alineación, así como una evolución 
rápida, haploidía y un bajo tamaño efectivo de población del ADNmt, han motivado la propuesta de 
que   éste   podría   utilizarse   como   un   “código   de   barras”   para   identificar   todas   las   especies   de 
organismos,   por   analogía   con   los   códigos   de   barras   de   los   supermercados.   Existen   pequeñas 
secuencias (primers) altamente conservadas, que permiten la amplificación por PCR del ADNmt de 
una amplia gama de organismos. Los creadores de la idea del código de barras de ADN, en particular 
Paul D. N. Hebert de Canadá, proponen que un fragmento de  ~600‐800 bases del gen mitocondrial 
Citocromo Oxidasa I (CoI) permite identificar la mayoría de las especies del mundo. 

   Desde entonces, la comunidad científica ha convertido a los códigos de barras del ADN en un importante tema de conversación en 
sistemática y biodiversidad. Paul Hebert y Daniel Janzen han promovido fuertemente esta idea para el neotrópico, lo cual ha permitido 
reunir fondos importantes. El Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CBOL, www.barcoding.si.edu), supervisa a la comunidad 
que   trabaja  en  esta   iniciativa  y   también  hay  un   repositorio  en   línea  de  datos  asociados,  Barcode  of   Life  Data  Systems   (BOLD, 
www.barcodinglife.org).  Algunas revistas científicas (ej.  Molecular Ecology Resources),  ahora exigen  la  inclusión de secuencias de 
códigos de barras de ADNmt en el BOLD. Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Dos problemas y sus posibles soluciones 
se discuten a continuación. 

     Problema 1: CoI no funciona como un código de barras genético en todos los grupos de organismos, en particular las plantas. En 
esos casos, el ADNmt puede tener tasas más bajas de sustitución que en los animales estudiados por Hebert. Por lo tanto, CoI puede 
ser ineficaz para identificar especies en esos grupos de organismos. Solución: Usar una secuencia diferente cuando CoI no sea útil (ej. 
ADN cloroplástico en plantas), aunque esto conlleve a una pérdida de la generalidad del código de barras de ADN. Los proponentes de 
la idea en plantas han sugerido recientemente un código basado en dos genes cloroplásticos, si bien un set de tres genes parece ser 
útil en árboles neotropicales1. 

     Problema  2:  los grupos definidos con códigos de barras de ADN no necesariamente corresponden con las especies. El  trabajo 
morfológico tradicional y la descripción de especies llevará demasiado tiempo para documentar la biodiversidad de nuestro planeta 
antes de que culmine la crisis de extinción actual. Por lo tanto, se sugiere utilizar códigos de barras genéticos en lugar de la taxonomía 
tradicional.   Sin   embargo,  muchas   personas   no   están   de   acuerdo.   Por   ejemplo,   en  mi   laboratorio   encontramos   recientemente 
problemas con mariposas del género Mechanitis 2, muy comunes en el neotrópico (y Venezuela). Hay una clara correlación entre CoI, 
genes   nucleares   y   las   diferencias  morfológicas   y   ecológicas   entre   especies.  CoI   resulta   entonces   útil.   Por   otro   lado,   tenemos 
divergencias  importantes (2‐3%) en el  ADNmt dentro  de dos especies,  M. polymnia y  M. messenoides.  Estas divisiones no están 
asociadas con la geografía, ecología, morfología o secuencias nucleares. En otro género, Melinaea, las especies se distinguen bien con 
los códigos de barras de ADN3. Por consiguiente, estos códigos detectan eficientemente algunas (pero no todas) las especies que son 
reales, pero también otras que no lo son. Soluciones: (a) aceptar algunas fallas en la identificación y descubrimiento de especies al 
emplear esta técnica, (b) utilizar métodos tradicionales y aceptar que no todas las especies se podrán describir, (c) ambos. La mayoría 
de las personas están de acuerdo en que el código de barras de ADN en solitario no es una buena manera de delimitar especies, 
aunque hay buena correlación entre grupos definidos por CoI y lo que entendemos por especie. En mi opinión, el estudio biológico 
tradicional de la especie es muy útil.  Encontrar variación en el ADN dice poco acerca de interesantes aspectos funcionales de la 
diversidad: morfología, ecología y comportamiento. La taxonomía de ADN no debe extinguir la taxonomía de museos, y esta es la 
opinión de la mayoría de seguidores de los códigos de barras genéticos. 

     En conclusión,  el  código de barras  genético es  útil.  Puede ayudar  en  las  encuestas  rápidas  de biodiversidad si   tenemos más 
conocimientos  de biología  molecular  que de  taxonomía.  Puede ser  esencial  con organismos difíciles  o   imposibles  de   identificar 
tradicionalmente (ej. microorganismos, partes de plantas o estados inmaduros de insectos). Pero siempre debemos tener en cuenta 
que los códigos de barras de ADN no son iguales a los códigos de barras de supermercado, cada uno identificando inequívocamente 
una sola “especie” de producto alimenticio. Los códigos de barras de ADN son mucho más desordenados. 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y herramientas para la 
toma   de   decisiones   en   el   manejo   integrado   de  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Primer encuentro de Asociaciones Globales sobre Ciudades y 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Fecha: 6 al  7 de enero, 2010. Lugar: Barigüi 
Park   Complex,   Curitiba,   Paraná,  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 seguido   por   la 
celebración   el   Año   Internacional   de   la   Biodiversidad. 
Información: http://www.cbd.int/ 

Conferencia   “Los   bosques  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 bajo   un  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cambiante:  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 de  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 15to   Conferencia   Anual   de   la   Sociedad 
Internacional de trópicos 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Universidad de 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Fecha:  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 al   13  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 febrero   2010.  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 Yale   School   of 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 and  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 Interdisciplinario   para   la   Investigación   sobre  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al  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2010.  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IX 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Internacional de Manejo de 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en 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y 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Lugar: 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 de  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 y  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 a   la  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 y   clima”. 
Fecha:   19   al   23   de   julio   de  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de 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(International 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Conference). 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1 al 4 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Lugar: La Serena, Chile. Información:  
medecos2010@gmail.com 


