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Ecología en breves

Día  Mundial  del  Medio 
Ambiente
(Fuente: http://www.unep.org/wed/2009/)

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) 
fue establecido por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) el 5 de junio de 1972, para marcar el 
inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre 
el Ambiente. En esa misma fecha también 
se creó el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

El lema para el DMMA 2009 es "Su 
Planeta lo Necesita a Usted - Unido para 
Combatir el Cambio Climático", reflejando 
así el concierto de las voces de todos los 
países del mundo a favor de la firma de un 
nuevo tratado en la Convención del Clima, 
que se llevará a cabo en Copenhague este 
año. Dicho acuerdo deberá hacer énfasis en 
enfrentar efectivamente la pobreza y 
mejorar el manejo y aprovechamiento de los 
bosques del planeta.

Este año el anfitrión será México, un país 
que enfrenta activamente la problemática 
del cambio climático mundial, especí-
ficamente con el desarrollo de programa 
nacional  intensivo de donación y plantación

de árboles. Dicha iniciativa se enmarca 
dentro de la campaña mundial “Siembre 
para el Planeta: La Campaña del Billón de 
Árboles” del PNUMA, que se plantea como 
meta sembrar un total de siete billones de 
árboles, uno por cada habitante del planeta, 
para finales de este año. Se exhorta a 
sembrar especies nativas y ecológicamente
cónsonas con el medio ambiente local.

Esta encomiable iniciativa debe ser 
seguida por los gobiernos y ciudadanos de 
todos los países del mundo, especialmente 
aquellos en los que las tasas anuales de 
deforestación son más altas y se requiere 
con urgencia la restauración de ecosistemas 
amenazados.

Reserva  de  Biosfera  del 
Delta  del  Orinoco  entra 
en escena
(Fuente: Prensa CNCU/MPPRE )

La Reserva de Biosfera del Delta del 
Orinoco ingresó formalmente a la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera de la 
UNESCO-MAB, durante la 21ª reunión del 
Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB), que se llevó a cabo del 25 al 29 de 
mayo  en la Isla de Jeju, de la República de 
Corea.

Junto con la Reserva de Biosfera Alto 
Orinoco – Casiquiare, Venezuela  pasaría  a 
poseer dos áreas naturales de grandes 
dimensiones físicas bajo esta figura legal, la  

cual permitirá conservar la diversidad 
biológica y cultural en esas extensas 
regiones al sur y sureste del país. Esta 
reserva comprende ecosistemas acuáticos y 
terrestres que albergan numerosas especies 
vegetales y animales únicas de esa región.
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Guía de Institutos de Ecología Tropical
Centro de Ecología – Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Esta sección del boletín Ecología en breves estará
dedicada a informar al lector sobre los institutos y 
centros de investigación que existen alrededor del 
mundo dedicados a la ecología tropical.

Siendo el Centro de Ecología del Instituto Venezolano 
de investigaciones Científicas la sede del CIET, hemos 
decidido comenzar por casa y describir de manera muy 
sucinta los orígenes de este Centro, su ubicación, 
organización, funciones y las principales líneas de 
investigación que en él se desarrollan. 

Origen
El Centro de Ecología del IVIC se fundó en 1970, como 
una respuesta a la demanda por crear un centro que 
pudiera albergar al creciente número de jóvenes 
profesionales ligados a los estudios del medio ambiente 
en Venezuela, algunos de ellos regresando al país 
después de haber culminado sus estudios de postgrado 
en el exterior, otros provenientes de universidades 
nacionales y otros formados en los postgrados del 
propio IVIC.  

Ubicación
Este Centro está ubicado dentro de las instalaciones 
principales del IVIC, en los Altos Mirandinos, edo. 
Miranda. Ocupa los fragmentos remanentes de una 
selva nublada en la parte central de la Cordillera de la 
Costa, a 20 minutos de Caracas. Buena parte del IVIC 
corresponde a zonas verdes de una heterogeneidad 
considerable, incluyendo fragmentos de bosque 
primario, secundario, sabanas y zonas de ecotono, lo 
cual resulta ideal para la formulación de estudios 
ecológicos relacionados con fragmentación de hábitat. 

Organización
En el Centro de Ecología funcionan cinco laboratorios: 
Biología de Organismos, Ecofisiología Vegetal, 
Ecología de Suelos, Ecología y Genética de 
Poblaciones y Productividad Vegetal. La mayoría del 
personal que realiza investigación y estudios de cuarto 
nivel en el Centro está adscrito a uno de estos 
laboratorios. Además de estos laboratorios, existen tres 
unidades de servicios, que dan apoyo técnico e 
instrumental a las investigaciones que allí se 
desarrollan: el ecoSIG cubre todo lo relacionado con 
sistemas de información geográfica, la UEG abarca el 
trabajo con biología molecular, y BiodiVen apoya todos 
los proyectos relacionados con estudios de 
biodiversidad.

El personal de planta está conformado por 23 
investigadores y postdoctorantes y 35 asistentes de 
investigación. Una  población que promedia los 30 estu-

diantes realiza sus estudios de maestría y doctorado en 
el Centro de Ecología. Adicionalmente, cada año visitan 
este Centro un variado número de estudiantes e 
investigadores nacionales e internacionales, cuyo 
propósito es realizar pasantías, entrenamientos e 
investigaciones conjuntas. Muchos de estos visitantes 
cuentan con la posibilidad de tener residencia dentro 
del Instituto.

Funciones y líneas de investigación
Las funciones generales del Centro de Ecología son:

(1) Realizar investigación básica y aplicada en 
ecología, con énfasis en ecosistemas tropicales.
(2) Difundir el conocimiento a través de publicaciones y 
comunicaciones científicas con elevados estándares.
(3) Realizar labores de docencia de cuarto nivel,  
adiestramiento, y formación técnica.
(4) Colaborar en proyectos de grupo y redes de 
investigación tanto a nivel nacional como internacional.

Entre las líneas de investigación que se desarrollan 
en el Centro se pueden mencionar las siguientes: 
Biología de la conservación, biología de suelos, 
biología reproductiva y genética poblacional de 
angiospermas, ciclos biogeoquímicos y dinámica de 
ecosistemas tropicales, demografía y genética de 
patógenos y sus vectores, ecofisiología y 
comportamiento animal, ecología de comunidades de 
aves, ecofisiología de plantas silvestres y cultivadas, 
ecología litoral, epidemiología de especies 
amenazadas, genética estadística, genética de la 
conservación, paleontología, restauración ecológica, 
sistemática y biogeografía de artrópodos y taxonomía 
molecular.

Centro de Ecología del IVIC, Altos de Pipe, Miranda, Venezuela 

Contactos
WEB: www.ivic.ve/ecologia/
Telf. +58 212 5041467  Fax: +58 212 5041088
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Con base en las proyecciones que se manejan actualmente sobre calentamiento global para los 
próximos 100 años, ¿Cuáles serían los cambios más relevantes que Ud. predeciría en el paisaje 
vegetal de las regiones tropicales?

El calentamiento global es producto de (1) ciclos astronómicos, cuyas huellas son detectables
en la  historia de la Tierra, y (2) de efectos antrópicos reflejados en el aumento rápido de con-
centraciones atmosféricas de  gases  con  efecto invernadero (CO2, CH4, N2O). Estos gases 
son generados masivamente por actividades humanas tales como quema de combustibles fó-
siles (petróleo, carbón),  producción de cemento e  incremento de actividades agropecuarias
(expansión de  superficie cultivada, fertilizantes nitrogenados, tamaño de las poblaciones de 
herbívoros domésticos).  La  tasa de  incremento actual  no tiene paralelo en la historia geoló-
gica del planeta y es muy probable que los efectos antrópicos sean los responsables directos. 
De hecho, pueden establecerse correlaciones entre este proceso y la demanda de bienes y 
servicios ambientales de las siempre crecientes poblaciones humanas.

El efecto del calentamiento global sobre la vegetación terrestre tropical puede analizarse alrededor de lo siguientes
factores covariantes: a) incremento de temperatura global, b) concentración promedio de CO2 atmosférico, c) elevación del 
nivel del mar y d) cambios en patrones de distribución de lluvias.

Incrementos en la temperatura media en latitudes tropicales determinan también aumentos de la demanda evaporativa
de la atmósfera durante todo el año, lo que a su vez resulta en mayor estrés hídrico, aún si la precipitación local 
permanece constante. Este efecto de aridización será más pronunciado en áreas de zonas secas costeras e 
intermontanas. En zonas de baja altitud las temperaturas máximas pueden sobrepasar los límites de tolerancia térmica, lo 
cual se reflejará en mayores tasas de recambio foliar, los órganos más propensos a experimentar temperaturas elevadas
bajo condiciones de estrés hídrico. Los bosques húmedos se harán más estacionales y se intensificará el carácter decíduo. 
En la mayoría de los ecosistemas terrestres, excepto probablemente los más húmedos y aquellos a lo largo de corrientes
permanentes de agua, se harán más propensos a quemas provocadas o naturales.

La temperatura promedio anual a nivel del mar en el trópico oscila alrededor de 27ºC, y disminuye aproximadamente
0,55º por cada 100 m de incremento en altitud. Con el calentamiento global se desplazarán verticalmente los pisos
altitudinales. La tendencia general en sistemas montañosos es que a medida que incrementa la temperatura media, 
disminuye el área térmicamente favorable para el crecimiento de sistemas de bosques nublados y vegetación alpina y 
subalpina (páramos). Estos cambios serán más o menos catastróficos dependiendo, primero, si la velocidad de cambio
térmico permite el desplazamiento y aclimatación de especies a lo largo de los cambiantes pisos altitudinales, y segundo, 
del mantenimiento del régimen pluvial. 

Un efecto más difícil de pronosticar es la interacción entre el crecimiento ininterrumpido de concentración de CO2 y 
temperatura sobre la composición de la vegetación terrestre. La tasa promedio de aumento anual de la concentración de 
CO2 se ha elevado desde unos 0,7 ppm por año en 1960 hasta casi 2 ppm en 2008. En sistemas compuestos por plantas
de diferente tipo fotosintético las interacciones son complejas. Mayor temperatura conlleva un mayor estrés hídrico
potencial, con lo cual las plantas cuyo balance fotosintético está limitado por fotorespiración tenderán a ser desfavorecidas
en su competencia con plantas con metabolismo fotosintético C4 o con fijación nocturna de CO2. Por otra parte, la mayor 
concentración de CO2 tenderá a compensar el efecto de fotorespiración. Este efecto será más marcado a medida que se 
asciende en el gradiente altitudinal. Bajo temperaturas menores, y mayor concentración de CO2, las plantas C3 serán
seguramente favorecidas en su capacidad competitiva.

Finalmente, el nivel promedio del mar ha incrementado de manera contínua durante todo el Siglo XX, con tasas
confiables mayores de 1 mm/año. Este proceso está asociado al deshielo de regiones polares y glaciares. Las 
consecuencias para áreas tropicales costeras consisten en mayor frecuencia de inundación y penetración de aguas
marinas. Los ecosistemas más afectados son las lagunas costeras y las manglares. Si el incremento de nivel de mar es
más acelerado que la capacidad de migración tierra adentro, estos sistemas tenderán a desaparecer.

En resumen, debemos esperar: 

- incremento en la extensión de zonás áridas a baja altitud, con predominancia de especies con metabolismo CAM y  
tolerancia a temperaturas foliares elevadas

- incremento en la proporción de especies decíduas en bosques húmedos y subhúmedos actuales
- desplazamiento vertical de los pisos altitudinales de vegetación en sistemas montañosos, con la desaparición de 

especies de alta montaña por reducción de hábitat y baja capacidad de competencia con especies inmigrantes de  
zonas bajas

- desplazamiento y desaparición de humedales marino-costeros por inundación
- cambios en la proporción de especies con diferentes mecanismos fotosintéticos. Especies herbáceas C4 aumentarán

su predominio en zonas bajas, mientras que las C3 alcanzarán mayor predominio a alturas intermedias

Ernesto Medina, Ph.D.
Centro de Ecología – IVIC
Correo-e: emedina@ivic.ve



Cursos
Planificación y manejo de visitantes en áreas protegidas. 
Fecha: 17-28 agosto de 2009. Lugar: CATIE, Turrialba, 
Costa Rica. Información: http://www.catie.ac.cr

Gestión comunitaria en áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento y corredores biológicos. Fecha: 3-14 de 
agosto de 2009. Lugar: CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
Información: http://www.catie.ac.cr

Curso virtual formulación del plan de uso del suelo. 4ta. 
versión. Fecha: Julio 6 al 23 de agosto de 2009. Información: 
http://desarrollolocal.cebem.org/FPUS.php

Estudio y caracterización de las simbiosis micorrízicas.
Fecha: Septiembre 19-20, 2009. Lugar: Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, México. Información:
http://www.cucba.udg.mx/actividadescucba/2009/micologia/
micorrizica.html

Adaptación al cambio climático: el rol de los servicios de 
ecosistemas. Fecha: 9-13 de noviembre de 2009. Lugar: 
CATIE, Turrialba, Costa Rica. Información: 
http://www.catie.ac.cr

Curso básico de sistemas de información geográfica para
ecólogos. Fecha: Octubre 30 a 1 de noviembre, 2009. Lugar: 
Information: pablolacabana@gmail.com

Curso teórico–práctico sobre ecología de la polinización en 
ecosistemas tropicales. Importancia para la Conservación 
Fecha: 16-27 de noviembre de 2009. Lugar: Santiago de 
Cuba, Cuba. Información: Abel Almarales Castro 
aac@bioeco.ciges.inf.cu

Curso de conservación de anfibios.  Fecha: Finales de 2009. 
Lugar: Panamá. Información: 
http://nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/MAB/GMU
/amphibian.cfm

Ecología de la selvas lluviosa tropical y el dosel. Fecha: 
Finales del 2009. Lugar: Estación Biológica, Bocas del Toro, 
Panamá. Información:  
http://www.itec-edu.org/rainforest2.html

Eventos
I Congreso colombiano de restauración ecológica & II 
simposio  nacional de experiencias de restauración 
ecológica. Fecha: 27-31 de julio de 2009. Lugar: Bogotá
D.C., Colombia. Información:
www.redcre.org/congresorestauracion

Simposio: Conservación y manejo de recursos vegetales en 
América Latina – RLB. Fecha: 11-12 de agosto de 2009. 
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. Información: http://www.rlb-
botanica.org

X Congreso internacional de ecología. Fecha: 16-21 de 
agosto, 2009. Lugar: Brisbane, Australia. Información:
http://www.intecol10.org/default.asp

VI Congreso iberoamericano de educación ambiental. Fecha: 
16-19 de septiembre de 2009. Lugar: La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Información:
http://www.ambiente.gov.ar/6iberoea

I Congreso latinoamericano 2009: Ecología de paisajes en 
América Latina: Desafíos y perspectivas. Fecha: 4-7 de 
octubre de 2009. Lugar: Campos do Jordao, Sao Paulo, 
Brasil. Información: 
http://www.eventus.com.br/ialebr2009/

VII Simposio de recursos genéticos para Latinoamérica y el 
Caribe. Fecha: 28-30 de octubre de 2009. Lugar: Pucón, 
Chile. Información: www.sirgealc2009.cl

VII Simposio internacional “Humedales 2009”. Fecha: 3-7 de 
noviembre de 2009. Lugar: Ciénaga de Zapata, Matanzas, 
Cuba. Información:
angelambiente@delegaci.atenas.inf.cu

VIII Congreso venezolano de ecología. Fecha: Noviembre, 
2009. Lugar: Santa Ana de Coro, Falcón, Venezuela. 
Information: http://www.cvecologia.org/

X EMBO/EMBL Conferencia sobre ciencia y sociedad: 
Alimentos, sostenibilidad y ciencia de las plantas. Fecha: 6-7 
de noviembre de 2009. Lugar: Heidelberg, Germany. 
Información: Allessandra Bendiscioli, bendiscioli@embo.org
http://www.embo.org/policy-and-society/science-
society/conferences/2009.html
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Publicaciones gratuitas y en venta en CIET
Catálogo anotado e ilustrado de la Flora vascular de los Llanos de Venezuela. Rodrigo Duno de Stefano, Gerardo Aymard y Otto Huber (eds.). FUDENA, 
Fundación Polar, FIBV. Caracas, 2007. Costo: Bs.F. 85  (US $ 40). 

Glosario Fitoecológico de las Américas, Vol 2. México, América Central e Islas del Caribe: países hispanoparlantes. Otto Huber y Ricarda Riina (eds.).  
Ediciones UNESCO, Ediciones CoroLab Humboldt. Caracas, Venezuela. 2003. Costo: Bs.F. 30  (US $ 14). 

Glosario Fitoecológico de las Américas, Vol 1. América del Sur: países hispanoparlantes. Otto Huber y Ricarda Riina (eds.). Ediciones UNESCO, 
Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Caracas, Venezuela. 1997. Costo: Bs.F. 15 (US $ 7). 

Scientia Guaianea Vol 12. Plants and Vertebrates of the Caura's Riparian Corridor: their Biology, Use and Conservation. Conrad Vispo y Claudia Knab-
Vispo (eds.). 2003. Costo: BsF. 15 (US $ 7). 

Manual of Methods – Human, Ecological and Biophysical Dimensions of Tropical Dry Forests. Nassar, J.M., J.P. Rodríguez, A. Sánchez-Azofeifa, T. 
Garvin y M. Quesada (eds.). 2008. Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas. 135 pp. Sin costo.

Los Interesados en adquirir estas obras deberán comunicarse con la T.S.U. Ana María Pérez por los correos 
electrónicos ciet@ivic.ve; cietunesco@gmail.com


