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Está completamente documentado por los
paleontólogos que las extinciones masi-

vas, en las que una inmensa cantidad de
especies desaparecen en un corto período de
tiempo geológico, han ocurrido en la historia
de la Tierra. Probablemente la más conocida
sea la gran extinción de los dinosaurios que
tuvo lugar a finales del período  Cretácico,
hace unos 66 millones de años. 
En la última década cada vez más científicos
consideran que estamos al borde de una
nueva extinción masiva, la sexta en la línea
temporal del planeta, y realmente no les faltan
argumentos, ya que las evidencias de ello son
cada vez más patentes.
En primer lugar cabe destacar que ya estamos
asistiendo a una gran pérdida de biodiversidad
y a una enorme disminución de las poblacio-
nes de la mayor parte de las  especies de ani-
males y plantas (insectos, anfibios, reptiles,
mamíferos, aves  y peces). No hay más que
ver nuestros campos y mares más ceranos.
Hay claras evidencias de que el ritmo actual
de extinción de especies es alarmante hasta el
punto de que hay científicos que estiman que
ya estamos perdiendo especies a tasas hasta
mil veces más rápidas que el ritmo natural de
extinción. Este elevadísimo índice de desapa-
rición de especies se debe a varios factores y
todos ellos están provocados por el hombre.
La deforestación, la contaminación y la sobre-
explotación de recursos son algunos de ellos y
están ejerciendo una intensa presión sobre los
ecosistemas de todo el mundo.
Pero la principal amenaza para la biodiversi-
dad radica en los cambios climáticos que está
experimentando la Tierra, de los que nadie
duda actualmente. Las actividades humanas
han alterado drásticamente el clima del plane-
ta, con aumentos de temperatura, cambios en
los patrones climáticos y eventos extremos
que afectan directamente en los hábitats natu-
rales y en las especies que los habitan.  
Actualmente algunos científicos argumentan
que ya ha comenzado una sexta extinción
masiva debido a las actividades humanas,
mientras que otros, aunque lo admiten, mini-
mizan su intensidad e insisten en que aún no
hemos alcanzado un punto crítico de no retor-
no. La diferencia de criterio radica en la inter-
pretación de los datos científicos y en la com-
prensión de la gravedad de los cambios obser-
vados.
Independientemente de si ya ha comenzado o
no la sexta extinción masiva, o de su intensi-
dad, es evidente que las acciones humanas
están desempeñando un papel clave en la
pérdida de biodiversidad y en los cambios
ambientales. Tomar conciencia y actuar para
revertir esta catástrofe es clave para frenar el
deterioro de nuestros ecosistemas y proteger
la diversidad de la vida en la Tierra.
Hoy más que nunca es preciso proteger y res-
taurar los hábitats naturales para preservar la
diversidad biológica y proporcionar refugio a
las especies amenazadas, así como reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero
y adoptar prácticas sostenibles en la produc-
ción y en el consumo de los recursos.

Fernando Pedro Pérez
(Director)
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Una de cada cuatro especies de peces de agua dulce está
en peligro de extinción, según la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) que, por primera
vez, ha hecho una evaluación global de estos peces en la
elaboración de su Lista Roja de especies amenazadas.

En el marco de la cumbre del clima de Dubái, COP28, la UICN
publicó la actualización del listado en el que se incluyen 157.190

especies, de las que 44.016 (28 %), unas 2.000 más que en la ante-
rior revisión, están en peligro de extinción.
La actualización evidencia los fuertes vínculos entre las crisis climá-
ticas y de biodiversidad, que deberían ser abordadas de manera
conjunta, según la directora general de la UICN, Grethel Aguilar, que
advierte de que la disminución de especies es un ejemplo de los
estragos del calentamiento global.

¿Qué amenaza a los peces?

La primera evaluación integral de las especies de peces de agua
dulce del mundo revela que 3.086 de las 14.898 especies analizadas
(25%) están en riesgo de extinción y, al menos, el 17%, se ve afec-
tadas por el cambio climático por la disminución de caudales, a
mayor presencia de agua marina en ríos o los cambios en las estaciones que
provoca.
A esto se suman las amenazas de la contaminación, que afecta al 57% de las
especies de peces de agua dulce en riesgo de extinción; las presas y la
extracción de agua (afectan al 45%), la sobrepesca (25%) y las especies y las
enfermedades invasoras (33%).
Los peces de agua dulce representan más de la mitad de las especies de
peces conocidas en el mundo, “una diversidad incomprensible dado que los
ecosistemas de agua dulce concentran sólo el 1% del hábitat acuático, y son
vitales para la resiliencia de los ecosistemas”, según Kathy Hughes, copresi-
denta de la UICE experta en la materia.
Por tanto, garantizar que los ecosistemas de agua dulce estén bien gestiona-
dos y sigan fluyendo libremente con suficiente agua y de buena calidad “es
esencial para detener la disminución de especies y mantener seguridad ali-
mentaria, medios de vida y economías”.

Salmones y tortugas verdes

Entre la especies analizadas, destaca el salmón atlántico, que pasa de preo-
cupación menor a casi amenazado. Su población descendió un 23% entre
2006 y 2020 y su presencia se restringe a una pequeña porción de los ríos
que habitó hace un siglo en el norte de Europa y América del Norte por múlti-
ples amenazas durante sus migraciones entre mar y ríos.
El cambio climático afecta a todas las etapas de su ciclo de vida, influyendo
en el desarrollo de los salmones jóvenes, reduciendo la disponibilidad de pre-
sas y permitiendo que las exóticas invasoras amplíen su área de distribución.
Las presas y otras barreras bloquean el acceso a las zonas de desove y ali-
mentación y la contaminación y sedimentación del agua, principalmente debi-
das a la tala y la agricultura, provocan una mayor

mortalidad de los salmones jóvenes. Además, los escapes de piscifactorías
amenazan a muchas poblaciones silvestres.
Por su elevado riesgo de extinción, destacan las tortugas verdes de Pacífico
Sur Central y Pacífico Oriental (Chelonia mydas), para las que el cambio cli-
mático es una amenaza, pues las altas temperaturas resultan en un menor
éxito de eclosión, el aumento del nivel del mar amenaza con inundar los nidos
y ahogar a las crías, y peligran los pastos marinos.
El informe recoge también “éxitos en conservación”, como el del orix de cuer-
nos de cimitarra (Oryx dammah), que ha pasado de “extinto en estado salva-
je” a “en peligro de extinción” gracias los esfuerzos para su reintroducción en
Chad.
También ha mejorado el estado del antílope saiga (Saiga tatarica), que vive en
Kazajstán (el 98% de toda la población), Mongolia, Rusia y Uzbekistán, y pasa
de estar “en peligro crítico” a “casi amenazado”.
Por su parte, la caoba de hoja grande (Swietenia macrophylla), uno de los
árboles maderables más buscados del mundo, ha pasado de situación “vul-
nerable” a “en peligro” por el creciente interés comercial.
Nuevas investigaciones, según la UICN, relevan que su presencia en América
Central y del Sur se ha reducido un 60% en los últimos 180 años por una
cosecha insostenible de su valiosa madera y por la invasión agrícola y urba-
na de los bosques tropicales en los que crece.
La caoba sigue siendo buscada en Estados Unidos, Europa Occidental y
China para fabricar muebles, contrachapados, elementos decorativos y orna-
mentales e instrumentos musicales de alta calidad. A pesar de estar protegi-
do por legislación nacional e internacional y los esfuerzos de todos los esta-
dos del área de distribución, la tala y el comercio ilegales siguen existiendo por
la alta demanda.
La directora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN), Grethel Aguilar, recuer-
da que en muchas comunida-
des de todo el mundo “ya no
tienen con qué alimentarse”
debido a la escasez de peces
de agua dulce, su principal
fuente de proteínas.
“Hay muchas comunidades
que ya están sufriendo los
embates de no tener con qué
alimentarse y al no tenerlo,

pierden su principal fuente de proteína”, Alertó de que “esto
es muy serio” y tiene una “repercusión en el ecosistema” que
afecta directamente al ser humano: “Es una cuestión que
impacta en la calidad de vida y la salud de las comunidades
más vulnerables”, apuntó.
“¿De qué se van a alimentar las comunidades que dependen
de esos ríos, y de esas de esas especies?”, se preguntó la
responsable, que agregó que el mundo no debería estar per-
diendo biodiversidad.
“Lamentablemente perdemos especies porque como seres
humanos no nos estamos comportando bien. Y estamos per-
diendo lo más preciado que tenemos y con eso, poniendo en
peligro nuestra propia existencia”, sentenció.

UNA DE CADA CUATRO ESPECIES DE PECES DE 
AGUA DULCE  ESTÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El ejemplar, encontrado por bió-
logos de la Universidad de
Florida en aguas del Caribe mien-
tras buscaban tiburones tigre,
vive en profundidades de hasta
2.000 metros y pueden alcanzar
los 7 metros de longitud.

La comunidad científica ya considera-
ba desde hace tiempo que los tibu-

rones de Groenlandia (Somniosus
microcephalus) eran extraordinaria-
mente longevos, incluso que podían
superar los 400 años, pero pocas veces
habían encontrado un ejemplar capaz
de corroborar esta hipótesis. Ahora, el
insólito hallazgo de un espécimen en
aguas tropicales ha desvelado que
estos escualos pueden alcanzar latitudes muy lejanas a su área de distribución
original, situada cerca el Ártico, y es posible que superen los 500 años de edad.
“Fue un hallazgo sorprendente y emocionante”, afirma Devanshi Kasana, doc-
torada de la Universidad Internacional de Florida. No era para menos, pues esta
bióloga marina, integrante de una expedición dedicada al marcaje de tiburones
tigre, capturó por accidente en 2022 un ejemplar de tiburón de Groenlandia en
aguas cercanas a Belice, a miles de kilómetros del área de distribución original
de esta especie. ¿Qué hacía un animal como este tan lejos de su hábitat? Aquel
avistamiento planteó serios interrogantes sobre la verdadera área de distribu-
ción de estos escualos, de los que hasta esa fecha nunca se había localizado
en aguas del Caribe. 
Los tiburones de Groenlandia viven en profundidades de hasta 2.000 metros,
pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar casi 2 toneladas de peso.
Son principalmente carroñeros, aunque se ha documentado que cazan focas,
peces y calamares, además de otras presas habitantes del fondo marino. Se
trata de una especie con un metabolismo muy lento, algo que se asocia con
una función práctica: el ahorro de energía en entornos extremadamente fríos, y
que podría estar directamente relacionada con su extraordinaria longevidad.
Se sabe también que no tienen una vista demasiado buena, con lo que se
deduce que suelen valerse de otros sentidos, como el olfato. Pero es posible
que los ojos les sirvan de poco, pues en ocasiones son presa de un copépodo
parásito que se instala en la córnea y se alimenta de su tejido ocular.

Paradójicamente, los científicos piensan
que este inquilino indeseado podría actuar
como un señuelo, ayudándolo a capturar
sus presas. Ello explicaría, por ejemplo,
cómo es posible que un animal de movi-
mientos tan lentos sea capaz de depredar
presas tan veloces como los calamares.
Pero más allá de sus lentos movimientos,
la característica principal de estos escua-
los de las profundidades árticas no es otra
que su longevidad. La literatura científica

siempre ha calificado a estos animales
como uno de los que viven más años,
aunque no contaba con una manera
rigurosa de documentar este hecho. El
motivo es que, a diferencia de otros
tiburones, su edad no puede calcularse
contando las bandas de crecimiento de

las vértebras o las espinas de las aletas, como si se tratase de los anillos de un
árbol, ya que esta especie no cuenta ni con espinas en las aletas ni con tejidos
duros en su cuerpo, y sus vértebras son demasiado blandas para formar las
bandas de crecimiento que se observan en el resto de los escualos.
Hasta hace poco tiempo, los científicos solo podían deducir que vivían muchos
años basándose en lo que sabían: que crecen a un ritmo muy lento, de aproxi-
madamente un centímetro al año. Sin embargo, avances recientes permiten
determinar la edad de estos animales de una forma mucho más precisa: a tra-
vés de la datación e isótopos de carbono de unas proteínas halladas en sus cór-
neas, las cuales están presentes antes del nacimiento y no se degradan con la
edad. Siguiendo esta técnica, científicos de la Universidad de Copenhague
estudiaron hace unos años la edad de 28 ejemplares, de los que se documen-
tó que el más longevo tenía unos 400 años de edad, y que pueden tardar 150
años en alcanzar la madurez sexual.
En el caso del ejemplar avistado en el Caribe, los científicos no han tomado
muestras para no causar estrés al animal, aunque sus estimaciones han deter-
minado que se trata de un ejemplar todavía más viejo de los anteriormente
documentados. Comparando sus características físicas y su tamaño con otros
individuos capturados en anteriores ocasiones, han estimado que podría tener
unos 520 años. En otras palabras, había nacido en 1503, el mismo año en que
Cristóbal Colón desembarcaba en las islas Caimán, no muy lejos de donde se
encontró este insólito ejemplar de tiburón de Groenlandia. 
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DESCUBREN AL ANIMAL MÁS LONGEVO, UN TIBURÓN 
DE GROENLANDIA DE UNOS 500 AÑOS

Unos científicos han logrado secuenciar
el primer genoma de los mixinos, tam-
bién conocidos como “peces bruja”, el
único gran grupo de vertebrados para el
cual no existía aún un genoma de refe-
rencia de ninguna de sus especies.

Este logro ha permitido descifrar la historia
evolutiva de duplicaciones genómicas (veces

que un genoma se duplica por completo) que
tuvieron lugar en los ancestros de los vertebra-
dos, entre los que figuramos los humanos.
También tiene importantes implicaciones en el
campo evolutivo y molecular, ya que ayuda a
entender los cambios en el genoma, entendido
como el manual de instrucciones con el que se
forman los seres vivos, que acompañaron el origen de los vertebrados y sus
estructuras más singulares, como el cerebro complejo, la mandíbula y las
extremidades. Los mixinos son un grupo de animales que habitan en zonas
profundas oceánicas. Son conocidos por la cantidad de mucosa que liberan
cuando se sienten amenazados  y, también, por su papel como eslabón eco-
lógico en los fondos marinos, ya que son carroñeros y se encargan de elimi-
nar, entre otras cosas, los cadáveres de las ballenas que acaban en el fondo
del mar tras fallecer. Hasta ahora no había sido secuenciado el genoma de los
mixinos, debido a la complejidad de este, puesto que está compuesto por una
gran cantidad de microcromosomas, compuestos, a su vez, por secuencias

repetitivas. A esto se suma, también, la dificultad de
acceder al material biológico. Estos microcromoso-
mas, además, se pierden durante el desarrollo del
animal, de manera que solo los órganos genitales
mantienen un genoma completo. Para este estudio se
ha secuenciado el genoma del Eptatretus burgeri, que
habita en el Pacífico, en las costas del este de Asia. 
Los científicos han podido comparar, por ejemplo, el
orden de los genes entre este y el resto de los verte-
brados, incluyendo tiburones y humanos. Y, con ello,
resolver uno de los debates abiertos más importantes
en evolución genómica: el número de duplicaciones
genómicas y cuándo ocurrieron estas durante el ori-
gen de los distintos linajes de vertebrados. Y gracias a
ello ahora se sabes que el ancestro común de todos
los vertebrados derivó de una especie que duplicó su

genoma por completo una vez. Más tarde, los linajes que dieron lugar a los
vertebrados mandibulados y no mandibulados modernos se separaron, y
cada uno de estos volvió a multiplicar su genoma de forma independiente:
mientras los primeros, donde nos encontramos los humanos los duplicaron,
los segundos lo triplicaron. Esta investigación es clave para comprender la his-
toria evolutiva de los vertebrados, ya que proporciona perspectivas sobre los
eventos genómicos que, probablemente, impulsaron la aparición de caracte-
rísticas importantes de estos como la estructura cerebral, los órganos senso-
riales o las células de la cresta neural, entre ellos, un incremento de la com-
plejidad reguladora, es decir, un mayor número de los interruptores que
encienden o apagan los genes.

SECUENCIAN EL PRIMER GENOMA DEL MIXINO



La Tierra alberga una amplia
variedad de criaturas extraordi-
narias, desde diminutas bacterias
hasta majestuosos mamíferos.
Entre estas maravillas biológicas,
surge la pregunta: ¿cuál es el ser
vivo más grande conocido?

La respuesta a esta intrigante cues-
tión nos lleva a explorar los rincones

más remotos de nuestro planeta y a
descubrir criaturas que desafían nues-
tra percepción de la vida en términos
de tamaño y longevidad.
Los Gigantes de los Océanos: Balle-
na azul (Balaenoptera musculus)
En el vasto océano, la ballena azul, se destaca como
el mamífero más grande y el ser vivo más grande
conocido en la Tierra. Con una longitud que puede
superar los 30 metros y un peso que puede alcanzar
las 200 toneladas, estas majestuosas criaturas son
verdaderos colosos marinos. Su imponente tamaño
no solo inspira admiración, sino que también plantea
preguntas intrigantes sobre cómo un organismo tan
grande puede existir y prosperar en los océanos.
Los Gigantes Vegetales: Secuoyas y Arboles Sin-
gulares
Si nos dirigimos a los reinos terrestres, encontramos
gigantes de otro tipo: los árboles. Entre ellos, las
secuoyas son los colosos que dominan los bosques.
El árbol más grande en términos de volumen es el
“General Sherman”, una secuoya gigante que se alza
en el Parque Nacional de las Secuoyas, en Califor-
nia. Con más de 83 metros de altura y un diámetro
de tronco que supera los 7 metros, el General Sher-

man es un testimonio viviente de la
magnificencia de la vida vegetal.
El Desafío de Definir "Ser Vivo Más
Grande": Redes de Hongos Mycelium
Cuando exploramos el concepto de "ser
vivo más grande", no podemos pasar
por alto las sorprendentes redes de
hongos Mycelium. Aunque cada orga-
nismo individual puede ser pequeño,
las colonias de hongos pueden exten-
derse a lo largo de vastas áreas sub-
terráneas. Un ejemplo notable es el
Armillaria ostoyae, un hongo que abar-
ca miles de acres en el Bosque Nacio-
nal Malheur de Oregón. Descubierto en
1998, se trata de un sistema fúngico

cuyo organismo alcanzaba en ese momento una
superficie de 9 kilómetros cuadrados. La extensión
de estas colonias fúngicas plantea la pregunta filo-
sófica de si debemos considerar a la colonia en su
conjunto como un solo ser vivo. En realidad no es
un simple hongo, sino una red de filamentos fún-
gicos llamados hifas que se extienden de forma
subterránea. El Armillaria ostoyae es un parásito y
se instala en las cortezas y las raíces de algunos
árboles. Solo de cuando en cuando produce hon-
gos para reproducirse, permaneciendo invisible
bajo tierra la mayor parte del tiempo.
Cada uno de estos seres vivos gigantes representa
un capítulo en la historia evolutiva de la Tierra,
recordándonos la magnificencia de la vida en sus
formas más extraordinarias. En última instancia, la
pregunta sobre cuál es el ser vivo más grande pue-
de no tener una respuesta única y definitiva, ya que
la grandeza en la naturaleza se manifiesta de
maneras diversas y sorprendentes.
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Un equipo científico ha descu-
bierto una nueva especie de
iguana en China, que mide
menos de 9 centímetros y
tiene entre sus rasgos distinti-
vos una lengua naranja.

Los investigadores, de varias universida-
des chinas, realizaron entre 2009 y

2022 una serie de estudios de campo en el
sur de China, en los que recogieron varios
ejemplares de iguanas de la especie
‘Calotes versicolor’. Pero descubrieron que
la población que creyeron que era ‘Calotes
versicolor’ en el sur de China y el norte de
Vietnam era una nueva especie no descrita y dos subespecies.
El equipo, liderado por Yong Huang, denominó a la nueva especie ‘el lagarto del
jardín de Wang’ (‘Calotes wangi’). Se caracteriza por tener una longitud de
menos de 9 centímetros y una lengua naranja.
‘Calotes wangi’ se encuentra en bosques subtropicales perennifolios de hoja
ancha y bosques monzónicos tropicales del sur de China y del norte de

Vietnam, sobre todo en zonas montañosas,
colinas y llanuras, así como en los bordes de
los bosques, tierras de cultivo, terrenos arbus-
tivos e incluso cinturones verdes urbanos,
explica Huang.
Es activa en el borde del bosque y, cuando
está en peligro, se precipita hacia los arbustos
o bien trepa por los troncos de los árboles para
esconderse.
Las investigaciones observaron que por la
noche las iguanas se tumban en las ramas
inclinadas de los arbustos y duermen pegados
a ellas. Se alimentan de diversos insectos,
arañas y otros artrópodos.
Por el momento, los científicos estiman que la
nueva especie no está amenazada, pero

señalan en un comunicado que en algunas zonas su hábitat está fragmentado.
Además, sus cuerpos se utilizan con fines medicinales y también se comen,
escriben en su trabajo.
Por eso sugieren que el gobierno local refuerce la protección de su entorno eco-
lógico y preste mucha atención a la dinámica de la población. x sta nueva espe-
cie se une a la rica fauna de reptiles de Asia.
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PEZ VELA, UNO DE LOS PECES MÁS VELOCES EL POLVO DLE SAHARA INFLUYE
EN LA MIGRACIÓN DEL ATÚN

En el vasto reino submarino, existe
un campeón indiscutible de la veloci-
dad, un atleta acuático que desafía
las expectativas y supera las corrien-
tes con una gracia inigualable.

Entre las maravillas del océano, el pez
vela, también conocido como

Istiophorus platypterus, es uno de los peces
más rápidos del mundo. Con una velocidad
impresionante que puede superar los 100
km/h, este magnífico pez destaca como un
maestro de las velocidades acuáticas.
La anatomía de este pez revela adaptacio-
nes notables que le permiten alcanzar velo-
cidades sorprendentes. Su cuerpo delgado
y alargado, junto con una aleta dorsal que se
extiende a lo largo de su espalda, actúa como
una vela real en el agua, aprovechando la veloci-
dad del viento relativo para impulsarse con gra-
cia.
La velocidad excepcional del pez vela no es sim-
plemente un espectáculo de la naturaleza; es
una herramienta crucial en su arsenal de caza.
Estos depredadores utilizan su velocidad relám-
pago para emboscar a sus presas, persiguiéndo-
las a través de las aguas con una eficacia impre-
sionante. Aunque se sabe que el pez vela es un
campeón en términos de velocidad submarina,
los científicos continúan explorando sus límites y

desafíos físicos. Investigadores marinos se pre-
guntan cómo estas criaturas pueden mantener
velocidades tan extremas durante períodos pro-
longados y qué más podríamos aprender de su
habilidad única.

Amenazado por a pesca abusiva

A pesar de su habilidad para romper récords de
velocidad, el pez vela no está exento de amena-
zas. La pesca indiscriminada y la pérdida de
hábitats marinos presentan desafíos significati-
vos para la conservación de esta especie.
Comprender su velocidad y comportamiento es
esencial para implementar estrategias efectivas
de conservación.

Cada año el atún listado realiza, de invierno a
verano, una migración hacia el norte, desde

las aguas ecuatoriales del Atlántico hasta el sub-
trópico, alcanzado, entre otras regiones,
Mauritania y las islas Canarias. Durante esta
migración, el atún listado tiende a aglomerarse
en zonas en las que encuentra presas de las
que alimentarse. Estas zonas requieren de apor-
tes importantes de nutrientes que permiten que
crezca el fitoplancton. Un nuevo estudio ha
constatado que las  zonas en las que el atún tro-
pical listado (Katsuwonus pelamis) se pesca en
abundancia, se van desplazando, desde enero a
agosto, hacia el norte, desde el ecuador hasta
Canarias, siguiendo los patrones de deposición
de polvo del Sahara en el Atlántico. El trabajo
resalta la importancia del polvo sahariano en el
ecosistema marino.

DESCUBREN EN CHINA UNA NUEVA ESPECIE DE 
IGUANA, DE 9 CENTÍMETROS Y LENGUA NARANJA

EL SER VIVO MÁS GRANDE CONOCIDO

Un nuevo estudio de la Universidad
de Southampton arroja luz sobre el
impacto que el cambio climático está
teniendo en los ambientes marinos
en un fenómeno global conocido
como 'tropicalización'.

En el océano, las especies tropicales se
están desplazando desde el ecuador

hacia los polos a medida que aumenta la
temperatura del mar. Mientras tanto, las
especies de zonas templadas están retroce-
diendo a medida que hace demasiado calor,
enfrentan una mayor competencia por el
hábitat y nuevos depredadores entran en
escena, entre otros factores.
Este movimiento masivo de vida marina,
denominado tropicalización, está cambian-
do el paisaje ecológico de nuestros océanos y
generando una cascada de consecuencias
para los ecosistemas, la biodiversidad y, poten-
cialmente, la economía global.
Los investigadores señalan que necesitamos
comprender mejor las consecuencias de la tro-
picalización para predecir su desarrollo, respon-
der a sus efectos y ayudar a los esfuerzos de
conservación para proteger la biodiversidad en
todo el mundo.
En los últimos años, el cambio climático ha alte-
rado los factores físicos que afectan la disper-
sión de las especies, como las corrientes oceá-
nicas en áreas que separan las regiones tropicales/subtropicales y templadas.
Estas corrientes fronterizas de aguas cálidas se están calentando más rápido
que el promedio mundial del agua de mar, lo que facilita el movimiento de
especies hacia los polos y refuerza la retracción de las especies templadas.
El primer caso de este proceso se identificó en el Mar Mediterráneo, ahora con-
siderado un "punto crítico de tropicalización" debido al aumento de especies
tropicales presentes. Desde entonces, la tropicalización ha sido documentada
globalmente a lo largo de latitudes medias.
Karolina Zarzyczny, investigadora de la Universidad de Southampton señala
que "la tropicalización está teniendo una multitud de consecuencias ecológicas
y evolutivas para especies, comunidades y ecosistemas completos, con el
potencial de alterar los patrones de diversidad global.
"La investigación realizada durante los últimos veinte años se ha centrado prin-
cipalmente en los impactos ecológicos, lo que significa que nuestra compren-

sión de sus consecuencias evolutivas es
limitada. Dado lo estrechamente que inte-
ractúan la ecología y la evolución, una
estrategia integral que implique monitoreo
y acción, e integre la investigación genéti-
ca y evolutiva con la Los cambios ecológi-
cos que estamos viendo son esenciales
para comprender mejor los impulsores y
las consecuencias de la tropicalización".
El estudio es una revisión extensa de la
literatura publicada durante los últimos 20
años. Es el primer paso para hacer com-
prender a la comunidad científica las lagu-
nas en nuestra comprensión del problema.
Dada la estrecha interacción entre la eco-
logía y la evolución, las interacciones entre
especies alteradas pueden conducir a la
evolución de nuevos rasgos o comporta-

mientos. Por ejemplo, en un estudio reciente
dirigido por el Dr. Phil Fenberg, profesor asocia-
do de la Universidad de Southampton, los per-
cebes de los volcanes templados han comenza-
do a "doblarse" para defenderse de los depre-
dadores tropicales que se expanden a lo largo
de la península de Baja California en México.
De manera similar, se ha documentado que los
peces damisela tropicales y los peces de arreci-
fes templados que se expanden alteran sus
comportamientos alimentarios y sociales para
permitir la coexistencia.
Otras consecuencias evolutivas podrían implicar
la proliferación de especies más resistentes tér-

micamente o la pérdida de una diversidad genética única a medida que las
especies templadas retroceden. Tal reducción en la diversidad genética podría
ser problemática ya que puede afectar la capacidad de la especie para adap-
tarse a factores estresantes futuros.
El fenómeno no es sólo una preocupación ecológica; también conlleva impor-
tantes implicaciones socioeconómicas, no todas negativas.
Durante su investigación, Karolina Zarzyczny observó casos en los que las
marismas estaban siendo reemplazadas por ecosistemas dominados por
manglares. Los manglares tienen una mayor capacidad de captura de carbo-
no que las marismas templadas a las que están reemplazando, lo que puede
ser una buena noticia para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera.
Asimismo, las comunidades de coral que se expanden debido a la tropicaliza-
ción tienden a ser de la misma especie y, por lo tanto, no ofrecen la misma
variedad de hábitat que se vería en los corales tradicionales.

LA TROPICALIZACIÓN PROVOCA UN MOVIMIENTO MASIVO DE LA VIDA MARINA
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Los seres humanos somos respon-
sables de la extinción de unas 1.430
especies de aves, el doble de lo que
se pensaba hasta ahora, según un
estudio en el que ha participado el
Centro de Investigación en Ecología
y Aplicaciones Forestales (Creaf).

El estudio, publicado en la revista Nature
Communication y basado en modelos

matemáticos, descubre la magnitud real de
las extinciones globales provocadas por los
humanos, con las implicaciones que ello
conlleva por la crisis de biodiversidad actual.
Un equipo de investigación liderado por el
Centro para la Ecología y la Hidrología del
Reino Unido, con la participación del Creaf, ha utilizado
modelos estadísticos para estimar cuántas extinciones
de aves sin descubrir podría haber habido a lo largo de
la historia humana moderna, desde hace 130.000 años.
Hasta ahora, las observaciones y los fósiles mostraban
que desde el final del Pleistoceno -cuando los humanos
empezaron a expandirse por el mundo-, se han extin-
guido unas 600 especies de aves, el 90% en islas habi-
tadas por personas. Las especies desaparecidas van
desde el icónico Dodo de Mauricio hasta el Gavote
gigante del Atlántico Norte, pero también hay ejemplos
más cercanos: pájaros de Canarias como la urraca de
mar negra, y de Baleares, como el rascón de Ibiza.
El equipo de investigación ha utilizado los datos de las
extinciones que sí se conocen, y los ha extrapolado
para determinar cuántas especies más podrían haberse extinguido si el esfuer-
zo de documentación hubiera sido tan grande en el resto del mundo como el de

Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda es el único país
del mundo donde se cree que la
fauna de aves anterior a la llega-
da del ser humano está plena-
mente documentada, con restos
bien conservados de todos los

pájaros que habitaban en ella.
En España conocemos 3 extinciones en
Baleares (todas en Ibiza) y 10 de Canarias,
mientras que el modelo presentado en el
artículo estima que podría haber habido 3
extinciones más en Baleares y unas 8 más
en Canarias que no conocemos .

Tres procesos de extinción masivos

La investigación ha aportado información
sobre tres procesos de extinción masivos, de los que el
más importante corresponde al que se dio en el siglo XIV
en el Pacífico Oriental -incluyendo Hawái-, donde se esti-
ma una pérdida de 570 especies de aves.
El segundo corresponde al que sucedió en el siglo IX
a.C. por la llegada de personas al Pacífico Occidental y
que incluye a las islas Fiji, mientras que el tercero es el
que la Humanidad vive en la actualidad, que comenzó a
mediados del siglo XVIII.
Desde entonces, además del aumento de la deforesta-
ción y la propagación de especies invasoras, las aves
han tenido que hacer frente a amenazas adicionales
impulsadas por humanos, como el cambio climático, la
agricultura intensiva y la contaminación.
La previsión es que esta crisis en curso supere el even-

to de extinción del siglo XIV, ya que existe riesgo de perder hasta 700 especies
adicionales de aves en los próximos años.

LOS SERES HUMANOS SOMOS RESPONSABLES DE LALOS SERES HUMANOS SOMOS RESPONSABLES DE LA EXTINCIÓN EXTINCIÓN 
DE 1.430 ESPECIES DE DE 1.430 ESPECIES DE AAVESVES

La capacidad del ser huma-
no para cazar animales
grandes, y no un cambio en
el clima, explica que la
población de grandes
mamíferos haya disminuido
dramáticamente en los últi-
mos miles de años. Así lo
revela un nuevo estudio de
la Universidad de Aarhus.

Hace unos 100.000 años, los
primeros humanos modernos

emigraron en grandes cantidades
fuera de África. Se adaptaron a
nuevos hábitats y se asentaron en
prácticamente todo tipo de paisa-
jes, desde desiertos hasta selvas
e incluso la taiga helada en el extremo norte.
Con inteligentes técnicas de caza y armas especialmente construidas, per-
feccionaron el arte de matar incluso a los mamíferos más peligrosos. Pero,
desgraciadamente, el gran éxito de nuestros antepasados se produjo a
expensas de los demás grandes mamíferos.
Numerosas especies grandes se extinguieron durante la época de la colo-
nización mundial por parte de los humanos modernos. Ahora, la nueva
investigación revela que los grandes mamíferos que sobrevivieron también
experimentaron una disminución dramática.
Al estudiar el ADN de 139 especies vivas de grandes mamíferos, los cientí-
ficos han podido demostrar que la abundancia de casi todas las especies
disminuyó drásticamente hace unos 50.000 años.
Jens-Christian Svenning, director del Centro de Ecológica de la universidad
danesa de Aarhus señala en un comunicado: "Hemos estudiado la evolu-

ción de grandes poblaciones de
mamíferos durante los últimos
750.000 años. Durante los prime-
ros 700.000 años, las poblaciones
eran bastante estables, pero hace
50.000 años, la curva se rompió y
las poblaciones cayeron dramáti-
camente y nunca se recuperaron".
"Durante los últimos 800.000
años, el planeta ha fluctuado entre
edades de hielo y períodos inter-
glaciares aproximadamente cada
100.000 años. Si el clima fuera la
causa, deberíamos ver mayores
fluctuaciones cuando el clima
cambió antes de hace 50.000
años. Pero no es así. Los seres
humanos son, por tanto, la expli-
cación más probable".

Hasta ahora, algunas de las pruebas más importantes en el debate sobre si
fue el clima o el ser humano la causa de la extinción de los grandes mamí-
feros han sido los fósiles de los últimos 50.000 años. Muestran que la extin-
ción fuerte y selectiva de animales grandes en el tiempo y el espacio coin-
cide aproximadamente con la expansión de los humanos modernos por todo
el mundo. Por tanto, la extinción de los animales difícilmente puede vincu-
larse al clima. Sin embargo, el debate continúa.
El nuevo estudio presenta datos completamente nuevos que arrojan nueva
luz sobre el debate. Al observar el ADN de 139 grandes mamíferos vivos
(especies que han sobrevivido durante los últimos 50.000 años sin extin-
guirse), los investigadores pueden demostrar que las poblaciones de estos
animales también han disminuido durante ese período. Este desarrollo pare-
ce estar relacionado con la expansión de los seres humanos y no con el
cambio climático.
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En el mundo animal, la memoria
desempeña un papel crucial en
la supervivencia y el comporta-
miento. Algunos animales han
desarrollado capacidades me-
morísticas excepcionales que
les permiten enfrentar desafíos
y adaptarse a su entorno de
manera sorprendente. 

Estos son los campeones de la
retención de datos en el reino ani-

mal que utilizan su asombrosa memo-
ria para sobrevivir y prosperar.
1. Elefantes: Los elefantes, conocidos
por su inteligencia, tienen una memoria
extraordinaria que les permite recordar
no solo a familiares y amigos, sino tam-
bién rutas de migración, fuentes de
agua y peligros. Estos majestuosos
animales pueden recordar eventos y
lugares durante décadas, lo que es
esencial para su supervivencia en
entornos cambiantes.
2. Delfines: Los delfines son célebres
por su inteligencia y su capacidad para
recordar patrones de comportamiento,
como la comunicación y la caza en
grupo. Los delfines nariz de botella, por
ejemplo, han demostrado reconocer
individuos incluso después de años de separación, lo que sugiere una memo-
ria excepcional para las relaciones sociales.
3. Chimpancés: Los chimpancés son conocidos por su capacidad para apren-
der y transmitir habilidades a través de generaciones. Su memoria les permite
recordar herramientas y técnicas para la caza y la obtención de alimentos, lo

que influye en el desarrollo de la cultura
dentro de sus grupos sociales.
4. Nutrias Marinas: Las nutrias marinas,
además de ser juguetonas y ágiles, son
ingeniosas a la hora de resolver problemas y
recordar la ubicación de sus "herramientas"
alimenticias. Usan rocas y objetos afilados
para abrir conchas y, lo que es aún más
impresionante, recuerdan dónde han guar-
dado estas "herramientas" para futuros usos.
5. Cuervos: Los cuervos son aves extre-

madamente inteligentes y tienen una
memoria excepcional. Pueden recordar la
ubicación de cientos de sitios de almacena-
miento de alimentos, lo que les permite
sobrevivir durante el invierno cuando la
comida escasea.
6. Orcas: Las orcas, también conocidas
como "ballenas asesinas", son conocidas
por su memoria a largo plazo en la navega-
ción de vastos océanos y la identificación
de sus presas. Pueden recordar la ubica-
ción de rutas de migración y patrones de
caza a lo largo de generaciones, transmi-
tiendo este conocimiento a sus crías.
7. Perros: Los perros también poseen una
memoria impresionante, especialmente
cuando se trata de recordar a sus dueños y
establecer vínculos afectivos duraderos.
Pueden recordar rostros humanos y res-
ponden a comandos incluso después de

largos períodos de separación.
8. Peces Payaso: Los peces payaso, famosos por su asociación simbiótica
con anémonas marinas, tienen una memoria que les permite navegar a través
de intrincados laberintos de arrecifes de coral. Esta habilidad es esencial para
la supervivencia y la protección de sus crías.

LA AMENAZA HUMANA

La historia de nuestro planeta está
marcada por cambios radicales,
desde la aparición de formas de
vida hasta eventos catastróficos
que han dado forma a la diversidad
biológica a lo largo de los milenios.
Actualmente, hay una discusión
crucial entre científicos y ecologis-
tas: ¿Ha comenzado la sexta extin-
ción masiva?

Está completamente documentado
por los paleontólogos que las extin-

ciones masivas, en las que una inmensa
cantidad de especies desaparecen en un
corto período de tiempo geológico, han
ocurrido en la historia de la Tierra.
Probablemente la más conocida sea la gran extinción de los dinosaurios que
tuvo lugar a finales del período  Cretácico, hace unos 66 millones de años. 
En la última década cada vez más científicos  consideran que estamos al
borde de una nueva extinción masiva, la sexta en la línea temporal del pla-
neta, y realmente no les faltan argumentos, ya que las evidencias de ello son
cada vez más patentes. En primer lugar cabe destacar que ya estamos asis-
tiendo a una gran pérdida de biodiversidad y a una enorme disminución de
las poblaciones de la mayor parte de las  especies de animales y plantas
(insectos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves  y peces). No hay más que ver
nuestros campos y mares más ceranos. Hay claras evidencias de que el
ritmo actual de extinción de especies es alarmante hasta el punto de que hay
científicos que estiman que ya estamos perdiendo especies a tasas hasta mil
veces más rápidas que el ritmo natural de extinción. Este elevadísimo índice

de desaparición de especies se debe a varios
factores y todos ellos están provocados por el
hombre. La deforestación, la contaminación y
la sobreexplotación de recursos son algunos
de ellos y están ejerciendo una intensa pre-
sión sobre los ecosistemas de todo el mundo.
Pero la principal amenaza para la biodiversi-
dad radica en los cambios climáticos que está
experimentando la Tierra, de los que nadie
duda actualmente. Las actividades humanas
han alterado drásticamente el clima del plane-
ta, con aumentos de temperatura, cambios en
los patrones climáticos y eventos extremos
que afectan directamente en los hábitats natu-
rales y en las especies que los habitan.
Actualmente algunos científicos argumentan
que ya ha comenzado una sexta extinción
masiva debido a las actividades humanas,

mientras que otros, aunque lo admiten, minimizan su intensidad e insisten en
que aún no hemos alcanzado un punto crítico de no retorno. La diferencia de
criterio radica en la interpretación de los datos científicos y en la comprensión
de la gravedad de los cambios observados. Independientemente de si ya ha
comenzado o no la sexta extinción masiva, o de su intensidad, es evidente
que las acciones humanas están desempeñando un papel clave en la pérdi-
da de biodiversidad y en los cambios ambientales. Tomar conciencia y actuar
para revertir esta catástrofe es clave para frenar el deterioro de nuestros eco-
sistemas y proteger la diversidad de la vida en la Tierra. Hoy más que nunca
es preciso proteger y restaurar los hábitats naturales para preservar la diver-
sidad biológica y proporcionar refugio a las especies amenazadas, así como
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar prácticas
sostenibles en la producción y en el consumo de los recursos.

¿HA COMENZADO LA SEXTA EXTINCIÓN MASIVA?

ESTOS SON LOS ANIMALES QUE TIENEN MÁS MEMORIA

NUESTRA ESPECIE Y NO EL CLIMA FORZÓ EL OCASO DE LOS MAMÍFEROS GIGANTES

Elefante. Delfín.

Nutria marina.

Cuervo.orca.

Chimancé.



Algunos animales no son distintos
de los seres humanos en cuanto a la
capacidad de recordar a los amigos
aunque hayan pasado décadas sin
verlos.

En una investigación reciente, se ha com-
probado, entre otras cosas, que chim-

pancés y bonobos reconocen a individuos
con quienes convivieron décadas atrás y a
quienes no han vuelto a ver desde entonces.
El estudio lo ha llevado a cabo un equipo
integrado, entre otros, por Christopher
Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins,
y Laura S. Lewis, de la Universidad Harvard,
y ahora de la de California en Berkeley, en
Estados Unidos.
El equipo trabajó con chimpancés y bonobos en parques zoológicos del Reino
Unido y Bélgica y un santuario de vida animal en Japón. Los investigadores reu-
nieron fotografías de simios que habían dejado de vivir en esos sitios o que
habían fallecido en ellos. Se trataba de individuos que los sujetos de estudio no
habían visto desde hacía al menos nueve meses y, en algunos casos, hasta 26

años. Los investigadores también recopi-
laron información sobre las relaciones que
cada participante en el estudio mantenía
con sus antiguos compañeros de grupo: si
había habido interacciones positivas o
negativas entre ellos, y otras cuestiones.
Se comprobó que los monos se acorda-
ban de sus amigos ausentes y los reco-
nocían en fotografías, incluso en el caso
con el tiempo de separación más largo (26
años).
Los resultados sugieren que la memoria
social de los monos antropomorfos tiene
una longevidad comparable a la memoria
social del ser humano. Una memoria
social tan duradera tanto en humanos
como en nuestros parientes evolutivos

más cercanos sugiere que este tipo de memoria probablemente ya estaba pre-
sente hace millones de años en nuestros antepasados evolutivos comunes. Es
probable que esta memoria sentara las bases de la evolución de la cultura
humana y permitiera la aparición de formas de interacción exclusivamente
humanas, como el comercio intergrupal, en el que las relaciones se mantienen
a pesar de que transcurran muchos años entre cada encuentro.
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Las mariposas ibéricas regulan
mejor su temperatura corporal cuan-
do están tomando el sol que las bri-
tánicas, pero están más expuestas al
aumento del calor como consecuen-
cia del cambio climático, que aumen-
ta además su riesgo de extinción.

Lo ha comprobado un equipo internacional
de investigadores dirigido por científicos

de la Universidad de Cambridge y del
Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona,
que ha estudiado varias poblaciones de
estos insectos en el Reino Unido y en
Cataluña. 
Los resultados demuestran cómo a medida
que aumentan las temperaturas estos animales adoptan diferentes compor-
tamientos para evitar el calor; los lepidópteros ibéricos tienden a orientar sus
alas hacia el sol para calentarse a temperaturas más bajas, mientras que los
británicas confían más en encontrar microclimas cálidos. Pero el aumento de
las temperaturas globales como consecuencia del cambio climático podría
beneficiar más inicialmente a las británicas, mientras que las poblaciones ibé-
ricas podrían no sobrevivir si no son capaces de adaptarse con la suficiente
rapidez.
En el Reino Unido la pérdida de hábitats es también una amenaza importan-
te para estos insectos, por lo que los investigadores han subrayado que algu-
nas iniciativas, como el “mayo sin siega”, permitir que crezcan flores silves-
tres en los bordes de las carreteras y plantar árboles, pueden ser muy útiles

para contrarrestar esa destrucción de sus hábi-
tats.
Como todos los insectos, las mariposas son de
sangre fría y utilizan su entorno para regular su
temperatura interna, por lo que entender cómo
se regulan es importante para predecir qué
especies corren más riesgo de sufrir los efectos
del cambio climático.
Un primer estudio centrado en el Reino Unido
ya demostró que las mariposas son bastante
eficientes regulando su temperatura corporal
en este clima más frío, pero los investigadores
querían ver si las mariposas de un clima más
cálido, como el de España, hacen algo diferen-
te.
“En la Península Ibérica, las mariposas pasan

mucho más tiempo a su temperatura óptima, ya que hace más calor, pero
también hay un mayor riesgo de sobrecalentamiento”, precisa Andrew
Bladon, del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge.
Y midiendo la temperatura corporal de unas 800 mariposas “ibéricas” y otros
parámetros -como la temperatura del aire- los científicos comprobaron que
regulaban mejor el calor que las británicas, y que las poblaciones de los dos
países pasan de buscar el calor a evitarlo cuando la temperatura del aire
alcanza los 22 grados.
En España, aunque las poblaciones de mariposas parecen capaces de regu-
larse con más éxito, el aumento de las temperaturas globales debido al cam-
bio climático las pone en mayor riesgo, dado que ya hace mucho calor, mien-
tras que en el Reino Unido ese aumento de las temperaturas globales está
provocando que el clima se parezca cada vez más al de España.
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LOS MONOS RECUERDAN DURANTE MUCHO MÁS
TIEMPO DE LO CREÍDO A SUS AMIGOS AUSENTES

LAS MARIPOSAS IBÉRICAS ESTÁN MÁS EXPUESTAS 
AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE LAS BRITÁNICAS

ZOOLOGÍA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

LOS INSECTOS MÁS COMUNES, BÁSICOS PARA LA BIODIVERSIDAD,
LOS QUE MÁS ESTÁN DESAPARECIENDO

LAS ALAS DE LOS INSECTOS 
PUEDEN HABER EVOLUCIONADO 

DE LAS BRANQUIAS

EL ESTURIÓN EUROPEO VOLVERÁ AL
RÍO EBRO DE DONDE DESAPARECIÓ 

HACE MÁS DE 50 AÑOS 

Fósiles de larvas de un
antiguo grupo de insectos
del Carbonífero, encontra-
dos en Alemania, aportan
nueva evidencia de que las
alas de insectos pudieron
haber evolucionado de las
branquias.

Apesar de muchos años de
investigación, todavía no

está del todo claro a partir de
qué estructura corporal evolucio-
naron realmente las alas de los
insectos y cuál era su función
original cuando aún no eran lo
suficientemente eficientes para
realizar el vuelo activo.
Existen varias hipótesis sobre el
origen de las alas de los insec-
tos. Hasta cierto punto, depen-
den de si el ancestro común de
los insectos alados vivía en un

ambiente acuático o terrestre.
Mientras que varios estudios
relacionan el origen de las alas
con las branquias de algunos
representantes de los insectos
acuáticos, actualmente predomi-
na más el apoyo al origen terres-
tre de los insectos alados.
Entomólogos del Centro de
Biología de la Academia Checa
de Ciencias, junto con sus cole-
gas alemanes, encontraron en
una cantera de Baja Sajonia
nuevos fósiles paleozoicos de
larvas de un antiguo grupo de
insectos llamado Paleodictyop-
tera del período Carbonífero
(extinto al final del Paleozoico).
Con su estructura corporal,
estas larvas se parecen a un
hipotético ancestro de insecto
alado y, por tanto, proporcionan
nuevas pistas para resolver este
misterio evolutivo. 

El esturión europeo se extin-
guió en el río Ebro hace más de
50 años. Ahora 45 esturiones
nacidos en cautividad han vuel-
to asurcar sus aguas. Se trata
una prueba piloto de reintro-
ducción del esturión del proyec-
to europeo Life Migratoebre.

En el marco de este proyecto de la
UE se ha producido la donación

de 45 esturiones nacidos en cautivi-
dad gracias a la colaboración del
gobierno francés, la región de Nueva
Aquitania, la asociación MIGADO y el
IRSTEA. Los peces estuvieron desde
el  1 de diciembre, en las instalaciones
del IRTA en La Ràpita, donde se acli-
mataron hasta el día de su liberación,
el 21 de diciembre.
Este pez se extinguió a mediados del

siglo XX a consecuencia de la sobre-
explotación pesquera, al igual que en
otros ríos del Mediterráneo, y de la
construcción de barreras en los ríos
donde habitan, que han limitado su
biología y reproducción, informa Life
Migratoebre.
Estos peces, famosos por su caviar,
son una de las especies de vertebra-
dos más antiguas que viven en el pla-
neta. Aparecieron en la época de los
dinosaurios, pero actualmente sus
poblaciones se encuentran en un esta-
do crítico de conservación en muchas
de las zonas donde sobrevive.
Ésta es una de las actividades finales
del proyecto Life Migratoebre, que
tiene como objetivo mejorar la conecti-
vidad del tramo bajo del río Ebro, para
potenciar y conservar su biodiversidad
y en especial la de las especies migra-
torias.

Los insectos terrestres más comunes,
esenciales para la biodiversidad,
como los escarabajos, las polillas y
los saltamontes son los más abun-
dantes, pero también los que más
rápidamente están desapareciendo,
según una investigación publicada en
Nature.

La investigación, que cuestiona la idea de que
los cambios en la biodiversidad de insectos se

deban a la desaparición de las especies menos
comunes, se suma a las recientes señales de
alarma sobre la drástica pérdida de insectos que
se están produciendo en muchas partes del
mundo. “Era obvio que había que estudiar esta
cuestión”, afirma Roel van Klink, autor principal del estudio y científico del
Centre for Integrative Biodiversity Research, de Alemania.
“Teníamos que saber si las observaciones sobre los descensos en la abun-
dancia total de insectos diferían entre especies comunes y raras, y cómo se
traducía esto en cambios en la diversidad general de insectos”, explica.
Para ello, el equipo liderado por Van Klink elaboró una base de datos sobre
comunidades de insectos a partir de datos recogidos durante periodos de entre
9 y 64 años en 106 estudios. Con esta base de datos actualizada, confirmaron
que, en conjunto, los insectos terrestres de estos estudios decrecen un 1,5%
cada año.
Para entender mejor este patrón, compararon las tendencias de las especies
en diferentes niveles de abundancia y descubrieron que las más abundantes
al principio de la serie temporal sufrían un descenso más acusado -del 8%
anual-, mientras que las especies más raras decrecían menos.
Además, el estudio advierte de que las pérdidas de especies anteriormente
dominantes no se compensaron con aumentos de otras especies, lo que afec-
ta a toda la cadena trófica y a todos los ecosistemas.

“Las redes tróficas ya deben de estar
modificándose sustancialmente”, advierte
van Klink. Las especies comunes “son
superimportantes para todo tipo de otros
organismos y para el funcionamiento
general del ecosistema”.
El análisis muestra claramente que las
especies anteriormente abundantes son
las que más individuos pierden sistemáti-
camente en comparación con las espe-
cies de menos abundantes.
Asu vez, las especies menos abundantes
y raras también sufren pérdidas, lo que
provoca descensos en el número de
especies locales.
El estudio constató una modesta disminu-
ción del número total de especies de algo

menos del 0,3% anual, lo que indica que, además de las pérdidas significati-
vas de especies comunes, algunas especies raras se están extinguiendo local-
mente.
Las que salen ganando son las invasoras que logran establecerse con éxito y
que siguen siendo localmente raros y sustituyen a otros insectos antes raros,
pero ocasionalmente se vuelven muy abundantes. El escarabajo asiático inva-
sor, ahora común ahora en Europa, América y Sudáfrica, es un ejemplo de ello.
Los autores creen que hay que seguir investigando para determinar las cau-
sas subyacentes de estas tendencias, aunque creen que el impacto antropo-
génico, como el cambio climático y la urbanización, son los principales impul-
sores de la pérdida de biodiversidad.
“Los insectos parecen estar recibiendo un golpe más duro que muchas otras
especies a medida que los humanos siguen dominando el planeta”, explica
Jonathan Chase, autor principal del estudio.
Aunque los resultados del estudio son sorprendentes, muestran tendencias
muy sesgadas entre los insectos en Europa y Norteamérica y, por tanto, no
deben interpretarse como un fenómeno global.



Unos investigadores
argentinos han descu-
bierto, en la
Patagonia, una nueva
especie de dinosaurio
herbívoro de cuello
largo de hace unos 93
millones de años

El hallazgo fue realiza-
do en la provincia de

Neuquén, en la Patagonia
argentina. Se trata de una
bestia de unos 18 metros
de largo y unas 15 tonela-
das de peso que ha sido
bautizada con el nombre
de Sidersaura marae. Esta
especie perteneció al grupo de rebaquisáuridos, un tipo de dinosaurios de
cuello largo, es decir, saurópodos. 
Sebastián Apesteguía, investigador del Consejo Nacional argentino de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del equipo
que hizo el descubrimiento señala que los rebaquisáuridos tienen caracte-
rísticas que los hacen difíciles de preservar. “Las vértebras son muy deli-
cadas porque tienen aire en su interior que hace que cada lamina sea casi
de cartulina, lo cual dificulta que se preserven en el registro fósil”.
Tienen un cuello largo, pero, a su vez, también poseen “pico de pato”, con
un frente del hocico recto, transversal a la dirección del cuello, lo que les
permitía recolectar plantas blandas como helechos y ser óptimos a la hora
de alimentarse. “Además, Sidersaura es, dentro de los rebaquisáuridos, de
los más grandes que conocemos, con 18 o 20 metros de largo. Para com-
parar, otros saurópodos, como los titanosaurios, alcanzaban los 35
metros”, recuerda Apesteguía.
Los rebaquisáuridos presentan en los huesos últimos de la columna, una
especie de arco que protege las arterias que están por debajo de la cola.

“Este arco se llama hemal y,
en el caso de este animal,
tiene forma de estrella. Es
por esta razón que lo termi-
namos bautizando
Sidersaura, ya que, en latín,
sider significa ‘estrella’,
explica el paleontólogo.
El nombre de la especie
marae está dedicado a
Mara Ripoll, directora del
Museo paleontológico
Ernesto Bachmann. 
Por otra parte, los análisis
indican un paso firme al
andar del prehistórico ani-
mal. El tobillo de los verte-
brados terrestres está for-
mado por dos huesos, el

astrágalo y el calcáneo. Este último es prácticamente desconocido en los
rebaquisáuridos, ya que no se ha preservado en los ejemplares conocidos.
En el Sidersaura, el calcáneo fue recuperado, y su morfología indica que
otorgaba una mayor resistencia en el paso a la extremidad posterior. 
Sidersaura marae proviene del Cañadón de Las Campanas, una localidad
ubicada a unos 20 kilómetros de Villa El Chocón, en la provincia de
Neuquén. En la zona afloran rocas de principios del Cretácico Superior
conocidas como Formación Huincul, de una edad aproximada de entre 93
y 96 millones de años.
“La formación Huincul es una unidad litoestratigráfica, es decir, un cuerpo
de roca reconocido con ese nombre, que arranca con una erupción volcá-
nica que dejó cenizas y, por encima de ellas, se hallaron sedimentos que
fueron dejados por ríos, con más barro que arena. 
Los paleontólogos consideran que el Sidersaura marae se habría extingui-
do a mediados del Cretácico Superior, en lo que se conoce como ‘extinción
TuCo’, o evento Turoniano-Coniaciano, hace unos 90 millones de años,
bastante antes de la caída del asteroide que terminó aniquilando a todos
los dinosaurios.
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DESCUBREN UNO DE LOS ÚLTIMOS DINOSAURIOS 
HERBÍVOROS DE CUELLO LARGO EN ARGENTINA

Un estudio publicado en 'Scientific Reports' describe una
nueva especie de tiranosaurio del sur de América del Norte ,
el Tyrannosaurus mcraeensis que puede ser el pariente más
cercano conocido del Tyrannosaurus rex.

En concreto, Sebastian Dalman -del Museo de Ciencia e Historia
Natural de Nuevo México- y sus compañeros identificaron la nueva

especie, a la que llamaron Tyrannosaurus mcraeensis, examinando un
cráneo parcial fosilizado, que fue descubierto previamente en la
Formación Hall Lake de Nuevo México.
Aunque estos restos fueron inicialmente asignados al Tyrannosaurus.
rex y son comparables en tamaño a este coloso (que medía hasta 12
metros de largo), los autores proponen que pertenecen a una nueva
especie debido a la presencia de múltiples diferencias sutiles en la forma
y las uniones entre los huesos del cráneo del espécimen y el T. rex.
Con base en la ubicación de los restos en relación con rocas y otros res-
tos de dinosaurios que anteriormente databan de hace entre 66 y 75
millones de años, los autores sugieren que Tyrannosaurus mcraeensis
pudo haber vivido hace entre 71 y 73 millones de años (entre cinco y
siete millones de años antes del Tyrannosaurus. rex.
El análisis de las relaciones entre Tyrannosaurus mcraeensis y otras
especies de dinosaurios terópodos indica que  Tyrannosaurus mcraeensis
puede haber sido una especie hermana del Tyrannosaurus rex, lo que lo
convierte en su pariente más cercano conocido.
Basándose en su descubrimiento en Nuevo México y su relación con el
Tyrannosaurus rex, los autores sugieren que el linaje de Tyranosaurus,
Tyrannosaurini, puede haberse originado en el sur de Laramidia, un conti-
nente insular que existió hace entre 100 y 66 millones de años y se exten-

día desde la actual Alaska hasta México.
Además, proponen que Tyrannosaurini pudo haber evolucionado a un tama-
ño corporal gigante hace aproximadamente 72 millones de años, junto con
otros dinosaurios gigantes del sur de Laramidia, como ceratopsianos, hadro-
saurios y titanosaurios.
Los autores especulan que la evolución de los tiranosaurios gigantes puede
haber sido impulsada por los tamaños corporales gigantes de los herbívo-
ros de los que se alimentaban en el sur de Laramidia.

UN NUEVO DINOSAURIO PUEDE SER EL PARIENTE MÁS CERCANO DEL T.REX

Ugaztun belarjaleak lehenengo aldiz agertu zirenean (multitu-
berkulatuak kontatu gabe), Paleozenoaren hasieran ez zego-

en haragijalerik apresa zitzakeela. Paleozenoaren erdialdean,
hala ere, orain dela 60 milioi urte baino gehiago, hasierako arraza
bat ordena berri batengan transformatu egin zen, akreodoak.
Haien artean mesonikidoak zeuden, orojaleak dira, otsoen, har-
tzen, hienen antza zeukatenak, janari berri honetatik probetxo ate-
ratzeko gai ziren. Bere tamaina azerietatik, Andrewsarchus erral-
doiak arte joaten zen.
Mesonikidoek Oligozenoaren hasiera arte prosperatu egin ziren
(orain dela 35 milioi urte) kreodonteak eta gero benetako haragi-
jaleak haragijale dominatzaile bihurtu zirenean jadanik.
Antzekotasunek, burezurren oinarriko hezurren banaketan eta
hortzetan esaten digute, nahiz eta desberdintasun handiak bai
habitatan bai bizimoduetan eduki, mesonikidoak behar bada, bale-
aren eta gizurdeen jatorria  izango  ziratekeen.

EZAUGARRIAK: burezur erraldoi batekin, 1 metroko luzera, gutxi
gora behera, Andrewsarchusa lurrako hegaztunarik handiena eza-
guna izan zen. Hortzak oso handiak ziren eta janaria birrintzeko
eta urratzeko balio zuten. Andrewsarchusaren bizimoduaz ez daki-
gu ezer, zeren eta inoiz ez baita aurkitzen eskeleto oso-osorik.
Bere familiakideekin konparatuz bere harrapakinei ez zien jarrai-
tzen, berriz, bera ehiztari sarraskijale izan zen (gaurko hienak
bezala).
TAMAINA: 4 metroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Eozenoaren amaieran bizi izan
zen, Asian (Mongolia).

Pantodontoen barne daude korifontidoak. Beste kimariren orde-
na, haiek Paleozenotik eta Eozenotik zehar hedatu egin ziren

(60 eta 40 milioi urte atzerago). Asian paleodonto batzuk
Oligozenoaren hasierara arte ez ziren iraungi (orain dela 35 milioi
urte). Nahiz eta haietariko batzuk arratoiaren itxura eduki, gehienak
animalia handiak ziren eta batzuk errinozeroak bezain handiak
ziren. Bere bizitza erdi-uretakoa zen eta sustraiak, tuberkuloak eta
beste landare batzuk jateko ateratzen zituzten.

EZAUGARRIAK: Coryphodona izugarrizko animalia zen. Bere leta-
ginak hipopotamoenak antzekoak ziren, oso ondo garatuak zeuden,
batez ere arrean. Hipopotamo bezala, urtegietan eta paduretan bizi
zela. pentsatzen da. Seguraski bere letaginen bidez landareak lur-
petik atera zituen. Haginetan bi gangar handiak eta zeharkakoak
zeuzkan, honek seinalatu digu, junglan landaretza kimatzen zuela.
Hankaren goiko aldea behekoa baino luzeagoa zen eta honi ezker,
beharrezko indarra gorputza hain handia jasotzeko eduki zuen,
baina bere gorputza ez zen onena abiadura handiz korrika egiteko.
Coryphodonaren burmuina oso murriztua zen (animalia 500 kiloko
pisua zen eta burmuinarena 90 gramoko pisua). Beharbada  bur-
muinaren pisuaren proportzioa eta gorputzaren pisuarena ugaztu-
nen artean txikiena zen.
TAMAINA: 2,25 metroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Paleozenoaren hamaieratik,
Eozenoaren erdialdera arte bizi izan zen,  Ipar Amerikan, Europan,
Asiako Ekialdean, oso hedatua zen.
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MESONIKIDOAK FAMILIA

KORIFODONTIDOAK

Sidersaura marae.

ANDREWSARCHUS

CORYPHODON
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Trepador castaño. Climacteris picumnus.

Trepador de cola negra. Climacteris melanura.

Patacola chucao. Scelorchilus rubecula. Tapacola gorgiblanco.  Scelorchilus albicollis. Churrín de Bahía.  Scytalopus albicollis.

Trepador de cejas blancas. Climacteris affinis. Trepador de garganta blanca. C. leucophaeus.

AVES del MUNDO 
Los trepadores de Australasia llenan el nicho ocupado por los carpinteros y los trepatroncos, de la familia de los

cértidos, en el hemisferio norte. Los músculos modificados de las patas y sus dedos extremadamente largos,
junto con las uñas, les permiten ascender por los troncos de los árboles para alimentarse de hormigas.

Se han catalogado siete especies de trepadores, que pertenecen a la familia de los Climactéridos y al Orden de los
Paseriformes. Habitan en la selva, el bosque y los matorrales altos de Australia y Nueva Guinea. Su tamaño oscila entre
los 14-19 cm. y su peso entre los 20 y los 40 gramos. Se nutren de insectos (principalmente hormigas), arañas y néctar.

Trepadores australasiáticos

Churrín plomizo.   Scytalopus speluncae. Churrín de Vilcabamba.    Scytalopus urumambae. Churrín de Brasilia. Scytalopus novacapitalis.

Trepador de cejas rojas. Climacteris erythrops. Trepador rojo. Climacteris rufo.

NOLA EZAGUTU? Sofia tximeletak migrazio-
ohiturak ditu eta hegaldirako ahalmen handia du.
Ez du dimorfismo sexualik.
Bi sexuetan hegoen goiko aldea arre horixka da eta orban beltz ugari
ditu sakabanatuak. Aurrekoak puntazorrotzak dira eta kanpoko ertza
ahurra dute.
Bi hegoetan beheko aldea arre horixka da ere. Aurrekoetan, mutu-
rrean, hain zuzen, sakabanatuak zilarrezko orban txikiak ditu; bien
bitartean, atzekoetan orban horiek handiak dira eta azalera guztia
betetzen dute.
TAMAINA: aurreko hegoek 19 eta 23 milimetro bitartean neurtzen
dituzte eta hegoluzera 35 eta 50 mm bitartean aldatzen da.

BIOLOGIA: sofia tximeletak bi belaunaldi ditu urtean. Lehen belau-
naldiko indibiduo helduak hegan ikus daitezke apiriletik ekainaren
amaierara arte; bigarrenekoek, berriz, uztailetik urriaren amaierara
arte egiten dute.
Emeek banan-banan jartzen dituzte arrautzak landareetako hostoen
eta zurtoinen artean. Ondoren, landare horiek beldarrak elikatzeko
erabiliko ditu.
Bitxia izan arren, espezie honek egoera desberdinetan hiberna
dezake: arrautza, larba, krisalida edo indibiduo heldua. Hori tokiko

baldintza klimatikoen arabera aldatuko da.
Beldarrei krisalida (urre-kolorekoa) eratzeko ordua iristen
zaienean, elikadura-landareen zurtoin eta hostoetatik zintzilik
egiten dute. Horretarako, kremasterra erabiltzen dute.
ELIKADURA: beldarrek bioleten (Viola arvensis, Viola odora-
ta eta Viola sylvestris) eta pentsamenduen loreak eta hostoak
jaten dituzte.
HABITATA: zelaietan, mendiko espazio irekietan eta zelai
lehorretan bizi da, itsas mailatik 2.000 metroraino.
BANAKETA: Europaren mendebaldean, Afrikaren iparralde-
an eta Asian banatzen da. Asian Himalaiaraino eta Txinaren
mendebalderaino iristen da.
Kanariar uharteetan eta Balear uharteetan agertzen da.
Europan iparraldetik 64º-raino iristen da. Batzuetan Britainia
Handian ikus daiteke. Halaber, Suediaren hegoaldean bizi da.
Euskal Herrian espezie arrunta da eta lurralde guztietan
agertzen da. Hala ere, Nafarroan eta Araban Bizkaian eta
Gipuzkoan baino ugariagoa da.

SOFIA TXIMELETA
(Issoria lathonia)

DESKRIBAPENA: fruitu gorputza
koniko edo ezkila formakoa da, 0,8-1
zentimetroko altuerakoa eta 0,6-0,8
zabalerakoa. Kanpotik marroi iluna da
eta ile latz beltziskaz estalirik dago, eta
barrendik leun, grisaska eta luzetaraka
ildaskatu edo ildokatua. Hondoan, dis-
tila formako peridiolo zuri-grisaskak
ikus daitezke. Hauen azpiko sasihanka
baten bidez paretari loturik daude gaz-
tea den artean, heldua denean kanpo-
ra jaurtikitzen baititu.
Espora handiak ditu, zuri, leun eta elip-
tikoak, Cyathus ollak antz pixkat badu,
baina honek tronpeta forma du, fruitu

gorputza leuna da, kanpotik hir-
tsutu gabea, ezta barrendik ildas-
katua ere, eta peridioloak zilar-
grisak dira.
HABITATA: taldeka ateratzen da
uda-udazkenean hondakin orga-
niko, adar edo egur usteletan,
leku laiotzetako bide ertzetan.
Euskal Herrian aski arrunta da.

JANGARRITASUNA: ez da jangarria.PERRETXIKOAK

KABIAILDASKATUA
(Cyathus  striatus)
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LAS CRISIS CLIMÁTICAS Y LAS DE BIODIVERSIDAD ESTÁN 
FUERTEMENTE VINCULADAS, SEGÚN EXPERTOS

Las crisis climáticas y de biodiver-
sidad están “fuertemente vincula-
das”, ya que el cambio climático
actúa como “factor agravante” en
la degradación de los ecosiste-
mas, además de impulsar la
expansión de las especies exóti-
cas invasoras.

Los expertos, como la directora general
de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (UICN),
Grethel Aguilar, aseguraron al presentar
en la COP28 de Dubái la actualización de
la Lista Roja de Especies Amenazadas,
que “el cambio climático y la biodiversidad
van de la mano”. y por tanto la cris climá-
tica afecta directamente en la biodiversidad.
Las alteraciones climáticas afectan también a la proliferación de Especies
Exóticas Invasoras (EEI) que, en Europa, tienden a desplazarse tanto hacia
el norte/noroeste como a zonas más elevadas, con una velocidad media de
30 kilómetros por decenio, aunque esa cifra varía mucho entre especies.
Así, el camalote en el río Guadiana, el chanchito en zonas del sur de la
Península y el galápago de Florida o el mosquito tigre en distintas provin-
cias son algunos ejemplos de Especies Exóticas Invasoras cuya expansión
“se ha visto favorecida por el cambio climático y sus efectos derivados”, de
acuerdo con el investigador del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente
de la Universidad de Navarra Rafael Miranda.
Las especies exóticas invasoras son además “mucho menos sensibles que
las especies nativas” a sucesos climáticos extremos, puntualiza la investi-
gadora del Instituto Pirenaico de Ecología Belinda Gallardo, quien advierte
de todas formas de que la causa principal de su expansión no es tanto el
cambio climático, “sino la globalización y la degradación ambiental”.

Por su parte, María Altamirano, directora
de la Cátedra UNIA-CSIC de
Conservación de la Naturaleza y espe-
cialista en invasiones de macroalgas
marinas en el litoral Mediterráneo espa-
ñol describe tres rangos técnicos para
determinar el éxito de su expansión: la
reproducción, el crecimiento y la supervi-
vencia.
En el caso de la reproducción, las algas
pueden utilizar mecanismos sexuales o
clónicos, “como la formación de esporas
o propágulos”, y “cada uno de estos pro-
cesos puede tener un rango térmico”, con
lo que “en el contexto de las especies
invasoras, los cambios en los regímenes
térmicos de determinadas masas de
agua pueden permitir la supervivencia de

especies foráneas”.
Altamirano cree que la expansión de EEI y la degradación de ecosistemas
son “eventos sinérgicos” consecuencia del cambio climático, pues “no es
solo que su capacidad de invasión se vea incrementada porque las condi-
ciones térmicas son más parecidas a sus regiones de origen, sino que al
mismo tiempo nuestras comunidades nativas están debilitadas por ese
cambio”.
La expansión de las especies exóticas invasoras contribuye a la degrada-
ción de ecosistemas y puede causar impactos que trasciendan el ámbito
socioeconómico como ocurre con el alga asiática Rugulopteryx okamurae,
que esta causando “graves perjuicios” al sector pesquero en el
Mediterráneo andaluz. “Los impactos ambientales de esta alga no tienen
precedentes”, al ser una especie que homogeneiza por completo los fondos
marinos desde pocos metros de profundidad hasta por debajo de los 30/40
metros, “lo cual hace que la especie en pocos años haya sido capaz de
barrer nuestras praderas marinas nativos”. 
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EL LÍMITE DE LOS 1,5 GRADOS PODRÍA SUPERARSE EN 2024, SEGÚN LA NUEVA
SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

La nueva secretaria general de la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM), Celeste Saulo,
señala que la temperatura media
global podría situarse en 2024 en
torno a los 1,5 grados por encima
de los niveles preindustriales
(1850-1900), el límite que el
Acuerdo de París aconsejaba no
superar, y destaca que lo impor-
tante es ver si esta tendencia se
mantiene a largo plazo.

En su primera charla con los medios
de comunicación tras asumir el

cargo el 1 de enero, la científica argentina ha recordado que “ya se estuvo
cerca de los 1,5 grados en 2023 (se alcanzaron los 1,45 grados según el últi-
mo informe de la OMM) y la ciencia dice que es probable que 2024 sea un
año más cálido por la incidencia de El Niño”.
“Esperamos por ello estar cerca o por encima de la anomalía de los 1,5 gra-
dos, y superar ese umbral es una advertencia, aunque de lo que tenemos
que estar verdaderamente preocupados es sobre la tendencia” a largo plazo,
destacó la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial.
Una temperatura media global de 1,5 grados por encima de los niveles prein-
dustriales durante 10 años consecutivos, ejemplificó Saulo, sería realmente
la muestra de que no se está cumpliendo el Acuerdo de París, en el que se
advertía sobre un aumento aún mayor de las catástrofes climáticas si se llega
a esa situación.

“La atmósfera y los datos están diciéndo-
nos que debemos actuar”, resumió Saulo,
quien sucedió al finlandés Petteri Taalas
tras ocho años en la jefatura de la agen-
cia meteorológica de la ONU.
Crisis climática
En su presentación a los medios, la
experta afirmó que el mundo “enfrenta
uno de sus desafíos más complejos”, el
del cambio climático, ante el cual la
humanidad “debe actuar como una fami-
lia global, unida por responsabilidad com-
partida, una visión por el futuro de nues-
tros hijos, y un destino común”.
“Tenemos una oportunidad, una obliga-
ción y una posibilidad de cambiar la

narrativa en materia climática”, aseguró la científica latinoamericana, primera
mujer en dirigir la OMM en los 73 años de historia de la organización.
“Lo que las mujeres traemos a las organizaciones es diversidad, tenemos
diferentes formas de pensar, de buscar soluciones, y no es que sea forzosa-
mente mejor pero es distinto”, resumió Saulo.
La secretaria general agregó que en su mandato espera dar prioridad a las
actividades regionales y sobre el terreno, “para asegurar que la innovación
llega a todos los países miembros, especialmente a aquellos con menor nivel
de desarrollo”. En ese sentido subrayó la importancia del programa ya en
marcha de la OMM para lograr que todos los países del mundo dispongan de
sistemas de alerta temprana para prevenir desastres naturales.
“Hay que garantizar que cada ser humano en la Tierra tenga acceso a opor-
tuna y autorizada información meteorológica y de riesgos climáticos para sal-
var vidas”, señaló. 

ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

SALAMANDRAS TOPO

Salamandra anillada.   Ambystoma  anulatum.

Salamandra reticuladay.    Ambystoma bishopi.

Ajolote de Patzcuaro.    Ambystoma  dumerilii. Ajolote de Zempoala.    Ambystoma  altamirani.

Salamandra delicada.   Ambystoma  bombypellum.

Salamandra de California.   Ambystoma  californiense. Ambystoma  barboury.

Salamandra de Tremblay.   Ambystoma  tremblayi. Salamandra barreada..   Ambystoma  mavortium. Salamandra granulosa.   Ambystoma  granulosum.

Ajolote de Chapala.   Ambystoma  flavipiperatum.

Salamandra de Anderson.    Ambystoma  andersoni.

AMBYSTOMATIDAE

SALAMANDRAS TOPO
El término “salamandra” deriva del griego y significa “lagarto de fuego”. Las salamandras se asociaron con el fuego porque se

arrastraban saliendo de los troncos que se echaban al fuego y se creía que podían atravesarlo. El nombre de salamandra se aplica
generalmente a cualquier anfibio caudado, especialmente los de hábitos terrestres. El término “tritón” se refiere a los géneros 

europeos Triturus y Euproctus, al género asiático Echinotriton y a los géneros norteamericanos Taricha y Notophtalmus, anfibios
que en primavera vuelven al agua para reproducirse. Al igual que la mayoría de los anfibios, las salamandras y tritones tienen la 
piel lisa y flexible, generalmente húmeda,  y actúa como superficie respiratoria por la que el oxígeno penetra en el cuerpo.
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Cerca de 200 países adoptaron en la
cumbre del clima de Dubái un acuer-
do que diferentes líderes mundiales
calificaron de “histórico” ya que, con
matices, encauza al mundo a empe-
zar a dejar atrás los combustibles
fósiles.

Estas son algunas de las claves para
entender el ‘Balance Global’ y lo que

implica:
Global stocktake: El texto es el primer
‘Balance Global’ que se hace desde el
Acuerdo de París. Revisa los esfuerzos en
materia de acción climática que los países
han llevado a cabo desde 2015 y concluye en
un aumento de los compromisos para lograr los objetivos adoptados en París:
lograr que el calentamiento del planeta no supere el grado y medio para finales
de este siglo.
Consenso: El acuerdo fue adoptado formalmente en el plenario de la COP28
por consenso, que no quiere decir unanimidad. Aunque hasta el último momen-
to no había aún certeza de que ningún país lo fuera a tumbar, aunque finalmen-
te nadie objetó.
Concesiones: Al requerir consenso para salir adelante, las negociaciones de las
decisiones que se adoptan en las cumbres del clima exigen cierta flexibilidad por
parte de los países, así como todo un despliegue táctico de alianzas, conversa-
ciones para convencer a otros bloques de países y juegos con el lenguaje.
En el Balance Global, el tira y afloja se vio claramente en torno a varios términos:
uno, “phase out” ( eliminación progresiva) y, otro, “unabated” (sin técnicas de miti-
gación). Las negociaciones fueron cambiando las palabras para que tomaran la
forma que podrían adoptar el conjunto de países representados en la COP28, si
bien esto decepcionó a algunos de los países que exigían un vocabulario más
preciso, y a la sociedad civil.
Meta de reducción de emisiones: El acuerdo recoge las metas de descarbo-
nización que recomienda la comunidad científica para asegurar un futuro habita-

ble para todo el planeta: rebajar las emisiones
en al menos un 43% para 2030 y en un 6%
para 2035 respecto a los niveles de 2019, a
fin de lograr la neutralidad en carbono en
2050.
Diferentes opciones: Para lograr esos obje-
tivos, el texto deja a la elección de los países
la fórmula para lograr esas reducciones de
emisiones “rápidas, profundas y sostenidas”,
en línea con lo que dice la ciencia y y de
acuerdo a sus circunstancias, vías y enfoques
nacionales, y ofrece una serie de opciones.

¿El principio del fin de los combustibles
fósiles?

Entre las medidas que pide a los países, se
les insta a iniciar una transición para que sus

sistemas energéticos se despeguen de los combustibles fósiles, “de manera
justa, ordenada y equitativa” y en “esta década crítica”.
Tecnologías bajas en carbono: El acuerdo propone también acelerar las tec-
nologías de bajas o cero emisiones, entre ellas, “renovables, nuclear y las de cap-
tura y almacenamiento de carbono (CCS), en particular en los sectores difíciles
de descarbonizar, así como la producción de hidrógeno bajo en emisiones”.
Reducir el carbón: Por otro lado, hace un llamamiento a acelerar los esfuerzos
para reducir progresivamente el uso de energía basada en carbón sin sistemas
de mitigación (aquí se introdujo el término “unabated”).
Acabar con los subsidios ineficientes: Se pide a los países que eliminen gra-
dualmente y lo antes posible los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósi-
les “que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas”.
Tres veces la renovable y el doble de eficiencia: Incluye también los objetivos
de triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa
anual promedio global de mejora en la eficiencia energética para 2030.
“Combustibles de transición”: Uno de los aspectos más criticados del texto ha
sido que reconoce el papel de los combustibles de transición -el gas es conside-
rado por muchos el combustible de la transición- para facilitar la transición ener-
gética garantizando al mismo tiempo la seguridad energética.

MEDIO AMBIENTE/ CAMBIO CLIMÁTICO

CLAVES DEL ‘BALANCE GLOBAL’, EL NUEVO 
ACUERDO QUE HA ADOPTADO LA COP28

Las cantidades comprometidas
en los distintos acuerdos y
pactos alcanzados por los par-
ticipantes en la COP28 de Dubái
suman más de 83.000 millones
de dólares en financiación lo que,
según la organización de la cum-
bre del clima, supone “marcar el
ritmo de una nueva era en la
acción climática”.

Más allá del compromiso general
final, de acuerdo con los datos recogidos en uno de los documentos de

la cumbre, en total se han alcanzado 11 pactos y declaraciones que han reci-
bido “un apoyo histórico”, incluyendo “las primeras declaraciones de la historia
sobre la transformación de los sistemas alimentarios y la salud”, además de
otros temas como las energías renovables, la eficiencia y la descarbonización.
La organización ha querido destacar los 792 millones de dólares destinados al
Fondo de Pérdidas y Daños, con objeto de apoyar a los países “en primera
línea de la crisis climática”, así como los 3.500 millones para reponer el Fondo
Verde para el Clima.  Otras cantidades importantes son las destinadas al
Fondo para los Países menos adelantados (129,3 millones) Fondo de
Adaptación (123 millones) y el Fondo especial para el Cambio Climático (31
millones). A todo ello hay que sumar el fondo catalizador generado por los
Emiratos Árabes Unidos (EAU), conocido como ALTÉRRA, que se destinará
a “impulsar la acción climática positiva” y que alcanza inicialmente los 30.000
millones de dólares aunque aspira a movilizar 250.000 millones adicionales en
todo el mundo.

Además, los Emiratos Árabes Unidos haN com-
prometido otros 200 millones para ayudar a los
países vulnerables a través de los llamados
Derechos Especiales de Giro y 150 millones más
para financiar soluciones a la escasez de agua,
un recurso cada vez más valioso.
Finalmente, el Banco Mundial anunció un incre-
mento de 9.000 millones anuales tanto en 2024
como en 2025 para financiar diversos proyectos
relacionados con la acción climática, mientras que
los bancos multilaterales de desarrollo se com-
prometieron a un aumento acumulado de más de
22.600 millones de dólares con el mismo fin.

En cuanto al desglose completo de compromisos y declaraciones incluye la
Declaración sobre Agricultura, Alimentación y Clima (apoyada por 153 países),
Declaración sobre Clima y Salud (por 141), el Compromiso Mundial por las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética (por 130) y la Declaración
sobre Alivio Climático, Recuperación y Paz (con el respaldo de 78 países y 40
organizaciones).
Otros textos son la Declaración sobre Transiciones Justas con perspectiva de
Género (apoyado por 78 países), el Compromiso de la Coalición para las
Asociaciones Multinivel de Gran Ambición (por 67) el Compromiso de
Enfriamiento Global (66), la Declaración sobre Hidrógeno y Derivados (37) y la
Declaración sobre Financiación climática (13).
También, la Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas, firmada por 52
empresas que representan el 40% de la producción mundial del petróleo, y el
Acelerador de la Transición Industrial, con el visto bueno de 35 empresas y
media docena de asociaciones industriales, entre las que figuran la Asociación
Mundial del Acero o la de Transporte Aéreo Internacional.
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El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de las Naciones Unidas, una
semana antes de que los líderes mun-
diales se reúnan en Dubái en la Cumbre
del Clima COP28, advirtió de que “sólo
en 2022, los extremos climáticos empu-
jaron a 56,8 millones de personas a una
grave inseguridad alimentaria”.

Muchos de los países más frágiles del
mundo, asolados por conflictos, inestabili-

dad y pobreza, son los más afectados por el
cambio climático. La crisis climática no tiene por
qué ser una crisis de hambre, pero eso es
exactamente lo que está sucediendo”, afirmó la
directora ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos, Cindy McCain, en una nota.
En la COP28, el PMA, solicitó apoyo inmediato para aumentar la protección
climática de las comunidades aquejadas de inseguridad alimentaria cuyas
vidas y medios de subsistencia se ven amenazados por el calentamiento glo-
bal, particularmente en entornos frágiles y afectados por conflictos.
Las comunidades necesitan acceso a información de alerta temprana, pro-
tección financiera mediante efectivo anticipado antes de que ocurran desas-
tres y seguros climáticos para cultivos y ganado, así como sistemas de pro-
tección social que respondan a las crisis. Sin una acción decisiva y transfor-
madora para advertir y proteger a las comunidades contra los desastres y los

fenómenos meteorológicos extremos, el
mundo verá crecer el hambre, la inseguridad
y los desplazamientos explican los respon-
sables del Programa Mundial de Alimentos.
Fortalecimiento de la producción local
Por otra parte señalan que “al fortalecer los
sistemas locales y dirigir más fondos a los
contextos de mayor riesgo, es posible prote-
ger los sistemas alimentarios locales de los
peores impactos de los extremos climáticos
y evitar una inseguridad alimentaria prolon-
gada” y que “esto es mucho más rentable
que responder continuamente a nuevas cri-
sis de hambre”.
“El Programa Mundial de Alimentos ya ha
brindado protección contra las crisis climáti-
cas a 15 millones de personas en 42 países,
pero esto no es suficiente”, señalan.

Los expertos creen que 2023 será el año más caluroso jamás registrado y el
mundo se está acercando peligrosamente a superar permanentemente el
límite crítico de calentamiento global de 1,5° C.
En la primera mitad de 2023 se produjo el ciclón tropical de mayor duración
registrado en el sur de África y olas de calor e incendios forestales sin pre-
cedentes en Europa, América del Norte y Asia. Las lluvias que llegaron des-
pués de una sequía de tres años en el Cuerno de África provocaron inunda-
ciones repentinas y desplazamientos masivos, en lugar de alivio para los
agricultores. 

MÁS DE 83.000 MILLONES DE DÓLARES DESTINADOS 
A “UNA NUEVA ERA EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA”

El cambio climático ya le cuesta unos 150.000 millones
de dólares anuales a la economía de Estados Unidos,
según el último informe gubernamental sobre el impac-
to de la crisis climática en el país.

En 1980, Estados Unidos experimentaba, de media, un desastre
(climático) de mil millones de dólares (ajustados por la inflación)

cada cuatro meses. Ahora, hay uno cada tres semanas”, se puede
leer en el quinto Reporte Nacional del Clima.
Es la primera vez que el informe, que se realiza al menos una vez
cada cuatro años desde la década de los noventa, incluye un capí-
tulo sobre el impacto económico de la crisis climática.
Entre 2018 y 2022, hubo 89 desastres naturales cuyos costes supe-
raron los mil millones de dólares, incluidas cuatro sequías, seis inun-
daciones, 52 tormentas severas, 18 ciclones tropicales, cinco incen-
dios forestales y cuatro tormentas de nieve.
Los estados más afectados fueron Florida, Texas, California y
Carolina del Norte, según el informe.
“El Reporte Nacional del Clima no puede ser más claro. El cambio
climático afecta todos los aspectos de nuestras vidas y para las
comunidades de color es particularmente preocupante porque
aumenta las desigualdades sociales y económicas”, explica Antonieta Cadiz,
directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción.
Cadiz muestra optimismo, sin embargo, por las políticas de inversión en ener-
gías limpias que ha aprobado el Gobierno estadounidense durante la
Presidencia de Joe Biden, como la Ley de Reducción de la Inflación, que están
“expandiendo las fuentes de energía limpia necesarias para enfrentar la crisis
climática”. “Solo este tipo de progreso climático garantizará un futuro habitable
para nuestros hijos”, asegura.
En un comunicado, el Gobierno estadounidense anunció el pasado mes de
noviembre nuevas inversiones por valor de 6.000 millones de dólares para
reforzar la resiliencia de las ciudades del país ante los desastres medioam-
bientales.
Entre las inversiones hay programas para reforzar la red eléctrica, para com-
batir las inundaciones o subsidios para proyectos de energía limpia, entre

otros.
El informe gubernamental llega el mismo día en que la agencia climática de la
ONU avisaba de que los países van a un ritmo demasiado lento en su lucha
contra la crisis climática como para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París:
limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los
niveles preindustriales.
El planeta ya es al menos 1,1 grados centígrados más cálido que hace 150
años, pero a partir del umbral de 1,5 grados, la mayoría de científicos estima
que los desastres medioambientales, como las olas de calor extremas o las
inundaciones, se volverán mucho más intensos y comunes.
La ONU cree que todavía no es demasiado tarde para alcanzar el objetivo, y
por eso ha urge a los gobiernos, y en especial a los países más ricos y conta-
minantes, a que se comprometan a adoptar políticas mucho más ambiciosas
contra la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del calen-
tamiento global.

LA CRISIS CLIMÁTICA LLEVÓ A 56,8 MILLONES DE PERSONAS A LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA, SEGÚN EL PMA

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS CLIMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS 
ASCIENDE A 150.000 MILLONES DE DÓLARES ANUALES
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Las olas de calor, que causan
489.000 muertes anuales, son el
fenómeno meteorológico extre-
mo asociado al cambio climáti-
co que más mortalidad genera,
alerta la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
que teme que el calentamiento
global revierta décadas de pro-
gresos en salud y bienestar.

En un nuevo informe, elaborado con
datos de la Organización Mundial

de la Salud (OMS) y otras instituciones
internacionales, la OMM pone el foco en las olas de calor como la que en el
verano de 2022 causó la muerte de 60.000 personas en Europa, y subraya
que es necesario mejorar los sistemas de alerta y prevención ante ellas.
También indica que la mortalidad relacionada con el calor extremo podría estar
subestimada y ser en realidad 30 veces mayor de lo señalado por las medi-
ciones, ya que muchos países no cuentan con datos completos o carecen de
adecuada coordinación entre alertas sanitarias y meteorológicas.
El estudio recuerda que las regiones que más muertes por olas de calor regis-
tran son Asia, con un 45% del total entre 2000 y 2019, y Europa, con un 36%.
Según un reciente estudio publicado por la revista médica The Lancet, las per-
sonas mayores están siendo las grandes víctimas del aumento de la frecuen-
cia e intensidad de las olas de calor, ya que en apenas 15 años la mortalidad
por estas causas en ese grupo de edad ha aumentado un 68%.
Tedros Adhanom Ghebreyesis, director general de la OMS señala que “la cri-
sis climática es también sanitaria, ya que además de traer fenómenos meteo-
rológicos más extremos impredecibles alimenta brotes epidémicos y contribu-
ye a mayores tasas de enfermedades no infecciosas”.
En ese sentido, la OMM recuerda que el cambio climático aumenta las zonas
de riesgo de enfermedades como el dengue o la malaria, al ampliar las zonas

cálidas en las que pueden proliferar
los mosquitos transmisores de los
virus y parásitos que las causan.
Otro vínculo entre cambio climático y
la salud, según el informe, se encuen-
tra en la polución atmosférica, que
como recuerda la agencia meteoroló-
gica de la ONU, aumenta con las olas
de calor y se estima que es respon-
sable de siete millones de muertes
prematuras anuales.
Unidas a los riesgos sanitarios del
cambio climático están las amenazas
a la seguridad alimentaria que cau-
san fenómenos como las sequías,

que según la OMM afectaron entre 2012 y 2021 a un 21% más de tierras que
a mediados del siglo pasado.
Paralelamente, 98 millones de personas más sufren inseguridad alimentaria
esta década que las reportadas entre 1981 y 2010.
El informe recuerda, citando anteriores previsiones del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que un 50% del exceso de
mortalidad que causará el calentamiento global en 2050 afectará al continen-
te africano.
Subraya que para mitigar estos efectos negativos sobre la salud es necesario
mejorar el monitoreo por satélite de enfermedades sensibles al clima e impul-
sar los servicios de información climática en los que se alerte a la ciudadanía
sobre olas de calor y otros fenómenos como la concentración de polen aler-
génico. En ese sentido, el informe advierte de que sólo la mitad de los países
golpeados por olas de calor tienen sistemas de alerta por fuertes subidas de
temperaturas.
La investigación recuerda que se prevé que los desastres meteorológicos de
escala mediana y grande aumenten de frecuencia hasta alcanzar en 2030 los
560 anuales (uno y medio por día), y que la mortalidad por estos desastres se
multiplica por ocho en los países sin sistemas de alerta temprana. 

LAS OLAS DE CALOR, CON 489.000 MUERTES AL AÑO, SON LA
GRAN AMENAZA SANITARIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LAS INUNDACIONES Y TORMENTAS HAN CAUSADO EL ÉXODO 
DE 40 MILLONES DE NIÑOS EN SEIS AÑOS

Las inundaciones de ríos y
las lluvias torrenciales han
causado en los últimos seis
años el desplazamiento for-
zoso de 40,9 millones de
niños entre 2016 y 2021 en
todo el mundo, pero princi-
palmente en China y Filipinas,
según un informe  de la UNI-
CEF.

Según la agencia de Naciones Unidas, a
medida que aumenten los efectos del cam-

bio climático, también lo harán los desplaza-
mientos provocados por el clima, y advierte
que los desastres meteorológicos provocaron 43,1 millones de desplazamientos
internos de niños y niñas en 44 países durante un periodo de seis años, lo que
equivale a unos 20.000 desplazamientos infantiles al día.
De mantenerse esta tendencia -y no parece que vaya a revertirse-, las inun-
daciones fluviales desplazarán a otros 96 millones de menores en los próxi-
mos 30 años, según los cálculos de la agencia de la ONU para la infancia en
su informe titulado “Niños y niñas desplazados por el cambio climático”.
Las inundaciones son el fenómeno más extremo ligado al cambio climático que
está provocando el éxodo masivo de personas -muy por encima de las sequí-
as extremas, que obligaron al éxodo de 1,3 millones, en su mayor parte en Áfri-
ca- o de los incendios.
Aunque China y Filipinas encabezan el número de menores desplazados por
las crecidas de los ríos en términos absolutos, el caso es aún más grave en
términos porcentuales de población en estados insulares como Dominica o
Vanuatu o en estados del Cuerno de África como Sudán del Sur y Somalia.
Aunque parezca paradójico, estos éxodos masivos son un resultado positivo
del avance tecnológico, pues son los sistemas de detección temprana los que
permiten ahora anticipar las inundaciones y organizar las evacuaciones, pero

UNICEF alerta sobre el trauma que supone para
los niños abandonar sus hogares y escuelas y no
saber si regresarán.
Los países más pobres -el informe cita a Haití o
Mozambique- son donde más urge actuar en la
mitigación de riesgos y adaptación, porque en
ellos la capacidad de reconstrucción es mucho
más limitada por razones principalmente finan-
cieras.
Por ello, UNICEF está ya trabajando con varios
de los países en mayor riesgo para prever futu-
ras inundaciones y minimizar así el riesgo de des-
plazamientos, con estrategias que tengan parti-
cularmente en cuenta a su población infantil.
Según la Agencia de la ONU, las sequías pro-
vocaron más de 1,3 millones de desplazamien-

tos internos de niños y niñas, y Somalia volvió a ser uno de los países más
afectados; mientras los incendios provocaron 810.000 desplazamientos de
niños y niñas, más de un tercio de los cuales se produjeron solo en 2020. Cana-
dá, Israel y Estados Unidos fueron los países más afectados.
“Para cualquier niño o niña es aterrador cuando un feroz incendio forestal, una
tormenta o una inundación se abaten sobre su comunidad”, subraya Catheri-
ne Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien lamenta, no obstante, la “dema-
siada lentitud” con la que se está actuando a pesar de que se disponen “de las
herramientas y los conocimientos necesarios para responder a este problema
cada vez mayor para los niños y niñas”

La Organización Internacional para las Migraciones pide previsión y
adaptación para frenar el impacto climático en la movilidad humana

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) seña-
la que el efecto del cambio climático en la movilidad humana requiere de una
reducción del riesgo de desastres, una asistencia humanitaria y unas normas
internacionales que faciliten una rápida adaptación a situaciones complejas y
cambiantes.

La aparición de “calor insoportable” para
el ser humano, el agotamiento de las
aguas subterráneas o las extinciones ace-
leradas son algunos de los riesgos para
los sistemas socio-ecológicos funda-
mentales que identifica un informe de la
Universidad de las Naciones Unidas.

Los expertos de este estudio recomiendan que
se tomen soluciones que ataquen las causas

profundas detrás de esos fenómenos para evi-
tarlos, más que otras destinadas a adaptarse a ellos. Advierten de que esos ries-
gos conllevan “cambios drásticos” si no se abordan adecuadamente.
El Informe de Riesgos de Desastres Interconectados 2023, publicado por el Ins-
tituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Nacio-
nes Unidas (UNU-EHS), con sede en Bonn, advierte de seis “puntos de ruptura”
de esos riesgos.
Son las extinciones aceleradas, el agotamiento del agua subterránea, el derreti-
miento de los glaciares de montaña, la contaminación espacial, el calor insopor-
table y, en general, un futuro que no pueda asegurarse.
El estudio explica que cuando los ecosistemas, los sistemas alimentarios o los
sistemas hídricos se deterioran, “no suele ser un proceso sencillo y predecible.
Más bien la inestabilidad aumenta lentamente hasta que, de repente, se alcan-
za un punto de ruptura y el sistema cambia fundamentalmente o incluso se colap-
sa, con impactos potencialmente catastróficos”.
Esos momentos se definen como aquellos en los que “un sistema socio-ecoló-
gico dado ya no es capaz de amortiguar los riesgos y proporcionar sus funciones
previstas, tras lo cual el riesgo de impactos catastróficos para estos sistemas

aumenta sustancialmente”.
El informe advierte de que los puntos de ruptura
van más allá de los ámbitos individuales del clima,
los ecosistemas, la sociedad o la tecnología. Afir-
ma que están intrínsecamente interconectados y
estrechamente vinculados a las actividades huma-
nas y a los medios de subsistencia.
Un ejemplo de punto de ruptura tiene que ver con
el agotamiento del agua subterránea y recuerda
que los acuíferos son un recurso esencial de agua
dulce en todo el mundo, y suministran agua pota-
ble a más de 2.000 millones de personas.

“Alrededor del 70 % de la extracción del agua subterránea se destina a la agri-
cultura, a menudo porque no se dispone de suficiente agua de fuentes superfi-
ciales. En la actualidad, los acuíferos ayudan a mitigar la mitad de las pérdidas
en la agricultura causadas por la sequía, un fenómeno que sólo se espera que
aumente en el futuro debido al cambio climático”.
El informe advierte de que más de la mitad de los principales acuíferos del mun-
do se están agotando más rápidamente de lo que pueden reponerse de forma
natural. “Si la capa freática desciende por debajo del nivel al que pueden acce-
der los pozos existentes, los agricultores pueden encontrarse de repente sin capa-
cidad de acceso al agua”. Añaden como ejemplo que algunos países, como Ara-
bia Saudí, ya han superado este punto de ruptura de riesgo de las aguas subte-
rráneas y otros, como la India, no están lejos de alcanzarlo.
En cuanto a lo que se describe en el estudio como el “calor insoportable” -con-
secuencia del cambio climático inducido por el ser humano que causa un aumen-
to global de las temperaturas- se afirma que produce olas de calor más frecuen-
tes e intensas “que en algunas zonas alcanzarán temperaturas en las que el cuer-
po humano ya no puede sobrevivir”.

UN INFORME DE LA ONU ALERTA DE RIESGOS COMO “CALOR INSOPORTABLE” Y
AGOTAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

EL CALENTAMIENTO GLOBAL LIBERA METANO DE LAS PROFUNDIDADES OCEÁNICAS

Un nuevo estudio ha demostrado que el
metano congelado atrapado como un
sólido bajo los océanos es vulnerable al
derretimiento debido al calentamiento
global y puede ser liberado en el mar.

Un equipo internacional de investigadores diri-
gido por la Universidad de Newcastle (Rei-

no Unido) ha descubierto que, a medida que el
hielo y el metano congelados se derriten, éste
se libera y se desplaza desde las partes más
profundas del talud continental hasta el borde
de la plataforma submarina.
Incluso descubrieron una bolsa que se había desplazado 40 kilómetros.
Esto significa que, como consecuencia del calentamiento del clima, podría
liberarse a la atmósfera una cantidad mucho mayor de metano, un poten-
te gas de efecto invernadero.
El hidrato de metano, también conocido como 'hielo de fuego', es una
estructura parecida al hielo que se encuentra enterrada en el fondo del
océano y que contiene metano. Grandes cantidades de metano se alma-
cenan como metano marino bajo los océanos. Se descongela cuando los
océanos se calientan, liberando metano a los océanos y a la atmósfera,
lo que contribuye al calentamiento global.
Los científicos utilizaron técnicas avanzadas de imagen sísmica tridimen-
sional para examinar la parte del hidrato que se disoció durante el calen-
tamiento climático frente a las costas de Mauritania, en el noroeste de Áfri-
ca. Identificaron un caso concreto en el que el metano disociado migró
más de 40 kilómetros y se liberó a través de un campo de depresiones
submarinas, conocidas como pockmarks, durante pasados periodos cáli-
dos.

El autor principal, el profesor Richard Davies,
de la Universidad de Newcastle, asegura en
un comunicado que "fue un descubrimiento de
confinamiento Covid. Revisé imágenes de
estratos justo debajo del fondo marino moder-
no frente a las costas de Mauritania y tropecé
más o menos con 23 pockmarks. Nuestro tra-
bajo demuestra que se formaron porque el
metano liberado por el hidrato, procedente de
las partes más profundas del talud continen-
tal, se vació en el océano. Los científicos pen-
saban hasta ahora que este hidrato no era vul-
nerable al calentamiento climático, pero hemos
demostrado que una parte sí lo es".

Los investigadores han estudiado anteriormente cómo los cambios en la
temperatura del agua del fondo cerca de los márgenes continentales pue-
den afectar a la liberación de metano de los hidratos. Sin embargo, estos
estudios se centraban principalmente en zonas donde sólo se localiza una
pequeña parte de los hidratos de metano mundiales. Éste es uno de los
pocos que investigan la liberación de metano desde la base de la zona de
estabilidad de los hidratos, que se encuentra a mayor profundidad bajo el
agua. Los resultados muestran que el metano liberado desde la zona de
estabilidad del hidrato recorrió una distancia significativa hacia tierra.
El Profesor Christian Berndt, Jefe de la Unidad de Investigación de Geo-
dinámica Marina de GEOMAR, en Kiel, Alemania, resalta que "se trata de
un descubrimiento importante. Hasta ahora, los esfuerzos de investiga-
ción se centraban en las partes menos profundas de la zona de estabili-
dad de los hidratos, porque pensábamos que sólo esta porción era sen-
sible a las variaciones climáticas". "Los nuevos datos muestran claramente
que pueden liberarse volúmenes mucho mayores de metano de los hidra-
tos marinos”.
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Niños, recién nacidos y mujeres emba-
razadas se encuentran entre los grupos
más vulnerables al cambio climático,
pero son a menudo olvidados en las
medidas de prevención y respuesta al
calentamiento global, según advierten
tres agencias de la ONU, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el Fon-
do de la ONU para la Infancia (Unicef) y
el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FPNU), en una llamada a la
atención urgente de estos colectivos.

Las tres organizaciones lamentan que los
efectos de la crisis climática en mujeres embarazadas y niños hayan sido

a menudo minusvalorados y que muy pocos países los mencionen en sus pla-
nes de respuesta a la crisis climática.
“El calentamiento global es una amenaza existencial para todos nosotros, pero
embarazadas, bebés y niños afrontan algunas de sus consecuencias más gra-
ves”, señaló al respecto el director adjunto de la OMS para Cobertura Sanita-
ria Universal, Bruce Aylward.
Los peligros del cambio climático para mujeres y sus hijos comienzan ya en la
gestación, ya que fenómenos como las olas de calor pueden aumentar los ries-
gos de complicaciones en el parto, incluyendo abortos, nacimientos prematu-
ros, así como muertes del niño o la madre tras dar a luz, señalan las agencias.
En el llamamiento recuerdan que muchas madres embarazadas en países en

desarrollo se dedican a tareas agrícolas y otras
en las que se arriesgan a exposiciones exce-
sivas al calor, lo que incrementa los riesgos
de salud de ellas y de su descendencia.
Tras el nacimiento, los recién nacidos son
extremadamente vulnerables al calor, ya que
dependen de otros para alimentarse, refres-
carse o incluso guarecerse en la sombra, lo
que los convierte en especialmente vulnera-
bles a las altas temperaturas y otros riesgos
asociados al calentamiento global.
Ese calentamiento global está por lo tanto vin-
culado a aumentos en la mortalidad infantil,
tanto por enfermedades respiratorias como
por algunas transmitidas por bacterias y virus

cuyo campo de actuación está también creciendo con las subidas generaliza-
das de temperaturas, tales como el cólera, la malaria o el dengue.
“Las medidas contra el cambio climático a menudo ignoran que los cuerpos y
las mentes de los niños son especialmente vulnerables a la polución, las enfer-
medades letales y el tiempo extremo”, aseguró al respecto el subdirector eje-
cutivo de Unicef Omar Abdi.
El llamamiento de las agencias de la ONU reitera reclamaciones habituales
como una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, o la
financiación de programas de mitigación de los efectos del calentamiento glo-
bal, pero también pide específicas medidas que se adapten a las necesidades
de niños y embarazadas. También reclaman una mayor investigación de los
efectos concretos de la crisis climática en la salud de estos colectivos vulnera-
bles.
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Antiguas comunidades de pastores que viven en la región
angoleña del desierto de Namib muestran una ascendencia
genética única que profundiza en los grupos ancestrales de
nuestra especie en África.

África es el lugar de nacimiento de los humanos modernos y el conti-
nente con el mayor nivel de diversidad genética. Si bien los estudios

de ADN antiguo están revelando algunos aspectos de la estructura gené-
tica de África antes de la expansión de la producción de alimentos, las
cuestiones relativas a la preservación del ADN han limitado los conoci-
mientos obtenidos a partir del ADN antiguo.
Con la esperanza de encontrar pistas en las poblaciones modernas, los
investigadores de un TwinLab luso-angolés se aventuraron en el desierto
angoleño de Namib, una región remota y multiétnica donde se encontra-
ban diferentes tradiciones. 
"Pudimos localizar grupos que se pensaba que habían desaparecido hace
más de 50 años", dice Jorge Rocha, genetista de poblaciones del Centro
de Investigação en Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) de la
Universidad de Oporto, que dirigió el trabajo de campo.
Entre las comunidades que encontró el equipo se encuentran los Kwepe,
un grupo de pastores que solían hablar un idioma conocido como Kwadi.
"El kwadi era una lengua de clic que compartía un ancestro común con
las lenguas khoe habladas por recolectores y pastores en todo el sur de
África", explica en un comunicado Anne-Maria Fehn, lingüista de CIBIO
que participó en el trabajo de campo y pudo entrevistar lo que bien podría
ser los dos últimos hablantes de kwadi.
"Las lenguas khoe-kwadi se han relacionado con una migración prehistó-
rica de pastores de África oriental", añade Rocha, cuya investigación se
centra en la historia de la población de África meridional.
Además, el equipo se puso en contacto con grupos de habla bantú que
forman parte de la tradición pastoril dominante del suroeste de África, así
como con grupos marginados cuyos orígenes se han asociado con una
tradición de búsqueda de alimento, distinta de la de los pueblos vecinos

del Kalahari, y cuyo idioma original supuestamente se perdió.
El nuevo estudio del equipo muestra que los habitantes del Namib ango-
leño son bastante divergentes de otras poblaciones modernas, pero tam-
bién muy estructurados entre ellos.
"De acuerdo con nuestros estudios previos sobre el ADN heredado de la
madre, la mayor parte de la diversidad del genoma se segrega según el
estatus socioeconómico. Muchos de nuestros esfuerzos se centraron en
comprender en qué medida esta variación local y excentricidad global fue
causada por la deriva genética”. "Un proceso aleatorio que afecta des-
proporcionadamente a poblaciones pequeñas y por mezcla de poblacio-
nes desaparecidas", dice Sandra Oliveira, investigadora de la Universidad
de Berna en Suiza que trabajó con estas poblaciones durante su docto-
rado. El equipo demostró que, además del alto impacto de la deriva gené-
tica, que contribuyó a las diferencias entre grupos vecinos de diferentes
estatus socioeconómicos, los descendientes de hablantes de kwadi y las
comunidades marginadas del desierto de Namib conservan una ascen-
dencia prebantú única que sólo se encuentra en poblaciones del desier-
to de Namib. Mark Stoneking, quien contribuyó a los primeros estudios de
todo el genoma de los recolectores del sur de África y participó en este
estudio, señala que "estudios anteriores revelaron que los recolectores
del desierto de Kalahari descienden de una población ancestral que fue
la primera en separarse de todos los demás humanos existentes. Nues-
tros resultados sitúan consistentemente la ascendencia recientemente
identificada dentro del mismo linaje ancestral, pero sugieren que la ascen-
dencia relacionada con Namib divergió de todas las demás ascendencias
del sur de África, seguida de una división de las ascendencias del norte y
del sur del Kalahari".
Con esta nueva información, los investigadores pudieron reconstruir a gran
escala las historias de contacto que surgieron de la migración de pasto-
res de habla khoe-kwadi y agricultores de habla bantú hacia el sur de Áfri-
ca. Además, el estudio demuestra que la investigación moderna sobre el
ADN dirigida a regiones poco estudiadas de alta diversidad etnolingüísti-
ca puede complementar los estudios de ADN antiguos para investigar la
estructura genética profunda del continente africano.

La Comisión Económica para
África de las Naciones Unidas
(Uneca) advirtió el pasado mes
de noviembre que 17 de los 20
países más “amenazados” por
la crisis climática están en este
continente, lo que subraya la
necesidad de desarrollar nuevos
modelos de desarrollo capaces
de adaptarse a estos cambios.

Se estima que en el norte de África
la escasez de agua podría afectar has-

ta al 71% del producto interior bruto (PIB) y
el 61% de la población, en comparación con
el 22% y el 36% en el resto del mundo”, dijo
la directora para el norte de África de la Une-
ca, Zuzana Brixiova Schwidrowski, en Gabo-
rone, la capital de Botsuana. “Sin embargo,
quedan alternativas. No sólo tenemos que
depender de los recursos renovables para
abordar estos desafíos, sino que también
debemos acelerar el desarrollo económico
sostenible y el desarrollo social, al mismo
tiempo que reducimos la pobreza, la crea-
ción de empleo y la equidad social”, añadió.
Por su parte, la directora para el oeste de
África de la Uneca, Ngone Diop, señaló que
también es “imperativo” aumentar la pro-
ductividad agrícola y acelerar la implemen-
tación del Acuerdo de Libre Comercio Con-
tinental Africano (AfCFTA), que entró en
vigor en 2019 y busca crear la zona sin tra-

bas comerciales más grande el mundo, para
mejorar la industrialización y el comercio.
“Lamentablemente, la inseguridad alimen-
taria es un desafío estructural en África que
afecta al 20% de la población del continen-
te, en comparación con la tasa global del
9,8 %”, indicó.
Según un comunicado de la Uneca, la cri-
sis climática ya está golpeando a los “pre-
supuestos estatales de todo el continente”,
donde los países “tienen que redirigir una
parte cada vez más grande de sus finanzas
públicas a los esfuerzos de mitigación y pro-
tección de sus poblaciones, privándose así
de los recursos necesarios para financiar el
desarrollo”. Ante este escenario, la institu-
ción de la ONU subraya la “necesidad cru-
cial de África de desarrollar modelos de cre-
cimiento innovadores”, capaces de mejorar
el bienestar de las personas y adaptarse al
mismo tiempo a la crisis climática.

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk,
asegura que apoya la discusión para incor-
porar el “ecocidio” -entendido a grandes ras-
gos como la destrucción del medio ambien-
te- como un crimen internacional que pue-
da ser juzgado por la Corte Penal
Internacional.

Apoyo la discusión de ésta y otras medidas para
expandir la rendición de cuentas por los daños

medioambientales, tanto a nivel nacional como inter-
nacional”, sostuvo Türk, en su discurso de inaugu-
ración de la 54º sesión del Consejo de Derechos
Humanos, el pasado mes de septiembre
Sostuvo que se debe hacer algo para contrarrestar la “impunidad” de la que
actualmente se aprovechan personas y empresas que expolian el medio

ambiente.
En esta misma línea, el alto comisionado feli-
citó a Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guya-
na, Perú, Surinam y Venezuela por las con-
versaciones que han mantenido para estable-
cer “una visión común” sobre el futuro de la

Amazonía, que todos estos países comparten.
En esas mismas discusiones se habló de reco-
nocer el derecho de los pueblos indígenas que
había en esa región natural a participar en la
toma de decisiones.
Türk consideró como “un respiro de aire fresco”
el anuncio de Brasil de poner fin a la deforesta-
ción ilegal de la selva amazónica en el año 2030,
así como el voto de los ecuatorianos para que

se detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la mine-
ra en la reserva natural del Chocó Andino.

17 DE LOS 20 PAÍSES MÁS “AMENAZADOS” POR LA
CRISIS CLIMÁTICA ESTÁN EN ÁFRICA, SEGÚN LA ONU

LA ONU APOYA EL RECONOCIMIENTO  DEL “ECOCIDIO” COMO  UN CRIMEN INTERNACIONAL

TRES ORGANIZACIONES DE LA ONU ADVIERTEN SOBRE LOS EFECTOS DE
LA CRISIS CLIMÁTICA EN NIÑOS Y EMBARAZADAS

El secretario general de
la Organización
Meteorológica Mundial
(OMM), Petteri Taalas,
hizo un llamamiento a
las personas, sobre
todo de generaciones
jóvenes, que comien-
zan a sentir la llamada
“ecoansiedad” por el
cambio climático, ase-
gurando que los efec-
tos de éste pueden miti-
garse.

Alos jóvenes que actualmente sienten pánico les transmito
el mensaje de que no vamos hacia el fin del mundo, de la

humanidad o de la biosfera; tenemos un porvenir por delante
con varias escalas de gris”, subrayó el experto finlandés en una
rueda de prensa para analizar la actual situación del cambio cli-
mático.
“Si logramos alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de no
superar un alza de temperaturas de 1,5 grados, podríamos
decir que nuestro futuro es gris claro, es decir, aún veremos
impactos negativos, pero si seguimos como hasta ahora se
alcanzarán los 2,8 grados, y los efectos serán mucho más
negativos”, anticipó. “No estamos automáticamente condena-
dos, pero es claro que tenemos que aumentar nuestra ambi-
ción” en la lucha contra el calentamiento global, afirmó.
Taalas detalló que mientras se ha registrado una reducción de
las emisiones en Norteamérica y Europa, éstas han aumenta-
do en grandes potencias emergentes que también suponen un
importante porcentaje de las emisiones globales, tales como
China, India o Rusia.

ONU PIDE CALMA ANTE LA“ECOANSIE-
DAD” DE MUCHOS JÓVENES: “NO
VAMOS HACIA EL FIN DEL MUNDO”

PASTORES DEL NAMIB ANGOLEÑO CONSERVAN UNA ASCENDENCIA
GENÉTICA ÚNICA
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EL 40% DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS DEL OCÉANO ESTÁN 
RELACIONADOS CON LA PESCA

La cofundadora de Gravity
Wave, Amaia Rodríguez,
cuyo objetivo es transfor-
mar los residuos plásticos
recogidos del Mediterráneo
en productos sostenibles,
afirma en que “más del 40%
de los residuos plásticos
extraídos del océano están
relacionados con las activi-
dades pesqueras”.

Según añadió la experta, este
hecho representa un grave

riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas marinos, ya que “las redes
y productos utilizados para la pesca son rechazados por la mayoría de plan-
tas de reciclaje, puesto que las máquinas no son capaces de procesarlas”
y terminan en vertederos, quemándose o malgestionándose.
Rodríguez ha sido una de las ponentes del quinto foro de inspiración hote-
lera HIC Summit 2023 que se celebró en Ibiza el pasado mes de octubre.
Este evento anual sobre turismo, innovación, sostenibilidad y emprendi-
miento, contó con la asistencia de 700 personas y la participación de unos
50 ponentes. Durante las tres jornadas del congreso, la protección y res-
tauración de los ecosistemas marinos, los modelos de turismo sostenible o

la gastronomía ibicenca fueron los temas
protagonistas.
En materia de ecosistemas marinos tam-
bién participó Jorge Terrados, científico
titular de CSIC para quien, actualmente,
España tiene las oportunidades, conoci-
mientos y herramientas necesarias para
poder llevar a cabo la restauración de las
praderas de posidonia, uno de los pro-
yectos más importantes que se llevan a
cabo en Baleares.
Entre estas herramientas destacan la car-
tografía del terreno, los campos de boyas
de amarre ecológico y el servicio de apo-
yo al fondeo para ayudar a las embarca-

ciones a encontrar zonas donde tirar el ancla sin afectar a la posidonia.
En las jornadas también se abordaron otros conceptos innovadores como
la promoción del turismo sostenible mediante viajes con embarcaciones que
no utilizan combustible o aventuras de esquí de travesía en las que cada
persona debe alimentarse de los recursos que le proporciona el entorno que
le rodea.
También se pudieron conocer ejemplos de la incesante innovación que expe-
rimenta el sector turístico y el cuidado del medioambiente mediante el dise-
ño de ciudades submarinas que interactúan con la fauna y actúan como
fuente de biodiversidad creadas por Reefy, y explicadas por su cofundador,
Jaime Ascencio.

MILLONES DE MICROPLÁSTICOS CAEN DEL CIELO CADA DÍA Y CAUSAN 
PROBLEMAS EN LA SALUD

La contaminación por plásticos
abarca mucho más que los océa-
nos, también está en el aire que
respiramos y que en forma de mili-
métricas partículas caen sobre las
ciudades muy pobladas de toda
Europa, donde cada día “llueven”
millones de pequeños fragmentos
y fibras plásticas, favoreciendo
problemas de salud en la pobla-
ción.

El viento transporta los microplásticos
desde diversas fuentes, como las

carreteras (por la abrasión de los neumáticos), de la ropa, sobre todo
cuando se lavan prendas de fibras sintéticas, que al secarse, el agua eva-
porada lleva microplásticos que posteriormente caen con la lluvia, expli-
ca Carlos Edo investigador de la Universidad de Alcalá.
La mayoría de microplásticos atmosféricos son fibras muy finas con un
diámetro aproximado a la cuarta parte del grosor de un cabello humano
y compuestas en más de un 90% por poliéster, un material muy usado en
la producción de fibras textiles. Su inhalación constante los puede con-
vertir en un riesgo para la salud.
Además de las fibras ya citadas, en la atmósfera hay otras en menores
cantidades como las acrílicas y fragmentos de polipropileno o de poliure-
tano y, entre todos, arrojan un número de microplásticos en el aire que
varía entre 5 y 100 por metro cuadrado y día, dependiendo del lugar o
ciudad.
Estos datos son el resultado de un estudio publicado recientemente en la
revista científica “Science of the total Enviroment” que cuantifica por pri-
mera vez el plástico que se deposita en algunas localizaciones y ciuda-
des españolas como Madrid, Vigo, Pamplona, Barcelona, Alcalá de Hena-
res, Molina de Segura, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria.
Aunque es “difícil” hacerse una idea de lo que representan las cifras, Car-
los Edo ha detallado que podrían ser el equivalente a una lluvia de un

millón de pequeñas partículas plásticas todos
los días sobre la Puerta del Sol de Madrid,
mientras que sobre el área madrileña metro-
politana se depositarían hasta 3 toneladas
de plástico al año o cifras cercanas a la
media tonelada en Barcelona o Vigo.
Las zonas más densamente pobladas o
industriales reciben más cantidad de mate-
riales plásticos, siendo Madrid, Barcelona y
Vigo las ciudades con mayores tasas de
depósito en contraposición a poblaciones de
zonas costeras, de menor tamaño o aleja-
das de centros urbanos, que presentan tasas
menores.
El experto ha precisado que el estudio, lide-

rado por doce entidades de la Red de Investigación de Residuos Plásti-
cos en el Medio Ambiente (Envirolanet), y coordinada por la Universidad
de Alcalá, analiza con precisión el alcance de esta contaminación midien-
do los depósitos de microplásticos en las ciudades respecto al tamaño,
población, actividades económicas y clima.
Edo ha resaltado el valor de la investigación, por ser la primera que cubre
zonas urbanas de un país aplicando las mismas técnicas de estudio y pro-
tocolo a las ciudades seleccionadas, debido a que hasta ahora los estu-
dios atmosféricos de microplásticos en diferentes urbes del mundo no
estaban sujetos a un mismo patrón.
Para el experto, es necesario utilizar el menor plástico posible y, por tan-
to, generar menos residuos y advierte de la dualidad de los plásticos: “Por
un lado hacen la vida más fácil y amable, mientras que por otro, su uso,
es motivo de preocupación por la contaminación que generan”.
“No podemos eliminar el plástico de nuestro día a día, pero sí intentar
cambiar los hábitos, para vigilar la gestión de los residuos, estamos rode-
ado de plástico, es un mundo de plástico”.
En este sentido ha pedido a la industria textil, una de las más contami-
nantes del planeta, “claridad” en la descripción de insumos, y con por-
centajes exactos en sus etiquetas que detallen la composición para cono-
cer cuánto poliéster usa la textil e intentar controlar y moderar sus resi-
duos.

ENTOMOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO

Parnassius es un género de mariposas de distribución circumpolar del hemisferio norte y regiones montanas. Se los conoce como
"Apolos". Varían mucho en color y forma según la altitud. Otra adaptación a la altitud es el melanismo. Su cuerpo y la base de las
alas presentan colores oscuros que les ayudan a calentarse más rápidamente.  Si bien son miembros de  la familia Papilionidae,

sus alas no poseen las colas características de esta familia.  Las larvas se alimentan de plantas de las familias Papaveraceae
y Crassulaceae entre otras. Al igual que otros miembros de la familia poseen osmeterios que emiten secreciones. 
A diferencia de otras mariposas cuyas crisálidas están expuestas, las de este género forman un capullo de seda. 

Parnassius stubbendorfi

Parnassius patricius

Parnassius apollinus

Parnassius acdestis

Parnassius przewalskii Parnassius phoebus

Parnassius smintheus Parnassius przewalskii Parnassius tianschanicus

Parnassius apollo

Parnassius charltoniusParnassius tenedius

PAPILLÓNIDOS

MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO
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ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD 

EZAUGARRIAK: dortoka
honen oskola oblongo eta
ganbila da, nabar-kolorekoa
gorriskara joanez. Kornea-
plaka handiez eta sendoez
estalita dago. Bular-oskola
zabala da, aurreko lobuluare-
kin oso nabaria da , aurre-
rantz eramana, eta arrengan
ahur-itxurakoa da. Burua txi-
kia da eta pigmentazio gorris-
ka du. Gorputzadarrak han-
diak dira eta azkazalak sen-
doak dituzte. Buztana oso
laburra da eta aurreko bi han-
kak korneo-ezkata handiez
estalita daude.
TAMAINA: ale helduek 27
cm-tik 30 cm-ra  bitartean
neurtzen dute, baina 37 cm-
ko luzera izatera ailega dai-
tezke.
BIOLOGIA: Goizeko lehe-
nengo orduetan eta egun-
sentian eginkorra manten-
tzen da. Eguneko parte
gehiena, eta bero-denboral-
diak  zulatutako lurpeko zulo
horizontaletan denbora
ematen du. Azalera joaten
denean janariaren bila joan
ohi da; hau landaredi lodie-
tan datza.
Bero dagoenean estibatzen
ohi da. Momentu honetan
bere metabolismoa  motel-
tzen da.
Batzuetan dortoka hau basamortutik bidaia luzeak egiten ditu.
Ugaltze-garaian, udaberrian gertatzen dela, arrak  aldakor bihurtzen dira
oso eta  haien artean borroka egiten dute emeak lortzeko.

Ar bakoitzak bere etzaia hankaz gora
jartzen saiatu ohi du. Haietariko batek
lortzen duenean bere etsaiari asko
kostatzen zaio buelta ematea.
Estalketa gertatu ondoren, maiatzaren
inguruan, sakontasun gutxiko tunele-
tan (15-20 cm-ko sakonera) emeek 6
inguru arrautza erruten dituzte (14
arrautza gehienez).
Arrautzak esferiko eta zuriak dira.
Hasieran bigunak dira, baina oso goiz
zurrun bihurtzen dira. Maiatza eta
Ekainean artean emeek hiru errunaldi
egiten dituzte eta hiru hilabete pasa
ondoren jaiotasunak sortuko dira. 
Gazteen kolorea helduenen antzekoa
da baina plakaren erdialdean alde
argiagoak daude. 6 edo 10 urte pasa
behar izango dira oskolaren kolore
uniformeagoa izateko.

ELIKADURA: epezie belarjalea da, bere elikadura kaktusetan datza.
Heze-aldietan ere elikatzen du lehor-aldietan erreserbak gordetzeko.
Batzuetan gorozkiak eta animalia hilak jaten ditu, baita harrapatutako int-

sektuak ere.
HABITATA: leku idorretan, hareatsue-
tan edo harritsuetan bizi da, baita
arrailetan eta zuhaiska arantzatsuak
eta kaktusak erruz diren lekuetan, ere.
BANAKETA: bere banaketa-aldeak
Hegomendebaldeko EEBB-ak (Mojave
basamortua, Sonoran basamortua)
eta Mexikoko iparraldeko muturrean
osatzen ditu.
Gopherus generoko lau dortokengan-
dik dortoka hau  mehatxatuena da.
Bere agorpenaren kausa nagusia bere
habitataren hondamena da (leku mili-
tarrak, proiektu industrilak, autobideak,
etabar).
Kontserbatzeko egitaraua egin da,
honekin erreserba batzuk sortu dira,
“Desert Tortise Research Natural Area“
bezala  (Kalifornian, 98 km 2 dituela)
edo “Chuckwalla Beach Area of Critical
Environnemental Concern”-a bezala
(Texasen, 368km2 dituela eta  sarbide
publikoa murriztuta duela).

Años de trabajo con fósiles
hallados en 2006 en Japón
han permitido describir un
mosasaurio similar a un
gran tiburón blanco que ate-
rrorizó los mares del
Pacífico hace 72 millones de
años.

El espécimen es el esqueleto
más completo de un mosa-

saurio jamás encontrado en
Japón o en el noroeste del
Pacífico, dijo el profesor asociado
Takuya Konishi de la Universidad
de Cincinnati Konishi. 
Ha sido bautizado con el nombre
de Megapterygius wakayamaen-
sis para reconocer dónde fue
encontrado. Megapterygius signi-
fica "alado grande", en consonan-
cia con sus enormes aletas en
forma de paleta. Sus largas aletas traseras podrían haber ayudado a la pro-
pulsión junto con su larga cola. Pero, a diferencia de otros mosasaurios, o
grandes reptiles marinos extintos, tenía una aleta dorsal parecida a la de un
tiburón que le habría ayudado a girar rápidamente y con precisión en el agua.
Los mosasaurios fueron superdepredadores en océanos prehistóricos desde
hace unos 100 millones de años hasta hace 66 millones de años, pero fue-
ron víctimas de la misma extinción masiva que acabó con casi todos los dino-
saurios cuando un asteroide chocó contra lo que hoy es el Golfo de México.
Otro reptiles marinos prehistóricos, como  los plesiosaurios también usaban
sus aletas para propulsión, pero no tenía una cola larga parecida a un timón.
"Carecemos de cualquier análogo moderno que tenga este tipo de morfolo-

gía corporal, desde peces hasta
pingüinos y tortugas marinas",
dijo el profesor Takuya  Konishi.
"Ninguno tiene cuatro aletas
grandes que usan junto con una
aleta caudal".
Los investigadores especularon
que las grandes aletas delante-
ras podrían haber ayudado con
maniobras rápidas, mientras
que sus grandes aletas traseras
podrían haber proporcionado
inclinación para sumergirse o
salir a la superficie. Y presumi-
blemente, al igual que otros
mosasaurios, su cola habría
generado una aceleración
poderosa y rápida mientras
cazaba peces.
"Es una cuestión de cómo se
utilizaron estas cinco superficies
hidrodinámicas. ¿Cuáles fueron
para la dirección? ¿Cuáles para

la propulsión?". "Esto abre toda una lata de gusanos que desafía nuestra
comprensión de cómo nadan los mosasaurios".
Exclusivo de los mosasaurios, el Megapterygius wakayamaensis aparente-
mente tenía una aleta dorsal, basada en la orientación de las espinas neu-
rales a lo largo de sus vértebras. El estudio encontró que la orientación de
estas espinas es notablemente similar a la de una marsopa común, que tam-
bién tiene una aleta dorsal prominente. "Aún es hipotético y especulativo
hasta cierto punto, pero ese cambio distintivo en la orientación de la colum-
na neural detrás de un presunto centro de gravedad es consistente con las
ballenas dentadas de hoy que tienen aletas dorsales, como los delfines y las
marsopas", dijo Konishi.

DESCUBREN UNA NUEVA ESPECIE DE MOSOSAURIO 
EN JAPÓN QUE VIVIÓ HACE 72 MILLONES DE AÑOS
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EREMU-BANAKETA

BBAASSAAMMOORRTTUUKKOO  DDOORRTTOOKKAABBAASSAAMMOORRTTUUKKOO  DDOORRTTOOKKAA
Gopherus agassizi

DESCUBREN EN GROENLANDIA UN GUSANO DEPREDADOR ‘GIGANTE’
DE MÁS DE 500 MILLONES DE AÑOS 

Un equipo de científicos ha descubierto en
Groenlandia los restos fosilizados de un gusano
marino depredador que ha sido bautizado con el
nombre de Timorebestia. 

Este organismo, que vivió hace más de 500 millones de
años, es considerado uno de los gusanos más grandes que

han existido en la Tierra. El descubrimiento ha facilitado valiosa
información sobre las formas de vida del pasado y su evolución
en los océanos.
Los fósiles de Timorebestia fueron encontrados en el yacimien-
to de Maersk Bøge, ubicado en el suroeste de Groenlandia. Los
investigadores han catalogado a este gusano depredador como

un organismo perteneciente al grupo de los priapúlidos, seres que se ase-
mejan a gusanos y que cuentan con una concha externa.
El Timorebestia vivió durante el período Cámbrico, una época en la que sur-
gieron muchas formas de vida complejas en los océanos. Se estima que
estos gusanos gigantes podían medir hasta dos metros de longitud y tení-
an una cabeza robusta con mandíbulas fuertes y afiladas, adaptadas para
alimentarse de otros invertebrados. Además, se cree que tenían una
especie de trompa retráctil que les permitía atrapar a sus presas de
manera eficiente.
Este descubrimiento es relevante porque arroja luz sobre la diversidad de
formas de vida que existieron en el pasado, así como sobre la evolución de
los seres vivos en los océanos. Además, el estudio de fósiles como el
Timorebestia contribuye a nuestra comprensión de cómo se desarrollaron
los ecosistemas marinos a lo largo de la historia de la Tierra.

Megaoteryus wakayamaesis.

Timorebestia.
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Guardiako inguruetan dauden leku heze-
en multzo txiki batek osatzen du enkla-

be hau, Arabako Errioxaren eskualdean.
Leku hezeak txikiak dira eta denen artean
hartzen duten azalera 40 hektareakoa da.
Leku hezeen multzo hori biotopo Babestua
deklaratu dute, eta Euskadin Babestutako
Naturaguneen Sarean sartuta dago.
Bi leku heze, Carralogroño eta
Carravalseca, Europako Batasunaren lurral-
dean, aintzira endorreiko mezogazirik ipar-
tarrenak dira. Hirugarren toki hezea, Prao de
la Paul izenekoa, aurreko bien natura-ezau-
garri berberak zituen kubeta zahar baten
gainean egindako urbildua da. Gainera,
aintzira txiki bat, Musco, sartzen da; antzina
lehortu zuten laborantzarako, Carravalseca
aintzirarantz ura husten duen drainatzeko
lubaki bat eraikiz.
Espazioa nekazaritzazko paisaia batean
murgilduta dago, ibar, terraza eta buztin-
muinorekin. Bertan, mahatsondo-laboreak
dira nagusi eta eskualde hau ospetsu bihur-
tu duten ardoak egiteko garrantzizko lehen-
gaia ematen dute.
Aintzira naturaletan aparteko landaredi pare-
gabea dago, baldintzarik gogorrenei, gazita-
sunari eta udako lehortasunari, hain zuzen,
moldatuta. Era berean, bertan garatzen
diren landare-komunitateak oso bereziak
dira, substratuaren gatzen kontzentrazioa-
ren menpe eta zorupeko geruza freatikoaren
mailaren menpe. Horrela, posible da Ruppia
cirrhosa bezalako landare urtarrak eta alga
karazeoak aurkitzea. Ur-bazterretan, ordea,
lezkadi eta belardi-ihidiaren formazioak
agertzen dira. Dena den, komunitaterik
berezkoenak, gatz-eduki altuak dituzten
larretan garatutakoak dira, eta aniztasun han-
dia azaltzen dute. Orduan, lokatz gazietan
urteroko landare mamitsuak dira nagusi eta,
haien artean, Salicornia ramosissimaren
populazioak azpimarra daitezke. Kubeta
lehorretan urteroko landare galkorren taldeak
agertzen dira, Hymenolobus procumbens,
Spergularia diandra edo Frankenia pulveru-
lenta bezalakoak; lurrik hezeenetan, zelaiak garatzen dira eta, bertan,
Puccinellia fasciculata edo ihidi halofiloak, Juncus maritimus izenekoa-
rekin batera. Urak hartzetik libre dauden muino txikietan, Saueda vera-
ren sastrakadi halofiloak agertzen dira. Azkenik, kubeten ertz lehorretan,
estepa gazietako komunitate bereziak agertzen dira; Europako
Batasunean hartutako erabakiaren ondorioz, lehentasunez kontserbatu
behar dira eta Limonium catalaunicum edo Salsola vermiculata azpima-
rra daitezke.
Ziur aski, Prao de la Paul, hasieran, erraz puntuz betetzen zeen gunea
zen, Carralogroño eta Carravalseca aintziren modura. Dena den, orain

dela mende batzuk drainatu eta larre
heze bihurtu zuten eta horrela jarraitu
du, 1990. urtean, drainaduraren ubide
zentralean dike txiki bat egin zuten arte,
ureztapenerako putzu bat sortzeko.
Gaur egun, olgeta eta aisialdirako era-
biltzen da, espazioa; erabilera horren
alde, aintzira inguratzen duen bide bat
dago eta Guardia oso gertu dauka.
Azken urteetan area egokitzeko lan ba-
tzuk egin dira, leku hezeak fauna hobe-
to har dezan eta erabilera publikoa anto-
la-tzeko, ibilbide autogidatu baten bidez

eta ornitologi behategi batekin.
Horri dagokionez, hegazti-kopuru handiak erabiltzen du zona, umetzeko,
migraziorako eta negu-pasarako. Besteak beste, honako hauek nabar-
mentzen dira; hegazti harrapari batzuk (zingira-mirotza, mirotz zuria,
miru gorria eta beltza), amiamokoak, paseriformeak (zingira-berdantza,
lezkari karratxina, ihi-txoria...) eta hegazti urtarrak (ahateak, murgilariak,
kopeta zuriak, uroilo arruntak, kuliska txikiak...). Orain dela gutxi, ardei-
doen kolonia garrantzitsu bat (koartza hauskara, koartza gorria eta amil-
txoria) kokatu da umetzeko, aintzira zeharkatzen duten lezkadietan.
Euskadin horrelako gune gutxi daude eta hau horietako bat da, gainera
garrantzitsuena, kopuru eta espezieei dagokienez.

29Número 224     Naturaren Ahotsa28 Naturaren Ahotsa 2024

ZOOLOGIA: MUNDUKO MEHATXATUTAKO ANIMALIAK

Guakamaioa edo hiazinto
ara munduko guakamaio-

rik handiena da, eta segurki
handientsuena. Bere lumajea
nahastezina da: urdin kobalto-
kolorekoa, hori-koloreko aur-
pegiko orbanekin eta laranja-
koloreko tonu arin batekin.
Dena den, ara urdinaren edo
urdin-koloreko guakamaioaren
izena, ez da oso egokia, izan
ere, kide bat gogoratzen aritu
da: Anodorhynchus glaucus,
zein segurki, agortuta baita.
Hiazinto arak palmondoetako
fruitu lehorrak jaten ditu. Bere
aho-aparatua elikadura mota
horretara oso ondo moldatuta
dago. Aspektu horretan beste
psitaziforme batzuetatik ez da
desberdintzen, beren erregi-

mena ere fruitujalea delako.
Ale asko dauden aldeetan oso erreza da palmondoen artean  hegaldatuz
ikustea. Normalean taldeka joaten da, hiru-sei aleren  artean. Beren han-
kak eta oinak beltzak eta sendoak dira, eta oso baliotsuak dira palmondo-
ren enborrari heltzeko, zeharka edo ahoz behera zintzilika-
tzeko gai da, bere moko  indartsuaren bidez fruituak har-
tzeko.
Bere moko artikulatu eta indartsuari esker, Brasilgo intxaur-
oskolak ere apur ditzake baita gizon baten hatzak ere.
Goiko masaila artikulatua  da eta ez dago garezurrera sol-
datua beste hegazti batzuetan  gertatzen den bezala, hori
esker, masaila altxatzen du intxaurrak mokoaren barruan
posizio egokia hartu arte;  mihia lodia eta kailukara da, in-
txaurra  heltzeko eta gelditzeko balio ditu, bero beheko
masailak intxaur-oskola estutzen du apurtu arte.
Hiazinto guakamaioa palmondoetara ez ezik alde zingira-
tsuetara ere joaten da, baina beti zuhaitz asko eduki behar
dituzte: baso hezeetako bazterrak, galeriazko baso idorrak.
Beldurtzen denean airean hegaldia igotzen du txilio handiak
emanez, zirkuluz hegaz eginez eta buztana kulunkatuz,
amaitzean zuhaitzeko adabururik altuenean kokatzen da.
Emeak 2-4 arrautza artean erruten ditu. Arrautzak zuriak eta
borobilak dira. Inkubazioak 28-30 egun dirau. Eklosioa ger-
tatu ondoren gurasoek -elkarrekin-  txitak elikatzen eta
zaintzen dituzte. Errunalditik lau hilabetetara, txitek hegaz
egiten habia utziko dute.
Loro gehiena bezala, hiazinto-ara monogamoa da, gutxie-
nez bere txitak garatzen diren bitartean. Beste espezie bat-
zuetan gertatzen den bezala,  bikotearen loturak elikadura-

ren eta elkarrekiko txukuntasunaren bidez
indartzen dira.
Kopula egiteko prest dagoenean, emeak jarre-
ra makortua hartzen du arrak estaltzeko. Emea
estaltzeko, arrak emearen bizkarraren gainean
mugimendu bitxiak, zapaltze-mugimenduak,
erabiltzen ditu, beren helburua momentuz eze-
zaguna da.
Bildumagileek espezi honen bila joaten dira -
gutiziatutako espeziea da-, batzuetan ale batek
bakarrik 36.000 euro balio dezake. Urtero,
legalki, 200.000  Hego Amerikako papagai
inguru esportatzen dira eta legez kontrako
moduan, askoz gehiago, baina azken hauek
bidaia egitean hil ohi dira. Hiazinto-papagaia-
ren handitasunak eta sekulako bitxikeriak
espezie gutiziatuenetariko bihurtzen dute, eta
honek ez du balio bere kontserbazioarako.
Hiazinto-papagai basatiaren zenbakia 2.500-
5.000 bitartean dago. Zorionez, gehienak
Brasilen dago, herri hau nahiz eta panazea ez
izan, isileko ehiztariak ondo kontrolatzen ditu.
Duela gutxi arte, AEB munduko hegazti eder-
garrien eta konpainia-animalien kontsumitzai-
lerik handiena zen: 1991.urtean, milioi erdi

hegazti inportatzen zen, estatuan sartzen ziren  legez kontrako animaliak
zenbatu gabe. Adibidez, urtero 250.000 loro inportatu zituzten (300 milioi
dolar inguru) eta legez kontrako moduan 100.000 loro baino gehiago sartzen
ziren. (40 milioi dolar gehiago). Hegaztizainen,  kontserbazionisten eta kon-
painia- animalien merkatarien hitzarmenari esker, 1991.urtean, Batzordeak
lege berriak aldarrikatu zituen -Exotic Bird Conservation Act-, handik aurrera,
hegazti basatiak inportatzeko, helburu batzuk bete behar dituzte, esate bate-
rako, hazkuntza gatibualdian, zoologikoak eta ikerketa zientifikoa. Lege berri
horren  promulgaziotik konpainia-animalien dendek engaiamendu bat bete
behar izan zuten: ezin zuten animalia basatirik saldu, bakarrik gatibualdian
hezita zeuden. Honi aireko-konpainien erabakiek lotu zioten, handik aurrera
hegazti basatien kargamentuak ez zituzten onartuko, berriz, trafiko legala
bakarrik onartuko zuten.
Papagaietarako zaletasuna ez da berria, horrela, India zaharrean maitasu-
naren ikurratzat hartuta ziren: Kama Sutraren arabera, loroen etxekotasuna
menperatu behar du gizonak (baita 64 praktika gehiago ere). Erromatarrek
papagaiei hitz egiten irakasten zieten, marfilez edertu ohi zituzten eta urre-
koloreko kaioletan sartu ohi zituzten. Batzuetan papagaiak esklaboak baina
garestiagoak ziren. Mende batzuk geroago, konkistatzaileak Amazoniara
heldu zirenean, indioen maskotak ikusi zituzten harriduraz: guakamaioak.
Gaur egun UICNek  “arrisku dagoen espezietzat” hartzen du eta bere
Zerrenda Gorrian sartuz. 

HIAZINTO-GUAKAMAIOA
(Anodorhynchus hyacinthinus)

Tamaina: bere luzera osoa (buz-
tanarekin) 93-100 cm-koa da.
Buztanak 55 cm neurtzen du.
Pisua: 2,5 kg.
Habitata: istingadiak, palmon-
do-basoak, baso hezeetako baz-
terrak, galeriazko baso idorrak.
Banaketa: Brasilgo erdialdean,
Boliviako ekialdeko tontorra, eta
agian, Paraguaiko ipar-ekialde-
ko tontorra.
Lekualdaketak: maila txikian,
fruituaren heldutasunaren arabe-
ra gertatzen dira.

GUARDIAKO  AINTZIRAKGUARDIAKO  AINTZIRAK
Izendapena: Guardiako aintzirak.
Eskualde biogeografikoa: Mediterraneoa.
Azalera: 45 hektarea.
Lurralde Historikoa: Araba
Interes komunitarioko habitatak: 9 (lehenta-
sunezko 2), espazioaren %81 betetzen
dutenak. 

Garrantzizko elementuak: espazioan hiru
leku heze hipergaziak daude, paregabeak
bere landarediaren singulartasunarengatik
eta bere ezaugarri fisiko eta kimikoengatik.
Haien artean, gatz-estepetako landare-
komunitateak nabariak dira.

Kuliska Zuria.

Sai zuria.
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cada kilo de peso entre 1.500 y 2.000 huevos
amarillo verdosos de 4 a 5 milímetros de diáme-
tro.
Tras finalizar el desove las truchas exhaustas, se
dejan arrastrar por la corriente hasta los lugares
de donde partieron, río abajo. Poco a poco
comienzan a alimentarse para preparar su próxi-
ma freza un año más tarde. Algunos ejemplares
no sobreviven a la puesta y se les puede ver flo-
tando en la corriente.
Si la temperatura del agua es apropiada -12 gra-
dos-, los huevos eclosionan en unos 35 días. Los
diminutos alevines, translúcidos y provistos de un
gran saco vitelino del que se alimentan durante
sus primeros días de vida, se esconden  nadan-
do torpemente entre las piedras del fondo para
resguardarse del ataque de otros peces. Al prin-
cipio permanecen casi inmóviles, agitando sim-
plemente sus aletas pectorales, aún rudimenta-
rias. Transcurridas un par de semanas se va colo-
reando su dorso y flancos y al cabo de un año
superan los 10 centímetros. Al año siguiente
maduran sexualmente con un tamaño de 25 cen-
tímetros y un peso de 150 gramos.

Numerosas variedades

La trucha tiene tantas variedades que se ha llega-
do a decir que no hay dos truchas iguales. Existen
entre ellas tres subespecies, que son las varieda-
des más importantes: la trucha de mar o Salmo
trutta trutta, la trucha de río o común, Salmo trutta
fario y la trucha de lago o Salmo trutta lacustris,
ésta última subespecie está ausente de las aguas
dulces de Euskadi.
El colorido de estas tres variedades es diferente y
también sus costumbres, pues mientras que la
marina pasa parte de su vida en el mar, regresando a los ríos en la época
de puesta, la común, permanece siempre en el río, ascendiendo más o
menos por él y por sus afluentes durante la época de desove. La trucha
lacustre habita en lagos, que sólo abandona para reproducirse. Para ello
asciende por los arroyos que lo alimentan hasta sus cabeceras, para
depositar allí sus huevos.
Estas tres subespecies de trucha, pertenecientes a la misma especie, se
estudian por separado, pero existen otras muchas variedades que tienen
diferentes nombres, según los distintos caracteres que adquieren en la loca-
lidad en que habitan. Así ocurre con el Salmo carpio de Linneo, que es una
trucha del lago Garda italiano, el Salmo levenensis de Gonther o trucha esco-
cesa, el Salmo lemanus de Cuvier, que es una trucha que vive en el lago
Lemón y en otros suizos, etc. En las islas Británicas hay muchos tipos de tru-
chas, según las aguas en que habiten. Gonther hizo un estudio global sobre
ellas, a las que dividió en diez variedades (Salmo orcadensis, S. cambrius, S.
bracgypoma, S. ferox, S. gallivensis).  

Caracteres morfológicos

La trucha común, o de río, tiene un cuerpo fusiforme de corte oval, algo alar-
gado y cubierto de pequeñas escamas, pudiéndose contar de 110 a 125 en
su línea  lateral. Anatómicamente se diferencia con el salmón en que el

número de escamas que posee en la
línea oblicua transversal que va desde la
aleta adiposa a la línea lateral es de 13
a 16, mientras que en éste hay de 11 a
13 escamas. Además, el cuerpo de la
trucha es menos esbelto, más corto y
con el pedúnculo caudal más alto.
El peso habitual de las truchas que viven
en los arroyos que superan los 1.500
metros de altitud es de unos 100 gra-
mos, con una longitud de 20 cm. En
casos excepcionales estas truchas
alcanzan un tamaño de 40 cm. y un
peso de casi dos kilos.

En los ríos grandes, la longitud habitual es de 30 cm. y un peso que oscila
entre los 200 y los 500 gramos, alcanzando a menudo hasta un kilo. Pero
excepcionalmente pueden llegar a medir hasta 90 cm. y pesar de 6 a 9 kilos.
En aguas inglesas se han capturado ejemplares de hasta 14 kilos que gene-
ralmente suelen ser hembras estériles.
Por el tamaño y en medio en el que habitan, el investigador Fatio estableció
dos tipos de truchas de río: el tipo de trucha minor (menor) o de pequeña
talla, que habita en torrentes, arroyos y riachuelos, y por otra el tipo major
(mayor), o de más talla, que habita en los ríos de mucho más caudal y en los
lagos o pantanos profundos. Por regla general, las dimensiones de estos
peces, al igual que los de otros muchos de agua dulce, están en proporción
directa con el volumen de agua en el que viven.

Coloración variable

La coloración de las truchas de río es muy variable. Las poblaciones que
habitan en las aguas cristalinas de los arroyos de alta montaña presentan
una coloración más brillante, y las manchas anaranjadas de su cuerpo son
de un tono más vivo. En cambio en los grandes ríos su coloración es más
difusa, apagada y pálida, siendo en los lagos profundos de un tono más oscu-
ro y azulado en el dorso, pero más plateado en sus flancos y vientre. Por lo
general, el color de la trucha varía según la edad, el lugar en que vive, el

sexo, la estación del año.... La coloración más habitual es
la de los ejemplares con el dorso y la parte superior de los
flancos de un tono pardusco, con reflejos verdosos.
Los flancos son de un verde claro amarillento y el vientre
blanquecino sucio, algo plateado. La cabeza está salpi-
cada por numerosas manchas negras más o menos
redondeadas, así como el dorso, flancos y aletas, excep-
to la adiposa y la caudal. También presenta en los flancos
unos puntitos brillantes anaranjados que están orlados de
blanco y, a menudo, también anaranjado el extremo de la

aleta adiposa. Cuando la trucha de río es muy joven y no mide
más de 7 - 8 cm., su colorido es muy similar al de los salmones
llamados pintos. La cabeza de la trucha es fuerte y generalmen-
te achatada, pero hay dos tipos diferentes, uno de cabeza chata
y otro en punta. Su boca rasgada y grande, es relativamente
mayor que la del salmón, pues el extremo posterior del maxilar
de la vertical pasa fácilmente de la mitad del ojo. Sus mandíbu-
las están provistas de numerosos dientecillos, sobre todo la infe-
rior, así como el vómer y la lengua.

En los torrentes y arroyos cristalinos de mon-
taña, en las cascadas y remansos de los cur-
sos medios de prácticamente todos nuestros
ríos y en todos nuestros  pantanos y lagunas,
un pez de estilizada figura nada en busca de
alimento, es la trucha común o de río, (Salmo
trutta fario).

De color verdoso con grandes motas rojas o negras,
su colorido varía según su edad, estación del año y

hábitat en el que se encuentra y puede ser tanto claro
como negruzco.
Generalmente las que viven en pantanos y embalses
suelen ser de mayor tamaño que las que habitan en los
pequeños arroyos poco profundos, pudiendo llegar a
medir hasta un metro de longitud y pesar hasta 5 kilos.
La población de truchas comunes de nuestros ríos es
anualmente incrementada mediante las repoblaciones
que llevan a cabo las Diputaciones Forales vascas. Ello
ha hecho posible que actualmente sea el pez de río más
abundante de nuestras aguas continentales en los tres
Territorios Históricos, al estar presente en prácticamente
todos los ríos, especialmente en sus cabeceras. 
Es más escasa en el Ebro y en algunos cursos de la
LLanada Alavesa. En Bizkaia está casi ausente en los
afluentes del Cadagua, Pomos e Ibarra, donde aparece
su vicaria introducida la trucha de arco-iris.

Excelentes nadadoras

Excelentes nadadoras y saltadoras, al igual que sus pri-
mos los salmones, son capaces de salvar obstáculos de
considerable altura. Su alimentación es muy variada y va
desde crustáceos y pequeños peces hasta insectos,
tanto en estado larvario como adultos. A menudo saltan
fuera del agua para atrapar a los mosquitos que revolo-
tean cerca de la superficie.
La trucha común puede ser considerada como un animal
más bien nocturno, ya que generalmente durante el día
permanece escondida entre las piedras y los salientes
de la orilla o en las cavidades y refugios formados por las
rocas de las aguas donde habita. Mientras permanece
inmóvil, permanece vigilando atentamente sus alrededores, al acecho de su
presa. Si se aproxima algún pececillo, conserva su inmovilidad hasta que la
víctima se pone a su alcance; entonces se abalanza sobre ella como un resor-
te, propulsándose mediante un brusco coletazo de su aleta caudal. Si bien los
ejemplares jóvenes se nutren de pequeños insectos, gusanos, sanguijuelas o
renacuajos, las grandes truchas de más de un kilo de peso se muestran tan
voraces como el lucio y persiguen a todo tipo de animales, incluídos sus propia
prole.

Lugares estratégicos

Las truchas tienen la costumbre de situarse en lugares estratégicos del río para
procurarse el sustento diario, siendo los ejemplares más fuertes los que logran
los mejores sitios. 
Amante de las aguas frías y oxigenadas, que no superen los 15 ºC, los indivi-
duos adultos buscan durante el invierno los fondos algo profundos para allí,

semialetargados, reposar en un sueño invernal.
Al bajar las aguas de los deshielos vuelven a
recobrar su actividad y emigran por el río para
buscar alimento. Este despertar depende de la
latitud donde vivan y de la temperatura de las
aguas, siendo en Europa central entre marzo y
junio.

Una cuna de agua

Desde mediados de octubre y hasta bien entra-
do el mes de diciembre las truchas comunes de
nuestros ríos entran en celo. La papila sexual de
los adultos aumenta de tamaño y su piel se alte-
ra, pues las escamas dorsales y ventrales de los
machos se cubren de una excrecencia de color
negruzco.
Durante este período ambos sexos se diferen-
cian con facilidad, ya que el macho pierde sus
dientes prensiles y adquiere otros mayores lla-

mados dientes nupciales. Al mismo tiempo se va formando una protuberancia
en forma de gancho en la mandíbula inferior que le confiere un aspecto carac-
terístico.
Todos los individuos acuden a desovar al lugar del río que les vio nacer, por lo
que ascienden hasta su cabecera superando desniveles y corrientes rápidas
hasta alcanzar las aguas poco profundas, limpias y frías de los arroyos de mon-
taña, cuya oxigenación permite el desarrollo y supervivencia de los alevines.
Los machos suelen madurar sexualmente a los dos años de vida, uno año
antes que las hembras.

Diciembre, época de desove

Hacia el mes de noviembre o diciembre las truchas en celo llegan a sus puntos
de freza, remansos con fondo arenoso. Las hembras suelen llegar antes que
los machos  y escogen los lugares más apropiados para depositar los huevos.
Cuando llegan los machos, las hembras levantan la arena y el cieno del fondo

mediante fuertes movimientos de su cola para preparar una
cavidad ancha y baja. La pareja se coloca el uno al lado del
otro y permanecen durante largo rato en esa posición. 
Al llegar la noche acontece la freza. A medida que la hembra
expulsa sus huevos, al friccionar su vientre contra la arena
del fondo, su compañero, ligeramente detrás de ella, los
fecunda rociando sobre ellos su esperma.  Amenudo se pue-
den ver a varios machos acompañando y fecundando los
huevos de una sola hembra. Esta rudimentaria poliandra no
conlleva ninguna agresividad entre ellos. La sincronización
entre la apuesta y la eyaculación queda asegurada median-
te la presencia de sustancias químicas que se esparcen por
el agua, al tiempo que salen los huevos. Después de fecun-
dados son cubiertos por una fina capa de arena.
Las truchas sólo utilizan para desovar lugares donde la gra-
villa está bañada por una corriente de agua con el fin de
que ésta arrastre a los huevos no fecundados, cuyo peso
es menor y aporte el suficiente oxígeno a los que quedan
bajo la arena. Se ha calculado que las hembras ponen por
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GEOGRAFÍA / ISLAS DEL MUNDO

La isla Pescador está ubicada en la
parte meridional del estrecho de
Tanon, un canal angosto pero muy
profundo que separa Cebú de
Negros. Aunque este canal mide unos
28 kilómetros de anchura, los estre-
chos forman una importante fosa de
550 metros de profundidad.

Esta pequeña isla filipina, cima de una
montaña submarina, está rodeada por un

espectacular arrecife que dista solo dos
Kilómetros de la costa occidental de Cebú. El
agua que se extiende entre ella y tierra firme
alcanza una profundidad de 300 metros.
La isla apenas mide cien metros de longitud
y está situada a tan solo 6 metros sobre el
nivel del mar. Toda su costa es un escarpado
risco coralino, socavado a nivel del mar, y su
superficie es llana y está cubierta por una
vegetación escabrosa y densa. Se encuentra
completamente rodeada por un estrecho de
unos cien metros de anchura, el cual a partir
de los tres metros de profundidad describe
una suave pendiente hasta los nueve metros
de profundidad, hasta alcanzar la cresta del
arrecife. Éste da paso a un muro vertical que mide 40 metros de profundi-
dad en sus vertientes oriental y occidental y 50 metros en el extremo norte
de la isla.
Los muros presentan una inmensa cantidad de salientes, relieves y oque-
dades, aunque la formación natural más espectacular es la Catedral, un
gigantesco túnel abierto en su parte superior y en el costado a una profun-
didad de 15 metros, cuyo fondo está situado a 34 metros de profundidad.
Este arrecife alberga una amplia variedad de corales dispuestos unos jun-
to a otros a través de toda la llanura que lo constituye y que en la cresta for-
man un denso bosque de placas, ramas y frondas que culminan abrupta-
mente en el borde del muro. Aquí habitan todas las variedades de corales
pétreos y blandos que existen en las aguas de Filipinas, desde los gigan-
tescos corales tabulares y los cuernos de ciervo, los grandes y bulbosos
corales cerebro, los llamados corales hongo y los diminutos glóbulos de

coral burbuja, hasta las placas erectas y afiladas  de los corales de fuego.
En las paredes se observan grandes abanicos gorgonarios, así como
numerosos corales blandos, negros, esponjas y nudibranquios.
El magnífico estado del arrecife de Pescador garantiza su abundancia de
peces. La lista de especies es casi interminable, pero entre las más fre-
cuentes se hallan gobios de fuego, el gobio Valenciennea strigata, ídolos
moruns (Zanclus), peces ángel, mariposa soldado, meros, morenas, peces
globo y león. Como la isla está rodeada de aguas muy profundas, son
comunes los bancos de peces pelágicos, como lucios, barracudas y fusile-
ros. También se ven atunes y a veces aparecen tiburones grises y martillo.
En el estrecho de Tanon habitan varias especies  de delfines y ballenas
pequeñas.
En esta isla reina un clima cálido y su humedad es siempre elevada, en tor-
no al 80%. Sus temperaturas diurnas oscilan entre los 30 ºC en enero a los
37 ºC en mayo.
La época seca se prolonga desde febrero hasta marzo o mayo, mientras
que la estación lluviosa dura de junio a enero o febrero, si bien la mayoría
de las precipitaciones se registran  entre julio y octubre.
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RANAS ARBORÍCOLAS

Hypsiboas semilineatus

Hypsiboas stellae Hypsiboas tetete

Hypsiboas sibleszi 

Hypsiboas rufitelus Hypsiboas semiguttatus

Hypsiboas pulchellus 

Hypsiboas rosenbergi 

Hypsiboas raniceps Hypsiboas riojanus

Hypsiboas steinbachi

Osteopilus dominicensis

HÍLIDOS

RANAS ARBORÍCOLAS
Osteopilus es otro género de la familia Hylidae. Sus ocho especies se distribuyen por las Antillas Mayores, las

Bahamas y el sur de Florida. Una de las más conocidas es Osteopilus dominicensis. Habita en La Española y en las
pequeñas islas circundantes. Sus hábitats naturales incluyen bosques tropicales o subtropicales secos, zonas de

arbustos, pantanos, lagos de agua dulce permanentes e intermitentes, marismas de agua dulce, corrientes de agua,
pastos, plantaciones, jardines rurales, áreas urbanas, zonas de almacenamiento de aguas, estanques, tierras 

de irrigación, zonas agrícolas inundadas, canales y diques.



cer un número variable de años al grupo.  Al prin-
cipio de la temporada de danzas invocan a varios
espíritus, y creen que éstos van a permanecer
con las bailarinas hasta el término de la estación.
Por tradición, el matrimonio entre primos es el
preferido, pero en la actualidad se da toda una
clase de facilidades para que los jóvenes puedan
elegir libremente. Todos los primos son conside-
rados como posibles cónyuges, pero la hija de la
hermana del padre es la novia ideal para un hom-
bre. Sin embargo, están estrictamente prohibidos
los enlaces entre primos de linajes paralelos: por
ejemplo, un hombre no puede casarse con la hija
de un hermano de su padre. La boda tiene lugar
en casa de los padres del novio y carece de todo
sentido de ceremonia religiosa. La recién casa-
da permanece allí tan solo durante dos o tres días,
y luego regresa a casa de sus padres, donde pue-
de permanecer hasta cuatro o cinco años. Duran-
te ese periodo la mujer y el marido se visitan con-
tinuamente, pasando una o dos noches juntos en
cada una de ambas casas. En ese momento es
cuando los padres de la joven esposa entregan
la dote al marido. 

Compleja religión

El carácter complejo de la religión
gurung se refleja en la diversidad de
ritos. Hay tres categorías de sacerdo-
tes, conocidas por diferentes nombres,
y cada una de ellas sigue prácticas ritua-
les distintas. La más prestigiosa es la
de los lamas. Por sus doctrinas y disci-
plina se ajusta al budismo tibetano, y
algunos de sus miembros han estudia-
do en el Tíbet. Sin embargo, aunque
casi todos conocen la lengua tibetana,
no son demasiado instruidos y el núme-
ro de libros litúrgicos que poseen y reci-
tan durante las ceremonias es limitado.
A veces un lama rico construye un ane-
xo en su casa y lo arregla al estilo de las
capillas tibetanas, con imágenes y per-
gaminos pintados llamados "thanka".
Sin embargo, ningún lama gurung se
dedica solamente a sus funciones sacer-
dotales. Por lo general es un padre de familia que pasa la mayor parte del
tiempo labrando sus campos. De vez en cuando varios  lamas se reúnen
en una capilla y celebran alguno de los ritos budistas importantes, pero
estas reuniones son escasas.
Mucho más numerosos que los lamas son los sacerdotes conocidos como
"klihbri", profundamente inmersos en los ritos domésticos de los poblados.
No poseen libros sagrados y aprenden de memoria todas las oraciones y
rituales. Este sistema es arduo y
dura varios años, porque el len-
guaje ritual ya  no lo entienden las
jóvenes generaciones. Esta lengua
ritual parece tener su origen en otra
mucho más antigua hablada pro-
bablemente por un grupo de inmi-
grantes que introdujeron una ide-
ología y unos ritos que todavía per-
sisten entre los actuales gurungs,
a pesar de que la lengua se ha
vuelto anticuada y hay que estu-
diarla para comprenderla. Oficiar
en ritos funerarios y en cultos dedi-
cados a los antepasados forma
parte de las obligaciones de los
"klihbri". Sus vestiduras se parecen
a las que llevan los lamas en algu-
nas celebraciones y los tambores
y grandes címbalos de latón son
los instrumentos musicales que se
usan en las ceremonias.

El tercer grupo, o categoría de sacerdotes, está com-
puesto por unos religiosos comparables a los chamanes
o curanderos, que ejercen en muchas comunidades tri-
bales e hindúes en Nepal. Existe la creencia de que estos
chamanes son capaces de establecer contacto con los
espíritus y deidades locales.
La religión gurung se ocupa principalmente de las rela-

ciones de los vivos con los muertos: creen que los espíritus de los muer-
tos se interesan por sus parientes vivos y su poder puede ser beneficioso
o maléfico.
Los cadáveres son inhumados o enterrados, y el hijo del difunto lleva luto
durante seis meses o incluso un año. Durante este periodo no come car-
ne ni bebe licores. Un año después de fallecimiento se celebra el funeral
definitivo, que suele ser una ceremonia muy costosa.

Con paños blancos y adornos se envuel-
ve una esfigie que representa al difunto.
Un sacerdote "klihbri" se dirige al espíri-
tu del muerto y lo envía a su lugar de des-
canso en el norte, que es el equivalente
del "cielo" hindú. Una vez admitido el
espíritu en el cielo, los parientes vivos
quedan libres de preocupaciones. Sin
embargo, en el  largo intervalo entre la
muerte y la ceremonia final, el espíritu
puede traer conflictos con su familia.  
En época reciente algunos gurungs han
comenzado a emplear sacerdotes brah-
manes, imitando a las más altas castas
hindúes, con las que comercian y reali-
zan intercambios. Aunque los llaman para
celebrar ciertas ceremonias domésticas,
no forman parte de la sociedad gurung,
y este hecho no obedece a una auténti-
ca conversión religiosa, sino que se debe
tan solo al deseo de aumentar el presti-
gio social.

ANTROPOLOGÍA / PUEBLOS DEL MUNDON A T U R A R E N A H O T S A
La voz de la naturaleza

Como la mayor parte de
los montañeses que

habitan las cordilleras cen-
trales de Nepal, los
gurungs son de origen
mongol y su lengua tribal
pertenece al grupo de las
tibeto-birmanas. Muchos
gurungs hablan también
con fluidez el nepalí, que
es la lengua oficial del rei-
no. En la parte este de
Nepal hay un número con-
siderable de gurungs allí
establecidos que han olvi-
dado su lengua original y
solo hablan nepalí.
La cuna histórica de los
gurungs y el lugar donde
viven en mayor número
está situado en el oeste del
Nepal, extendiéndose des-
de el distrito de Gorkha
hasta el distrito de Syang-
ja. También se encuentran
grupos menores de gu-
rungs a ambos lados del
río Kali Gandaki en el dis-
trito de Banglung.
Los pueblos están constitui-
dos por lo general en la
cima de los cerros y estri-
baciones, en altitudes que
oscilan desde algo más de
mil metros hasta los 1.500
meros. En las faldas de las
montañas cultivan patatas,
mijo y maíz. En la parte baja
de los valles, los campos en
terraza construidos en las
laderas se utilizan para plan-
tar arroz en verano y trigo en
invierno.  
Una característica  particular
de los poblados gurungs es
la larga escalera de pelda-
ños de piedra que conduce
desde el pueblo hasta los
campos en el fondo del valle.
Los pueblos gurungs suelen
estar formados por un pro-
medio de 150 a 200 casas,
aunque los mayores lleguen
a contener hasta 700.
A pesar  de que los poblados

son permanentes, muchos gurungs pasan la mayor parte del tiem-
po  acudiendo de un campamento a otro con sus rebaños de ove-
jas. Durante el verano apacientan sus animales en pastos de tipo
alpino, y en invierno los trasladan a los valles, donde a menudo
pastan en los campos ya segados que pertenecen a otras comu-
nidades. El estiércol de los ovinos sirve para abonar esos campos.
Las ovejas se esquilan dos veces al año, y su lana se utiliza para
tejer mantas y una tela basta que sirve para confeccionar abrigos.
El traje tradicional de los hombres está constituido por una cami-
sa corta atada delante y taparabo de varios metros de tela blanca
de algodón que enrollan alrededor de la cintura y que sostienen
con un ancho cinturón.
Las mujeres llevan blusas de algodón atadas en el pecho y amplias
faldas de algodón estampado. Sus adornos son collares de coral
rojo y aretes de oro para la nariz y orejas que suelen recibir tradi-
cionalmente  como regalo de bodas, para señalar su nueva situa-
ción.
A diferencia de las mujeres de las castas más altas hindúes, las
muchachas gurung, coquetean a menudo con los jóvenes de su
pueblo o incluso con forasteros. Gastan bromas y hacen tímidas
insinuaciones a los viajeros que pasan por los caminos, y se las
puede oír riendo o bromeando con sus amigos mientras van a bus-
car leña al monte.
La sociable y alegre disposición de la gente joven encuentra mar-
co adecuado en una institución peculiar llamada rodi, que es como
una especie de club para la juventud. No es un dormitorio perma-
nente como los que suelen frecuentar los jóvenes de algunas tri-
bus indias, sino un lugar de reunión para determinado grupo de
chicas o chicos en casa de un hombre o de una mujer de edad
madura. Los adolescentes que se unen al rodi permanecen jun-
tos hasta  los 17 o 18 años. Al atardecer las muchachas se traen
sus mantas y duermen en sus dormitorios; los jóvenes suelen ir
por la tarde al rodi de las chicas, donde cantan y bromean juntos.
Luego por la noche, vuelven a su rodi para dormir. En contraste
con los dormitorios de los jóvenes de la India tribal, el rodi no es
un lugar para intimidades sexuales, sino sencillamente un centro
de reunión social. 
Los jóvenes de ambos sexos suelen cantar juntos, aunque nunca
bailan unidos. La mayor parte de los bailes gurungs son interpre-
tados por hombres, pero en ciertas celebraciones rituales, las
muchachas solteras danzan en un estado de trance, poseías por
diosas o espíritus de antepasados. Sólo algunas jóvenes escogi-
das bailan estas danzas rituales, y para ello tienen que permane-
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Las estribaciones meridionales del Annapurna, una de las más altas cordilleras del
Himalaya, están habitadas por los gurungs, tribu de robustos montañeses que se

han hecho célebres por su valentía.
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N A T U R A R E N A H O T S A
La voz de la Naturaleza

PARQUES NACIONALES DEL MUNDO

en la obtención de los datos necesarios para los
planes de administración como en la aportación
directa de dinero para la gente de las islas.
El clima del parque es caluroso y húmedo. Las pre-
cipitaciones son bajas y acontecen principalmente
entre diciembre y marzo.

Gigantes submarinos

Algunas criaturas marinas, al no ser molestadas,
pueden alcanzar un tamaño enorme. Los grandes
bancos de palometas largas y plateadas son comu-
nes en los alrededores de las islas del archipiélago
de Tukang Besi y alcanzan una gran velocidad al
lanzarse sobre sus presas. El gigante pez napoleón,
que puede verse solo o en grupos alimentándose en
las cercanías de los arrecifes, pude alcanzar los 2
metros de longitud. También suelen verse orcas,
tiburones ballena y tiburones blancos. Suele ser
habitual ver tortugas verdes y tortugas carey en
estas aguas, en las que demuestran una habilidad
muy superior a sus torpes movimientos en tierra fir-
me, cuando se dirigen a la costa para poner los hue-
vos. Quizá el animal más impresionante de todos -no sola-
mente por su gran tamaño sino también por su elegancia en
el agua- es la manta gigante, que a diferencia de la mayor
parte de rayas es una especie pelágica, un pez de mar abier-
to -aunque también puede ser vista en lugares de buceo cer-
ca de la orilla-. Las mantas gigantes, que se alimentan por fil-
tración y deben nadar constantemente para asegurar el paso
continuado de agua rica en plancton a través de su cavidad
bucal, son uno de los peces de mayor tamaño del océano:
alcanzan hasta tres metros de longitud y 7 metros de anchu-
ra. No son criaturas agresivas, pero no hay que confundirlas
con otra especie más pequeña, el águila marina, que vive en
lo más profundo y suele causar serias heridas con el aguijón
que tiene en la base de su cola.
Nadar junto a uno de estos gigantes marinos es una expe-
riencia inolvidable para el submarinista. Compartir el agua
con los delfines resulta igualmente gratificante, aunque estos
elegantes animales suelen verse más desde la embarcación
que desde el agua. Tres especies comunes en las aguas

indonesias son el delfín de hocico
largo, identificable por sus especta-
culares saltos fuera del agua, el del-
fín común y el delfín tropical. Otro
animal marino de las islas Tukang
Besi es el dugón. Esta criatura pesa-
da y de crecimiento lento, que puede
llegar a medir 2,5 metros de longi-
tud, es -junto al manatí, su pariente
americano- el único mamífero mari-
no herbívoro; uno de sus familiares
más cercanos es el elefante. Se reú-
ne en pequeñas manadas para ali-
mentarse de las hojas y los rizomas
de las fanerógamas, especialmente
el Thalassodendron ciliatum, que
crece en extensas praderas subma-
rinas alrededor de las islas de
Tukang besi. En el sudeste de Asia

los cazadores buscan dugones por su carne, sus gran-
des colmillos de marfil y por el aceite que se obtiene de
su piel grasa. Esto, junto a su lento ritmo de reproduc-
ción (tienen sólo una cría cada 3-7 años), implica que las
poblaciones de estos animales son altamente suscepti-
bles a la depredación humana. Como necesitan salir a la
superficie cada uno o dos minutos para respirar, se aho-
gan fácilmente al quedar atrapados en las redes de los
pescadores.     

Las aves de la isla de Buton

Los esfuerzos de los grupos medioambientales que tra-
bajan en la zona no se centran sólo en el mar sino que
también incluyen la avifauna de la isla de Buton, al nor-
te del grupo de Tukang Besi. Recogen información para
un proyecto -conocido como “kukila”, que significa "pája-
ro" en lengua javanesa-, que reúne una base de datos
con todas las especies de Indonesia y está basado en
áreas de 324 kilómetros cuadrados.
La isla es tan grande que se necesitan 25 áreas para
cubrir toda su superficie. Algunas especies importantes
son una clase de cuervo, el martín pescador Cittura cua-
notis, la dúcula rosácea, el abejaruco Meropogon forste-
ni, el rascón de Platen y una especie de lechuza -los dos
últimos son muy reservados-. De momento se han regis-
trado más de 150 especies en la isla, incluyendo muchas
del as endémicas de Sulawesi. También están presentes
algunos de los pocos mamíferos de Sulawesi, como el
tarsero y el anoa.

El Parque Nacional Marino
Wakatobi es un parque

nacional que comprende las
Islas Wakatobi al sudoeste
de Célebes, Indonesia cun
una extensión de 1,39 millo-
nes de hectáreas (13.900
km2).
Fue creado en 1996 debido a
la velocidad con la que los ecosistemas de las islas se estaban
degradando, con el fin de lograr un balance entre las necesidades de
las comunidades locales y la protección de la biodiversidad.
Representa el segundo mayor parque nacional marino de Indonesia.
Abarca los arrecifes de coral ubicados en el centro del área indo
pacífica, donde existe la mayor variedad de especies de coral.
Posee una población permanente de 80.000 habitantes, muchos de
los cuales realizan sus actividades de pesca en las regiones protegi-
das de la marea por los corales.
Uno de los principales problemas para el mantenimiento del parque
es la competencia entre las diversas comunidades que habitan las
islas por sus recursos pesqueros. Se tiene previsto asignar a cada
comunidad zonas de pesca de manera que no haya competencia
entre ellos y se permita el crecimiento de la fauna marítima en las
cercanías de los corales, dado que cada comunidad estará interesa-
da en el crecimiento de la fauna en su área de pesca.
En el parque funcionan tres centros de investigación que reciben
investigadores y pasantes de todo el mundo y ofrecen como incenti-
vo, alojamiento, playas y submarinismo. En el centro principal, en la
Isla de Hoga se reúnen semanalmente los visitantes durante los fines
de semana para disfrutar de actividades de esparcimiento e inter-
cambio de ideas.
Para lograr el balance financiero del parque, se preparan planes para
desarrollar actividades de turismo ecológico. 

En 2002 se elaboró un catálogo con 27 sitios espectaculares para
visitas submarinas. Esto es solo una muestra dado que muchos de
los atolones están por explorar.
Estudios iniciales  llevados a cabo en la región por World Wide Fund
for Nature reconocieron la importancia de estas pequeñas islas bor-
deadas por arrecifes, y dos sociedades ecológicas benéficas europe-
as han estado estudiando las especies que integran las comunidades
de los arrecifes a la vez que trabajaban con los habitantes del lugar
en estrategias de administración. En una carrera amistosa entre turis-
mo y conservación, los ecoturistas están jugando un papel vital tanto

Wakatobi es un 
parque nacional

marino  de 13.900
km2 ubicado en un
grupo de islas que
forman parte del
archipiélago de

Tukang Besi, frente 
a la península
sudoriental de

Sulawesi. Las cuatro
islas principales que
incluye son: Wangi-

wangi, Kaledupa,
Tomia y Binongko. 

INDONESIA

PARQUE NACIONAL MARINO DE WAKATOBIPARQUE NACIONAL MARINO DE WAKATOBI
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Durante la marea baja una parte del
sistema de arrecifes de Kaledupa
descubre la exuberancia de sus

comunidades de coral.

Tradicionalmente la vida de los Bajau transcurre por entero en el
mar, aunque en los últimos años se han formado núcleos costeros.



VOLCÁN SANTIAGUITO
(GUATELAMA)

Por lo general, las transformaciones geológicas
ocurren tan lentamente que las referencias
temporales del pensamiento humano no son
suficientes para comprenderlas. Sin embargo,
en zonas de gran actividad volcánica como
Sierra madre en Guatemala, basta a veces una
vida humana para presenciar la formación de
un volcán. El volcán Santiaguito crece conti-
nuamente desde 1922 en el flanco de su
"madre", el volcán Santa María.

LAGO DE ATITLÁN
(GUATEMALA)

Si se trata o no del lago más hermoso del
mundo, como decía Alexander von Humboldt,
depende de la percepción personal. Pero en
cualquier caso, el lago Atitlán, situado a 1.560
metros de altitud, es un lugar de visita obligada
en Guatemala, pues está circundado por el vol-
cán que le da su nombre, así como por otros
dos volcanes, el Tollimás y el San Pedro, los
tres con más de 3.000 metros de altura.

COSTA DE BELICE
(BELICE)

Delante de Belice se extiende el segundo arre-
cife de coral más grande del planeta y emergen
unas mil  islas y atolones. Peces y pájaros
encuentran aquí un hábitat único, declarado
Patrimonio Natural de la humanidad.
Constituye un auténtico paraíso para los aman-
tes del submarinismo, la vela y el surf. 

GRAN AGUJERO AZUL
(BELICE)

El gran agujero azul (Geat Blue hole) impresio-
na ya desde el aire, pero resulta especialmente
atractivo para los buceadores. Con un diámetro
de 300 metros y 145 metros de profundidad,
sus paredes son casi verticales y constituyen el
hábitat de una variada fauna y flora. Se formó al
derrumbarse las capas de piedra caliza sobre
un sistema de cuevas, por eso permite acceder
a las cuevas a 33 metros de profundidad.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA
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Lago Atilán.

Gran agujero azul de Belice.

Costa de Belice.

Volcán Santiaguito.
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