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Editorial

Estimados lectores:

E n este número 51 (enero-abril, 2019) de Kuxulkab', se presentan cinco interesantes 
artículos, principalmente y en su mayoría, relacionados a temas dirigidos al estudio de 
tópicos taxonómicos, herramientas para la conservación y preservación de flora y fauna, 

así como la mitigación del cambio climático. A continuación, brindamos una corta reseña sobre las 
aportaciones expuestas en este número de la revista.

«Estudio morfopolínico de 10 taxa de los Jardines de la DACBiol de Villahermosa, Tabasco»; en esta ocasión 
los autores aportan información respecto a la generación de una palinoteca, exponiendo los 
resultados encontrados en un estudio sobre espacios de la División Académica de Ciencias 
Biológicas.

«¿Son los modelos de distribución potencial una herramienta certera de la biología de la conservación?»; 
en dicho escrito se describe la utilización de esta herramienta como alternativa en la toma de 
decisiones para la conservación de flora, fauna, áreas y ecosistemas, así como para identificar 
el efecto del cambio climático.

«Métodos ex situ de recuperación terciaria de petróleo empleando microorganismos»; escrito donde 
se expone un método de recuperación de dicho producto como materia prima en México, 
considerando principalmente, la disminución del impacto a los ecosistemas.

«Propagación de plantas de cacao mediante injertos» material que aborda uno de los diversos 
métodos para propagar el cultivo del cacao, considerando, la alta eficacia que tiene el proceso 
de enjertación en la región.

«Conocimiento tradicional, ¿una alternativa al cambio climático?»; aportación que menciona 
ejemplos en donde la practica tradicional de las comunidades indígenas, forman parte de la 
capacidad de adaptación al cambio climático .

Siempre es grato tener la oportunidad de reconocer el interés de la comunidad en considerarnos como 
un espacio para compartir sus resultados, reflexiones e ideas, siendo objetivos al fortalecimiento de 
la divulgación científica. Además, este trabajo solo es posible gracias a la labor de los profesores e 
investigadores que nos apoyan en la revisión y dictamen del material, con el fin de garantizar la 
calidad de nuestra revista.

El decidido impulso de las autoridades de la División Académica de Ciencias Biológicas que dan 
a Kuxulkab', permite ratificar nuestra invitación a utilizar esta plataforma de divulgación para 
compartir la información, que, desde cada una de sus áreas de trabajo generan día a día.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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herramienta certera de la biología de la conservación? Kuxulkab’, 25(51): 
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Resumen
Los seres humanos han transformado el entorno según sus 
necesidades, dejando un paisaje muy variado. Las actividades 
antropogénicas son la causa más importante en la disminución 
de especies, debido a la reducción y pérdida de hábitat. Un 
factor más que está afectando directamente a las poblaciones 
e individuos es el cambio climático. Se estima provocará entre 
el 20 y 30 % la extinción de muchas especies de plantas y 
animales. En años recientes, los modelos de distribución 
de especies (SDMs) han sido ampliamente utilizados para 
identificar el efecto del cambio climático en plantas y especies 
animales. Los SDMs pueden ser una herramienta muy útil 
en la toma de decisiones para la conservación de áreas y 
ecosistemas por parte de los diferentes órganos de gobierno 
o por las instituciones internacionales, pero con ciertas 
incertidumbres.

Palabras clave: Pérdida de especie; Extinción; Cambio 
Climático; Conservación.

Abstract
Humans have changed the environment to satisfy their 
needs. This has generated a great variety of the landscapes. 
Anthropogenic activities are the most important cause in 
the damage of species due to habitat loss and reduction. 
Another factor that it is directly affecting wildlife populations 
and individuals is climate change. It is estimated that it will 
provoke from 20 to 30% of the extinction of all plants and 
animal species. In recent years, Species Distribution Models 
(SDMs) have been widely used to identify the effect of 
climate change in plant and animal species. SDMs can be 
a very useful tool in making decisions for the conservation 
and the maintenance of areas and ecosystems by different 
governments or international institutions; however, with 
some uncertainty.

Keywords: Species lost; Extinction; Climate change; 
Conservation.
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E l bienestar humano está ligado directamente al mantenimiento de 
la biodiversidad, pero el desarrollo de la humanidad es la principal 

amenaza a la biodiversidad. Los ecosistemas naturales en buenas condiciones, 
ofrecen servicios ecosistémicos a los seres humanos, los cuales reciben estos 
bienes y servicios claves en su bienestar, tales como agua limpia, alimento 
y protección contra tormentas, por mencionar algunos. Por otra parte, el 
desarrollo humano se convierte en una amenaza, por todas las actividades 
que implica la transformación del hábitat natural en un sistema tal como los 
monocultivos. Lo que es una problemática, porque se requiere un equilibrio 
entre ambas situaciones.

Las actividades antrópicas afectan directa e indirectamente al hábitat (Johnson, 
Onorato, Roelke, Land, Cunningham, Belden, McBride, Jansen, Lotz, Shindle, 
Howard, Wildt, Penfold, Hostetler, Oli, & O’Brien, 2010; Castro-Navarro, 
Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández, 2017); así como la reducción de 
poblaciones de fauna por cacería y tráfico ilegal de las especies (Sosa-Escalante, 
2011; Nadal, Carmona & Trouyet, 2013). El desarrollo y la búsqueda de la 
satisfacción de necesidades humanas ha transformado los paisajes naturales 
(Méndez, 2007; Bouroncle, 2008; Muñoz & Refoyo, 2013; Jantz, Barker, 
Brooks, Chini, Huang, Moore, Noel & Hurtt, 2015). Dando como resultado la 
creación o mejoramiento de nuevas vías de comunicación, áreas de agricultura, 
ganadería, y el crecimiento de la mancha urbana.

La presión de cacería altera la disponibilidad de presas para diferentes especies, 
o reduce sus poblaciones, de forma que ya no pueden mantenerse o reproducirse, 
lo que les lleva a un colapso. Las modificaciones a los entornos naturales y 
pérdida de selvas es inminente; lo que ha dado en consecuencia que la fauna 
modifique sus patrones de conducta y distribución (Tellería, 2013; Carrara, 
Arroyo-Rodríguez, Vega-Rivera, Schondube, de Freitas, & Fahrig, 2015).

Existen factores naturales que forman al paisaje a lo largo de miles de años. 
Las tormentas, vientos, lluvias, huracanes o terremotos causan modificaciones 
al paisaje, dando origen a una distribución local de las especies y la diversidad 
de hábitat (Kaeslin, Redmond, & Dudley, 2013). Un factor más que está 
afectando directamente a las poblaciones e individuos es el cambio climático 
(Giam, Bradshaw, Tan, & Sodhi, 2010; Jantz et al., 2015). Son las oscilaciones 
constantes de la Tierra que provocan cambios en el clima, al alterarse las 
propiedades de la atmósfera, lo cual está dando como consecuencias el aumento 
del nivel del mar por la expansión y deshielo de los polos, los huracanes de 
mayor fuerza, cambios en la temperatura y precipitación (IPCC, 2014).

Se estima que el cambio climático, provocará entre el 20 y 30 % la extinción 
de especies de plantas y animales que se conoce actualmente, lo cual conlleva 
a interacciones complejas e impactos diversos (Kaeslin et al., 2013). Las 
extinciones estarán en función de las características que posea cada especie 
para resistir o adaptarse a los cambios, ya que deberán modificar desde las 
conductas reproductivas, hasta sus periodos de desarrollo, comportamientos 
durante las fases de crecimiento, reproducción y migración (Uribe & Ávila, 
2015).

«Son muestra de 
factores naturales 

que forman el 
paisaje a lo largo 

de los años: las 
tormentas, vientos, 

lluvias, huracanes o 
terremotos causan 

modificaciones 
al paisaje, dando 

origen a una 
distribución local 
de las especies y 
la diversidad de 

hábitat»
Kaeslin et al., (2013)

Rosique et al., (2019). Kuxulkab’, 25(51): 17-24| ¿Son los modelos de distribución potencial una herramienta certera de la biología de la conservación? |

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n51.2847
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Algunos estudios nos empiezan a mostrar los cambios en 
algunas especies de animales y plantas, así como en los 
ecosistemas completos. Se ha observado que muchas 
especies terrestres y marinas han cambiado sus áreas 
de distribución geográfica y las actividades estacionales, 
régimen migratorio, abundancias e interacciones (Gordo, 
2007; Sekercioglu, Schneider, Fay & Loarie, 2008; 
Şekercioğlu, Primack, & Wormworth, 2012; Kaeslin et al., 
2013; Uribe & Ávila, 2015).

En términos generales, se habla de la modificación completa 
de la vida en el planeta, aumentando la tasa de pérdida 
de extinción de algunas especies y el desplazamiento de 
otras a hábitats con latitudes y elevaciones más altas 
(Descamps, Aars, Fuglei, Kovacs, Lydersen, Pavlova, Åshild, 
Ravolainen & Strøm, 2017). Se estima que las especies que 
serán más impactadas al cambio climático son aquellas 
que cumplen con los requisitos de ser altamente sensibles, 
altamente expuestas y de menor capacidad de adaptación 
(Foden, Butchart, Stuart, Vié, Akçakaya, Angulo, DeVantier, 
Gutsche, Turak, Cao, Donner, Katariya, Bernard, Holland, 
Hughes, O’Hanlon, Garnett, Şekercioğlu & Mace, 2013). Por 
lo que se considera que el impacto que esto tendrá sobre la 
biodiversidad en el mundo es indiscutible, ya que habrá un 
aumento en el número de extinción de organismos.

Pero no todo está perdido, la biología de la conservación 
es una ciencia que trata de buscar una armonía ante esta 
crisis ambiental que el ser humano ha propiciado. La cual 
busca acciones que ayuden a prevenir la degradación del 
medio ambiente y conservar los hábitats y las especies. 
Pero requiere de gran cantidad de información en cortos 
periodos de tiempo, para orientar las acciones que 
protejan y conserven la biodiversidad en todos sus niveles. 
En esta búsqueda rápida de información, se ha recurrido a 
las modelaciones de datos de especies sensibles a todos 
estos cambios (Tôrres, De Marco Júnior, Santos, Silveira, 
de Almeida Jácomo & Diniz-Filho, 2012; Yañez-Arenas, 
Martínez-Meyer, Mandujano & Rojas-Soto, 2012).

Dentro de los grupos taxonómicos que se encuentran en 
el planeta, las aves son los organismos que muestran una 
rápida respuesta a estos cambios, ya que han presentado 
modificaciones que van desde la disminución de número 
de organismos en las poblaciones, el bajo éxito de 
reproducción e incubación.  Algunas especies se han visto 
afectadas o beneficiadas al momento de la dispersión 
ocasionando que sus rangos de distribución se contraigan 
o amplíen (Şekercioğlu et al., 2012; Kaeslin et al., 2013; 
Gordo, 2015; Uribe & Ávila, 2015; Vaugoyeau et al., 2016).

| ¿Son los modelos de distribución potencial una herramienta certera de la biología de la conservación? |Rosique et al., (2019). Kuxulkab’, 25(51): 17-24

DOI:
https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a25n51.2847
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Se estima que entre 608-851 especies de aves (6-9 
%), son altamente vulnerables al cambio climático y 
además se encuentran en algún estatus de protección 
(Foden et al., 2013). Existen predicciones que muestran 
las tendencias de la disminución de este grupo, 
afectando principalmente a las especies endémicas 
y especialistas, ya que no solo serán afectadas por 
este fenómeno sino que seguirán siendo impactadas 
por las actividades antropogénicas como el cambio de 
uso del suelo, provocando que pudiesen extinguirse en 
las décadas posteriores por reducción y modificación 
de su hábitat (Bravo, 2011; Feria, Sánchez-Rojas, 
Ortiz-Pulido, Bravo-Cadena, Calixto, Dale, Duberstein, 
llloldi-Rangel, Lara & Valencia-Herverth, 2013).

Todo lo anterior está ocasionando que las cadenas 
tróficas se vean alteradas, provocando que la 
composición de los hábitats se transformen y estos 
puedan provocar un desequilibrio en el ecosistema. 
Esta información apoyada con otros conocimientos 
permite que los objetivos propuestos para conservar, 
se lleven a cabo. Tal es el caso del uso de los modelos 
de distribución de las especies. 

En las últimas décadas se ha trabajado con modelos 
de distribución potencial a futuro, esto en pro de ubicar 
aquellos espacios geográficos que podrán conservar 
u obtener las características ambientales adecuadas 
para mantener las especies en peligro (Hijmans & 
Graham, 2006; Benito de Pando & Peñas de Giles, 
2007; Castro-Navarro et al., 2017).

(2019). Autores.

Esto ha posicionado a los modelos como una 
herramienta fundamental para la evaluación del 
efecto del cambio climático, ya que permite estimar 
las relaciones entre las distribuciones de especies y las 
variables ambientales. Los modelos de distribución de 
especies son una representación de la realidad, con 
lo cual, se busca aproximarse a la distribución de la 
especie, generando mapas que muestren la idoneidad 
o similitud ambiental en la cual la especie podría 
contar con los requerimientos ambientales necesarios. 
El conocimiento que nos generan los modelos de la 
distribución geográfica es esencial para la planificación 
de la conservación y la preservación.

Uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, es 
la selección de los datos de presencia de las especies, 
debido a que hay una relación muy estrecha entre los 
datos y los modelos de distribución (Hijmans, Cameron, 
Parra, Jones & Jarvis, 2005; Elith et al., 2006; Pearson, 
Thuiller, Araújo, Martinez-Meyer, Brotons, McClean, 
Miles, Segurado, Dawson & Lees, 2006; Martínez-
Méndez, Aguirre-Planter, Eguiarte, & Jaramillo-Correa, 
2016). Esto ha llevado a crear controversia, debido a 
que si no hay una buena representatividad del área 
de distribución puede generar un impacto negativo 
en los modelos causando así que el área predicha se 
subestime (Hijmans et al., 2005; Gomes et al., 2018). 
Sin embargo, la mayoría de los modelos han sabido 
disminuir dicho impacto negativo, proporcionando 
estimaciones razonables de las áreas.
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Otro problema que podríamos mencionar es que no se ha 
logrado integrar las interacciones bióticas o las limitaciones 
de dispersión. Esto es a causa de que el rango potencial podría 
diferir del rango realizado a causa de las interacciones que 
tienen las especies con el ambiente, ya que muchos de los 
limitantes están en función de su dispersión, competencias 
y otros factores. Esto representa un gran reto que se debe 
enfrentar, ya que dichas interacciones se pueden observar 
solo si se realizan de manera indirecta (Tôrres et al., 2012; 
Anderson, 2013; Wisz et al., 2013).

Después de evaluar diversos trabajos que emplean la 
modelación de especie, se ha llegado a la conclusión de 
que estos modelos se deben tomar con mucha precaución 

(2019). Autores.

(2019). Autores.

debido a que son fáciles de usar haciendo que sean 
tomados a la ligera, pero esto no les quita que son un 
apoyo para identificar las áreas de ocupación de las 
especies. Por lo cual la modelación dependerá del objetivo 
de la investigación.

En la actualidad los modelos de distribución aún se 
encuentran en desarrollo, abiertos para facilitar cosas que 
pueden mejorar el rendimiento de estos programas. Un reto 
mayor de los modelos de distribución potencial a futuro 
es la imposibilidad a predecir el futuro con precisión. Pero 
esto no ha quitado que se realicen diferentes estrategias 
para la comprensión de los posibles efectos que éste trae 
consigo.

Estos modelos se han transformado en una de las áreas 
de investigación con mayor desarrollo en el campo de la 
biogeografía de la conservación (Araújo & Rahbek, 2006; 
Guisan et al., 2013; Aguado-Bautista & Escalante, 2015; 
Alberdi & Felicísimo, 2016), debido a que se puede observar 
la reducción de las áreas que ahora son favorables en un 
espacio de tiempo, mostrando de esta manera el impacto 
que se tendría de acuerdo con los cambios en el clima 
(Bravo, 2011; Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011).

Los modelos de distribución pueden ser importantes para 
la toma de decisiones de conservación, ya que permiten 
observar lo patrones espaciales de la presencia de las 
especies y tratan de mostrar las relaciones entre la 
distribución de especies y su entorno (Araújo & Rahbek, 
2006; Richardson & Whittaker, 2010). Esta herramienta 
nos pueden dar pautas para poder direccionar los esfuerzos 
de conservación en áreas importantes en las cuales se 
puedan mantener poblaciones viables de especies de 
fauna silvestre. Otro de los beneficios que nos podrían 
estar mostrando, es poder contar con la información de 
aquellas especies que pudieran beneficiarse de las nuevas 
condiciones ambientales y puedan ampliar su distribución 
natural.

Es muy difícil en nuestros días poder conservar a todas las 
especies. Sin embargo, debemos de estar consciente que 
los modelos de distribución de especies pueden ser una 
herramienta muy útil para generar información. Dichos 
modelos pueden apoyar a la toma de decisiones para 
la conservación de áreas o ecosistemas por parte de los 
diferentes órganos de gobierno o por las instituciones 
nacionales e internacionales, pero siempre considerando 
que presentan incertidumbres.
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