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Editorial

Estimados lectores:

E n este segundo volumen con la nueva imagen de nuestra revista de divulgación de la División 
Académica de Ciencias Biológicas, empezaran a notar cambios importantes asociados a las 
estrategias que nuestra máxima casa de estudios está realizando a través de la Secretaría 

de Investigación, Posgrado y Vinculación; para fortalecer las diferentes revistas que se publican 
en la Universidad. A través del trabajo colegiado realizado por nuestro comité editorial, así como 
talleres y cursos organizados por la Secretaría para los participantes en estos procesos, estamos 
realizando los ajustes que nos permitan no solo mejorar nuestra imagen, sino hacer más ágiles 
nuestros procesos y fortalecer nuestra revista. Esta labor ha sido posible gracias al apoyo editorial, 
así como las personas que colaboran en nuestra División Académica que se han sumado a este 
proceso y a quienes reiteramos nuestro agradecimiento.

Todos queremos salir de la crisis ambiental en el que todo nuestro planeta está inmerso. Sin duda, 
una posibilidad de salir de esto es conocer los impactos que generamos y realizar acciones para 
disminuirlos, acciones como el uso racional y eficaz de los recursos energéticos, considerando la 
sostenibilidad ambiental y económica. ¿Qué podemos hacer?, ¿Qué opciones tenemos? En lo que 
a energía se refiere, sin duda optar por las vías de la eficiencia y la sostenibilidad que no generen 
emisiones, es una importante apuesta. En las siete interesantes contribuciones que aquí se presentan 
sobre temas de contaminación, mitigación, conservación y biodiversidad, hay coincidencia en que 
la situación ambiental de nuestro Estado no es sostenible. Además nos recuerdan que dependemos 
de la energía y los recursos naturales; pero lo más importante, es tener información expuesta y 
disponible como lo hace nuestra revista, esto para reflexionar en las acciones que podríamos tomar 
al respecto.

Buscar cómo fortalecer nuestras capacidades de respuesta al cuidado de nuestro planeta, nos lleva 
a recordarles que la comunicación de información en estos temas nos permite no solo conocer 
de ellos, sino tomar mejores decisiones. Aprovechamos al despedirnos, agradecer nuevamente a 
todos los que han contribuido a esta nueva imagen, a los árbitros y colaboradores, así como de 
reiterar que Kuxulkab’ es una opción para divulgar los temas de actualidad e investigaciones que 
realizamos tanto en la DACBiol como en nuestra universidad, al igual que a los investigadores de 
otras instituciones. Recuerden que conocer los avances en la ciencia permite saber que está pasando 
en nuestro entorno y comprometerlos a cuidarlo mejor. Esperamos que nuestros estudiantes 
encuentren atractiva esta nueva imagen, sigan aprovechando y considerando este espacio para 
escribí sobre temas de relevancia.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en Jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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Resumen
Las ciudades están consideradas como los ecosistemas más 
perturbados del planeta; las aves son el grupo de animales 
que ha podido permanecer en los ecosistemas urbanos. Su 
mortalidad se debe a factores tales como el tráfico, los cables 
del tendido eléctrico o colisiones en las ventanas de edificios. La 
distribución de especies de aves en parques urbanos depende 
de la superficie del parque, conectividad entre varios parques, 
estructura del área verde y grado de perturbación antrópica.

Palabras clave: Avifauna, urbanización, ecosistemas.

Abstract
Cities are considered the most disturbed ecosystems on the 
planet; birds are the group of animals that have been able 
to remain in urban ecosystems. Their mortality show due 
to factors such as traffic, power lines or collisions on the 
windows of buildings. The distribution of bird species in urban 
parks depends on the surface length of the park, connectivity 
between various parks, green area structure and degree of 
human disturbance.

Keywords: Avifauna, urbanization, ecosystems.

----------------------------------------------------------
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Los efectos de la urbanización sobre las aves son un tema de estudio muy 
reciente (DeStefano & DeGraaf, 2003; Crooks et al., 2004; Bojorges, 2009) 

su presencia en las ciudades es por alimento, un lugar dónde refugiarse, 
dónde anidar, por lo que suelen encontrarse en áreas verdes, áreas arboladas, 
en jardines de las casas, calles con camellón, edificaciones, terrenos baldíos, 
cementerios, entre otros. Sin embargo, estas nuevas condiciones de urbanización 
solo favorecen a pocas especies y perjudican a muchas otras más (Faggi & 
Perepelizin, 2006).

Así, el 80 % de la avifauna de las ciudades corresponde a especies exóticas 
invasoras y la riqueza es menor que la observada en las zonas periféricas 
naturales (Pineda-López & Malagamba, 2011). Las ciudades están consideradas 
como los ecosistemas más perturbados del planeta (Mendoza et al., 2012) y es 
difícil imaginar que ahí habiten varias especies de fauna conviviendo con sus 
habitantes.

Las áreas verdes, sean éstas parques, jardines, manchones de vegetación 
o calles arboladas, no solo son sitios de recreación, sino que representan 
pequeños ecosistemas donde habita la fauna que se ha adaptado a condiciones 
urbanas o que utiliza estos parches de paisaje para alimentarse o simplemente 
para conectarse con otro ecosistema (Fernández-Juricic & Kokimäki, 2001). 
Aparentemente las áreas verdes de las ciudades favorecen el desarrollo de 
una variedad de microambientes que ofrecen oportunidades de alimentación, 
refugio y reproducción para muchos organismos (Jiménez & Mendoza, 2010).

Debido a su capacidad de volar y a su amplia dispersión, las aves son el grupo 
de animales que ha podido permanecer en los ecosistemas urbanos. Muchas de 
ellas se han adaptado a vivir en el entorno urbano, ya sea de manera permanente 
o solo de paso, aprovechando las comodidades que les ofrecen las edificaciones.

Cuando el citadino se percata de que convive con aves es porque le han causado 
alguna molestia, por ser demasiado ruidosas o porque su excesivo excremento 
ha arruinado las fachadas de los inmuebles o los monumentos, pero lo que los 
habitantes de las ciudades ignoran es que estas aves, al parecer indolentes, son 
controladoras naturales de poblaciones de insectos, indicadoras de la calidad del 
ambiente, amortiguadoras de ruido (es decir, compensan el ruido de la ciudad 
cantando más fuerte y con mayor frecuencia que sus contrapartes silvestres 
(Díaz et al., 2011), y mantienen equilibrios biológicos que favorecen la calidad 
de vida de los seres humanos. Las ciudades también cuentan con especies de 
aves exóticas que escapan del cautiverio y han logrado hacerse tan habituales 
como el gorrión común y las golondrinas (Pineda-López et al., 2013).

El alto número de individuos que frecuentemente presentan las aves urbanas 
está muy relacionado con la ausencia de enemigos naturales, así como a la gran 
variedad de zonas alimentarias que ofrecen las distintas estructuras urbanas 
(Sierra, 2012). Su mortalidad se debe a factores tales como el tráfico (Trejo 
& Seijas, 2003), los cables del tendido eléctrico (Ferrer, 2010), así como las 
colisiones en las ventanas de edificios (Cupul, 2003). Las rapaces sólo se dan en 
grandes cantidades en los límites de las ciudades y suelen elegir construcciones 
abandonadas para establecer sus nidos (De la Ossa & De la Ossa, 2011).

«El 80 % de la 
avifauna de las 

ciudades  son 
especies exóticas 

invasoras»

«El ciudadano 
se percata que 

convive con 
aves: porque han 

causado molestias, 
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La distribución de especies de aves en parques urbanos 
depende de la superficie del parque, conectividad entre 
varios parques, estructura del área verde y grado de 
perturbación antrópica. Mientras más heterogénea sea la 
estructura de un parque, habrá más nichos ecológicos que 
darán lugar a una gran diversidad de aves.

Las aves que viven en las ciudades tienen un cerebro más 
grande en relación a su tamaño corporal que las que se 
encuentran fuera de medios urbanos, debido a que los 
hábitats de ciudades representan ambientes complejos 
para ellas, lo que las hace más versátiles para poder 
adaptarse a estas nuevas condiciones (Maklakov et al., 
2011).

Un estudio realizado por investigadores españoles 
demostró que las aves urbanas se despiertan más 
temprano que las otras aves. Asimismo, tienen un rango 
de tolerancia muy amplio al estrés ambiental causado por 
las actividades humanas (Londoño-Betancourth, 2011), 
muchas de ellas pueden sobrevivir con estrés, pero esto 
les afecta en su crecimiento, reproducción y supervivencia. 
Presentan ciertos comportamientos flexibles, por estudios 
realizados al respecto, se sabe que cambian rápidamente 
las pautas canoras en función de la variación del nivel de 
ruido entre días laborables y fines de semana (Arroyo-Solís 
et al., 2013).

Tienen la tendencia de comportarse de manera más 
inteligente que las de otros ambientes al ser menos 
prudentes, lo que explica que las aves urbanas sean más 
avispadas que los silvestres.

Existen tres grandes grupos de aves urbanas: Evasoras, son 
las menos adaptadas y son muy sensibles a perturbaciones 
del hábitat, por lo que prefieren hábitats más naturales. 
Adaptadas, son omnívoras y se les suele encontrar con más 
frecuencia en los bordes de las áreas verdes. Explotadoras, 
están tan bien adaptadas, que suelen reproducirse mucho, 
por lo que sus poblaciones son muy grandes, dependen de 
los recursos de los humanos.

Las aves buscan en las zonas urbanas un refugio contra 
los depredadores, sitios de anidación seguros, alimento 
variado y de fácil adquisición. Ocupan y comparten nuestro 
espacio y forman parte de nuestra vida urbana diaria.

2016 | Fotografías otorgadas por la Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión, DACBiol-UJAT.
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