
Vol. 2 No. 2
Mayo - Octubre 2010

Si usted desea realizar cualquier aporte informativo para que sea difundido por este medio,     
contáctenos por nuestros correos electrónicos: ciet@ivic.gob.ve; cietunesco@gmail.com. 

Ecología en breves 
Boletín Informativo del 

Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET)
htttp:www.ivic.gob.ve/ecologia/CIET/boletin_informativo

ISSN 1856-9846
Depósito legal Nro. ppi200903MI668ECOnoticias

Directiva

Ángel Viloria
Presidente

Jafet M. Nassar
Director

Ana María Pérez
Coordinadora

Consejo Asesor

Aníbal Castillo
FIBV

Alex Fergusson
IZT-UCV

Juan Morillo
JBM

Contactos
CIET, IVIC, Centro de Ecología

Carretera Panamericana km. 11, 
Altos de Pipe, Edo. Miranda 

Apdo. Postal 20632.
Caracas 1020-A, Venezuela
Telefax: +58 212 5041197

Correos electrónicos:
ciet@ivic.gob.ve

cietunesco@gmail.com

   Programa de Becas del        
Gobierno de México para  
        Extranjeros 2011
La formación de recursos hu-

manos, así como la movilidad 
educativa, el fomento al diálogo 
intercultural con pleno respeto al 
pluralismo, la preservación del pa-
trimonio cultural, la colaboración 
en materia de industrias culturales 
e intercambio artístico y el esta-
blecimiento de redes de comuni-
cación entre investigadores, profe-
sores y artistas.

Información:
Gobierno de México
E-mail: becas@sre.gob.mx
URL: http://becas.sre.gob.mx

La toma de decisiones por el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica (CDB) es un proceso largo y complejo. 
Firmado inicialmente por 150 países durante la Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el Convenio ac-
tualmente tiene 190 miembros – los únicos tres países 
que no forman parte son Andorra, Estados Unidos de 
América y Santa Sede (Vaticano). En contraste con otras 
entidades multinacionales, las decisiones en CDB se 
toman por consenso, es decir, nada es adoptado hasta 
que todos estén de acuerdo. No es sorprendente que las 
expectativas de los asistentes a la Décima Conferencia 
de las Partes de CDB hayan sido bastante bajas (Nagoya, 
Japón, 18-29 de octubre de 2010). Desde su entrada en 
vigor en 1993, no se había logrado normar el acceso a y 
la distribución de los beneficios generados por la utiliza-
ción de la diversidad biológica – uno de los tres pilares 
del Convenio (los otros dos son conservación y uso sos-
tenible). Tampoco se había cumplido con las metas de 
2010 sobre biodiversidad, y los mecanismos de financia-
ción  del  CDB   durante  sus  primeros   18  años fueron

Década de la Biodiversidad propuesta a las Naciones Unidas para 2011-2020

insuficientes para su implementación efectiva. El bloque conformado principalmente por los países en 
desarrollo inició la conferencia señalando que no apoyaría la propuesta de estrategia para 2011-2020 a 
menos que se acordaran primero las normas de acceso y distribución de beneficios, y que los países desa-
rrollados se comprometieran a movilizar los recursos financieros requeridos. Al final de la primera semana, 
parecía que la conferencia tendría un resultado igualmente decepcionante al de la Cumbre del Cambio 
Climático de Copenhague en 2009.

   Intensas negociaciones, que varias veces se extendieron hasta tempranas horas de la madrugada, tuvie-
ron el resultado deseado. Los tres documentos principales, más numerosas otras decisiones sobre temas 
diversos, fueron adoptados (http://www.cbd.int/nagoya/outcomes/). El “Protocolo de Nagoya” ofrece el 
marco conceptual para abordar el acceso a los recursos genéticos, reconoce el valor del conocimiento 
tradicional y propone un mecanismo para la distribución equitativa de sus beneficios. La Estrategia para 
la Movilización de Recursos recalca la importancia de un financiamiento adecuado e invita a los países 
donantes a suministrar los recursos requeridos. El Plan Estratégico para 2011-2020 “Viviendo en armonía 
con la naturaleza” identifica cinco objetivos estratégicos y 20 metas que servirán para medir el progreso 
de CDB en los próximos 10 años. Por ejemplo, se acordó que para 2020 “el público conocerá los valores 
de la biodiversidad y los pasos que puede tomar para conservarla y usarla sosteniblemente,” “la tasa de 
pérdida de todos los hábitat naturales, incluyendo bosques, será reducida por lo menos a la mitad y donde 
sea posible llevada a cero, y la degradación y fragmentación serán significativamente reducidas,” “al menos 
17% de áreas terrestres y aguas continentales, y 10% de áreas marinas y costeras … serán conservadas” y 
“la extinción de especies amenazadas conocidas ha sido prevenida y su status de conservación … ha sido 
mejorado.”

   En lugar de mostrarse derrotados al no haber cumplido la Meta de Biodiversidad de 2010, los participan-
tes en la Conferencia del CDB escogieron al contrario aumentar su perfil y solicitarle a las Naciones Unidas 
que designen 2011-2020 como la Década de la Biodiversidad. El momento es propicio para que la comu-
nidad científica, en concierto con el gobierno, la sociedad civil organizada, el sector privado y el público 
general, se enfoque en documentar estas nuevas metas y apoye la actualización e implementación del plan 
de acción en su respectivo país.
                                                                                       Jon Paul Rodríguez
                                                                              Centro de Ecología
                                                                              Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
                                                                              jonpaul@ivic.gob.ve
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Guía de Institutos de Ecología Tropical
Centro de Biodiversidad y Genética (CBG), Bolivia

Historia

El Centro de Biodiversidad y Genética fue creado el 5 de agosto 
de 1997 por la fusión del Laboratorio de Reproducción Animal, el 
Laboratorio de Genética y el Centro de Investigaciones Botánicas 
y Ecológicas (CIBE).  El Centro depende del Instituto de Investiga-
ciones de la Facultad  de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Mayor  San Simón.  

   Actualmente, el Centro de Biodiversidad y Genética está ubicado 
en el campus universitario y  cuenta con un Laboratorio de Zoología, 
donde existe una colección científica de referencia, un  Laboratorio 
de Genética Molecular,  una biblioteca con literatura especializada 
y el Herbario Forestal Nacional “Martín Cárdenas”.     

Meta

   Constituir un centro de excelencia y calidad en la  temática de la 
biodiversidad andina,   para realizar investigación prioritaria de alta 
calidad, que nos permita  formular planes y programas de conser-
vación y de uso sostenible en la temática  de los bosques andinos.

Objetivos

   Fortalecer y mejorar el desarrollo de las capacidades  de investiga-
ción para constituir un centro de excelencia y calidad en la temática 
de biodiversidad, para realizar investigación prioritaria que nos per-
mita formular planes y programas de conservación sostenibles.

Líneas de Investigación

Ecología 

   Esta línea tiene como objetivo generar y proporcionar informa-
ción básica de los procesos y patrones ecológicos con énfasis en 
los bosques andinos. En la actualidad, esta línea ha generado im-
portante información sobre composición florística, diversidad, es-
pecialistas de bosques y procesos  ecológicos que ocurren en esce-
narios fragmentados y perturbados por actividades antrópicas en 
los bosques altoandinos de Polylepis besseri del departamento de 
Cochabamba.

Conservación

   Esta línea  es  horizontal al resto de las líneas del CBG. Tiene 
como filosofía principal aportar insumos académicos y científicos 
para fortalecer y desarrollar el pensamiento de protección y pre-
servación de los recursos naturales. Dentro de esta línea,  el Centro 
de Biodiversidad  y Genética ha desarrollado en los últimos  años  
algunas actividades dirigidas a las restauración de bosques de Po-
lylepis (Kewiña) con programas de sensibilización en el tema de los 
bosques de Kewiña. Esta actividad ha sido dirigida  a las comunida-
des aledañas, a través de la generación de material de difusión y 
programas radiales. 

Taxonomía y sistemática

   La línea  de sistemática y taxonomía,  a  través del uso de las 
metodologías asociadas a estas disciplinas, pretende contribuir  al 
conocimiento de la riqueza y la diversidad de plantas y  animales 
de Cochabamba  y Bolivia, con énfasis en ecosistemas andinos.  Así 

también, se  ocupa  del  estudio  de  algunos grupos biológicos 
y la descripción de nuevas especies para Bolivia.  

Unidades de Apoyo

Herbario Forestal Nacional “Martín Cárdenas”

 Cuenta con aproximadamente 40.000 especímenes vege-
tales, alberga un buen número de colecciones históricas de 
papas silvestres y amarilidáceas del ilustre botánico Martín 
Cárdenas, además de colecciones de árboles de Bolivia y  co-
lecciones de los valles interandinos de Cochabamba y de otras 
regiones del país.

 Laboratorio de Zoología

   Posee colecciones temporales de diferentes áreas protegidas 
y no protegidas y de diferentes localidades del país. El objetivo 
de este laboratorio es apoyar a los docentes, estudiantes de la 
Carrera de Biología y otras instituciones,  en la identificación 
de la fauna. Además, este ente alberga más de 1.500 ejempla-
res preparados en la colección científica, entre los cuales se 
encuentran los insectos, roedores, murciélagos, aves, anfibios 
y reptiles. 

 Laboratorio de Genética Molecular

   La función de este laboratorio es apoyar a los estudios po-
blacionales de animales y plantas. Actualmente, tiene la capa-
cidad de extraer ADN a partir de diferentes muestras (plumas, 
pelos, sangre, otros tejidos). También posee la capacidad de 
trabajar  con algunos marcadores genéticos para lograr la ca-
racterización genotípica a nivel individual (PCR y electrofore-
sis). 

Contactos
Milton Fernández Calatayud 
Director del Centro de Biodiversidad y Genética
Teléfonos: 591 – 4 - 4540364 - 4540796
Fax: 591 – 4 - 4540364
Dirección: Campus Universitario, Facultad de Ciencias y Tecno-
logía, Calle Sucre y La Torre, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia
e-mail: biodiv@fcyt.umss.edu.bo
Página Web: http://cbg-umss.org/index.php

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba-Bolivia
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Pregúntale al ecólogo

Los bosques secos tropicales son considerados en su conjunto como uno de los ecosistemas más 
amenazados del planeta, ¿qué evidencias apoyan esta aseveración?, ¿podría el Calentamiento 
Global empeorar aún más la actual situación que presentan estos ecosistemas?

Los estudios utilizando sensores de percepción remota indican claramente tres tendencias
importantes: primero que las tasas de deforestación en bosques secos tropicales son más altas que en bosques 
lluviosos, esto principalmente por la riqueza de los suelos en los cuales se encuentran los primeros y por las 
presiones emergentes, como son por ejemplo los cambios económicos estructurales que promueven cultivos 
dedicados a la generación de biocombustibles (caña de azúcar, maíz, frijol de soya, etc.). En forma adicional, 
es importante enfatizar que al incrementar las poblaciones humanas en los países con bosques secos, también 
incrementa la necesidad de producir más alimentos y recursos aprovechables, lo cual contribuye al proceso 
de deforestación, y por ende a la reducción de la superficie boscosa. La segunda tendencia es el uso de fuego 
como un elemento de limpieza de zonas agrícolas, que en general afecta a estos bosques. Podemos ver una re-
lación importante entre la frecuencia de fuegos y la deforestación en bosques secos tropicales, que en general 
ocasiona su degradación. La tercera tendencia es la fragmentación del ecosistema. Los bosques secos tropi-
cales se encuentran actualmente altamente fragmentados en prácticamente todo el ámbito de su distribu-
ción geográfica, lo cual constituye un factor adicional que incrementa el grado de degradación de los mismos.

   En relación a los efectos del Calentamiento Global, la naturaleza e intensidad de los mismos dependen de una perspectiva geográfica, ya 
que no todos los bosque secos tropicales responden de la misma forma a este fenómeno. Por ejemplo, algunos bosques secos en el norte 
de México están sufriendo sequías prolongadas, que se están traduciendo gradualmente en procesos de desertificación. Es más, se estima 
que la sequía que se está observando es la más fuerte de los últimos 500 años. Los bosques secos centroamericanos no han presentado 
hasta ahora una respuesta perceptible, en parte porque se encuentran altamente fragmentados, y en el caso de países como Costa Rica 
conforman parte de un paisaje formado por una combinación de bosques secundarios con distintas edades. Esto confunde mucho la res-
puesta de la interacción tierra/atmósfera. Los bosques cerca al Ecuador, como es el caso de los colombianos y venezolanos, presentan una 
respuesta inversa a los mexicanos, en el sentido de que se observa un incremento en la productividad, esto como resultado de tener más 
lluvia. Los bosques de Brasil (caatinga y secos) presentan patrones de sequía como los de Bolivia, mientras que los argentinos muestran in-
crementos en productividad. Así que es muy difícil generalizar una respuesta al Calentamiento Global cuando hablamos de bosques secos, 
ya que la misma es diferenciada. En este sentido, resulta de mucha utilidad el planteamiento de iniciativas científicas que permitan evaluar 
de manera sistemática, y empleando los mismos enfoques metodológicos, los cambios que están ocurriendo en los bosques secos a lo lar-
go de un gradiente latitudinal. Muestra de este tipo de trabajo es el que viene realizando la Red Internacional de Investigación Tropi-Dry 
(http://tropi-dry.eas.ualberta.ca/) desde el año 2004. El tópico integrador en la agenda de investigación de Tropi-Dry es el estudio de la 
regeneración natural de bosques secos tropicales en las Américas, en el contexto de los servicios ecosistémicos que dichos bosques ofre-
cen a las poblaciones humanas. Tropi-Dry está conformado por equipos de investigación multidisciplinarios de Brasil, Canadá, Costa Rica, 
Cuba, México, Estados Unidos y Venezuela. El primer proyecto de investigación que se planteó realizar esta red culminará en el año 2011, y 
permitirá analizar datos de 5 años de seguimiento continuo de la composición florística, la estructura y los patrones fenológicos de bosques 
secos de Brasil, Costa Rica, México y Venezuela. Si algunos de los componentes de esta investigación se pudieran mantener en marcha a 
largo plazo, tendríamos la posibilidad de examinar de manera detalla y con variables cuantitativas la variación geográfica de los efectos del 
Calentamiento Global sobre las caracaterísticas de los bosques secos de Las Américas.

Arturo Sánchez-Azofeifa, Ph.D.
Associate Dean (International 
and Graduate Affairs) Faculty 
of Science
University of Alberta
Edmonton, Alberta
Canada T6G 2E3
arturo.sanchez@ualberta.ca
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Eventos

Séptimo congreso internacional sobre biología sistemática y 
evolutiva. Fecha: 21 al 27 de febrero de 2011. Lugar: Berlín, 
Alemania. Información: http://www.biosyst-berlin-2011.de/

Conferencia global de entomología. Fecha: 5 al 9 de marzo 
de 2011. Lugar: Chiang Mai, Tailandia. 
Información: http://entomology2011.com/

Segunda congreso internacional de aves invasoras. Fecha: 7 
al 9 de marzo de 2011. Lugar: Ciudad del Cabo, Africa. 
Información: http://www.iibc2011.co.za/

BioVision: Séptimo foro mundial de ciencias de la vida. Fecha: 
27 al 29 de marzo de 2011. Lugar: Lyon, Francia. Información: 
http://www.sapfesu.fahce.unlp.edu.ar/noticias/biovision-le-
forum-mondial-des-sciences-de-la-vie

23a Conferencia de la sociedad de ciencias de Asia y el Pací-
fico sobre malezas. Fecha: 25 al 30 de marzo de 2011. Lugar: 
Queensland, Australia. Información: http://www.apwss2011.
com/

Conferencia internacional anual de la Sociedad de Pesca de 
las Islas Británicas: Diversidad y conservación de los peces: 
estado actual del conocimiento. Fecha: 18 al 22 de julio 
de 2011. Lugar: Bournemouth, Reino Unido. Información: 
http://www.fsbi.org.uk/2011/index.html

II Congreso Iberoamericano y del Caribe de restauración 
ecológica. Fecha: 21 al 25 de agosto de 2011. Lugar: Mérida, 
México. Información: www.ser2011.org

Segunda conferencia mundial sobre invasiones biológicas y 
funcionamiento de ecosistemas. Fecha: 21 al 24 de noviem-
bre de 2011. Lugar: Mar del Plata, Argentina. Información: 
http://www.grieta.org.ar/biolief/

Cursos

Curso de postgrado y formación profesional: resolución de 
conflictos de conservación. Fecha: 10 al 19 de enero de 2011. 
Lugar: Virginia, USA. Información: zootraining@si.edu

Taller regional “Categorías y criterios de las Listas Rojas de la 
IUCN para el monitoreo y conservación de especies vegeta-
les”. Fecha: 24 al 28 de enero de 2011. Lugar: Santo Domingo, 
República Dominicana. Información: http://www.rlb-botanica.
org/Folletos%20&%20Circulares/FORM_TALLER_LR2011.rtf

Ecología tropical y conservación. Fecha: 14 de enero al 23 de 
febrero de 2011. Lugar: San José, Costa Rica.  
Información: academic@ots.ac.cr

Dendrología tropical en Costa Rica: curso de identificación de 
árboles, arbustos y otras plantas en el campo. Fecha: 31 de 
marzo al 12 de abril de 2011. Lugar: San José, Costa Rica. In-
formación: http://www.hjimenez.org/dendrologia.html

Curso de postgrado - Monitoreo y conservación de especies 
de mamíferos terrestres. Fecha: 18 al 29 de abril de 2011. Lu-
gar: Virginia, USA. Información: zootraining@si.edu

Curso “Conservación y restauración de génetica”. Fecha: 21 
de mayo al 5 de junio de 2011. Lugar: San José,Costa Rica. 
Información: hamrick@plantbio.uga.edu.

Sistemática de plantas tropicales. Fecha: 8 de junio al 11 de 
julio de 2011. Lugar: San José, Costa Rica.
Información: academic@ots.ac.cr

Curso TBA 11/1 Ecosistemas de savanas y bosques en Uganda.
Fecha: 20 de junio al 19 de julio de 2011. Lugar: Uganda, Áfri-
ca. Información: http://www.tropical-biology.org/training/
courses/future_courses.htm

Investigación en los bosques de lluvia: Un curso de campo de 
verano para maestros. Fecha: 6 al 21 de julio de 2011. Lugar: 
San José, Costa Rica. Información: http://web.me.com/levine-
js/OTS_2010/OTS_Inquiry_In_Rainforests.html

Publicaciones gratuitas y en venta en CIET

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 $ 7). 

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 $ 3.5). 

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 $ 3.5). 

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.

El presente es la clave del pasado: ilustración del principio geológico de la uniformidad. Schubert, C. Revista Líneas, Abril 1979. Caracas, p. 15-20. Sin Costo.

Historia de la vegetación de los andes en los últimos ocho mil años. Salgado-Labouriau, M.L.  Revista Líneas No. 232, Agosto 1976. Caracas, p. 6-11. Sin Costo.

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


