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PRESENTACIÓN 
 
El Congreso Boliviano de Ecología, se viene realizando desde 2006 con la finalidad de 
promover el intercambio de información y la discusión de temas importantes relacionados a 
la ecología: El primero se realizó en La Paz del 17 al 19 de marzo del 2006, el segundo en 
Cochabamba del 17 al 19 de abril del 2008, el tercero en Sucre del 16 al 18 de noviembre del 
2011 y el cuarto en Santa Cruz de la Sierra del 4 al 6 de junio del 2014. Este último, el V 
Congreso Boliviano de Ecologia, se realiza después de ocho años, cuando en realidad tenía 
que realizarse cada dos años, y esto no sucedió por varios factores. 
 
Este V Congreso Boliviano de Ecología, con el lema Hacia la integración de la sociedad y 
la naturaleza, se realiza con el objetivo de generar espacios de análisis sobre los avances 
de la investigación ecológica, de promover el encuentro de estudiantes y profesionales 
investigadores y de intercambiar conocimientos y experiencias, se realiza el evento entre el 
5 y 7 de octubre del 2022, de 08:00 a 18:00. El evento está dirigido a estudiantes, 
profesionales, instituciones y aficionados interesados o relacionados con la Ecología quienes 
participan a través de presentaciones orales y posters en las siguientes áreas temáticas: 
 

 Ecología y conservación de la biodiversidad 
 Ecología de ecosistemas y cambio climático 
 Ecología del paisaje e impactos humanos 
 Restauración ecológica y especies invasoras 
 Ecología urbana y educación ambiental 
 Agroecología, ecología de suelos y sistemas productivos 
 Ecología funcional y servicios ecosistémicos 
 Macroecología y modelamiento 

Los organizadores, al que represento, están seguros de que las presentaciones orales y en 
poster de investigaciones, las discusiones entre investigadores profesionales y estudiantes, 
y la de compartir experiencias entre instituciones, investigadores y demás, ayudaran a 
conocer mejor las realidades ecológicas a nivel nacional. Les agradecemos a todos los 
participantes del congreso y a los lectores e interesados, esperando que sea de mucha 
utilidad para los gestores, académicos e investigadores. 
 
 
 

José Carlos Herrera Flores, Msc. 
Presidente del comité organizador 
V Congreso Boliviano de Ecología 
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Instituciones organizadoras 

   Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) 

      Facultad de Ciencias Agricolas (FCA) 

    Carrera de Biología, FCA - UAGRM 
 

  Laboratorio de Botánica, FCA - UAGRM  
 

  Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FCA - UAGRM 
 

  Instituto de Investigaciones Forestales, FCA – UAGRM 
 

  Escuela de Ingeniería – Ex INEGAS, UAGRM 
 

  Fundación Amigos de la Naturaleza     
 

  Jardín Botanico Municipal de Santa Cruz 
 

 Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz 
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Comité organizador 
 
M.Sc. José Carlos Herrera Flores (presidente) Carrera de Biología, FCA-UAGRM 
M.Sc. Marco Aurelio Pinto (vicepresidente) Museo Hist. Nat. Noel Kempff Mercado 
Dra. Marisol Toledo (secretaria general) Carrera de Biología, FCA-UAGRM 
Lic. Ana Waleska Quevedo (Tesorera) Laboratorio de Botánica, FCA-UAGRM 
M.Sc. Edwin Magariños Instituto de Investigaciones Forestales

 UAGRM 
Lic. Olga Pérez Justiniano Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz 
Lic. Angélica Hernández Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz 
M.Sc. Mercy Lopez Laboratorio de Botánica, FCA-UAGRM 
 

 

Comité científico 
 
M.Sc. Betty Flores Llampa (presidente) Facultad de Ciencias Agricolas, UAGRM 
Dr. Bonifacio Mostacedo Facultad de Ciencias Agricolas, UAGRM 
Dr. Daniel Villarroel Fundación Amigos de la Naturaleza 

 
 

PAGINA WEB 
 

Univ. Kevin Richard Peña Miranda 
 
 
 

DIAGRAMACION 
 

Julio Cesar Villagomez Illescas 
Daniela Arias Melgar 

Gabriela Ronsa Gómez 
Karina Sauma 
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Comité evaluador 
 
 

Nombre Institución 
Alfredo Fuentes, Ph. D. Universidad Mayor de San Andrés 

Betty Flores Llampa, M. Sc. Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno 

Bonifacio Mostacedo, Ph. D. Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno 

Daniel Larrea, Ph. D. Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de 
Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA-Conservación 
Amazónica) 

Daniel Villarroel, Ph. D. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) 

Edwin Magariños, M. Sc. Instituto de Investigaciones Forestales, Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 

Erika Fernandez, M. Sc. Universidad Mayor de San Simón 

Geovana Carreño, Ph. D. CIFOR-ICRAF y Universidad de Winnipeg, Canadá 

Huascar Azurduy, Lic. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) 

Jose Carlos Herrera, M. Sc. Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autonoma Gabriel 
René Moreno 

Lidio López, Ph. D. Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental, Inst. 
Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA) 

Lilian Apaza, M. Sc. Museo Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno 

Luis Aguirre, Ph. D. Centro de Biodiversidad y Genética, UMSS 

Marco Pinto, M. Sc. Museo Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno 

Marisol Toledo, Ph. D. Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno 

Mercy Lopez, M. Sc. Facultad de Ciencias Agricolas, Laboratorio de Botánica, 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

Raul Altamirano, Lic. Facultad de Ciencias Agricolas, Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno 

Rene Guillen, Lic. Fundación Kaa Iya 
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V CONGRESO BOLIVIANO DE ECOLOGIA 
El incremento de la temperatura y la pérdida de las funciones ambientales afecta también a 
Bolivia, toda vez que entre el 2000 al 2020 el país perdió aproximadamente 6 millones de ha 
de cobertura vegetal natural (áreas con algún tipo de aprovechamiento que no modifica 
drásticamente su estructura y áreas sin ningún tipo de aprovechamiento registrado), de las 
que, el 49% correspondían a bosques primarios (áreas sin ningún tipo de aprovechamiento 
previamente registrado).  En este contexto ambiental, es imperante propiciar espacios para 
difundir y compartir el conocimiento científico referente a nuestra biodiversidad, ecosistemas, 
estado de conservación, relaciones y perspectivas futuras. Así también, es relevante 
actualizarnos en términos de tecnología y avances científicos y lograr estimular a las nuevas 
generaciones de investigadores que sean parte de la solución, a través de proponer 
alternativas que permitan mitigar los efectos del cambio climático y mantener el desarrollo 
productivo y económico del país, especialmente de los grupos sociales más vulnerables.  

En esta oportunidad, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de su carrera 
de Biología, tomó la responsabilidad de brindar este espacio organizando la quinta 
versión del Congreso Boliviano de Ecología, con el lema: “Hacia la integración de la 
sociedad y la naturaleza”, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a pesar de la crisis 
económica y después de haber experimentado la pandemia del covid-19. Este V Congreso 
se realizó con otras instituciones de la UAGRM provenientes de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, como el Laboratorio de Botánica, el Museo de Historia Natural Noel Kempff 
Mercado y el Instituto de Investigaciones Forestales junto a la Escuela de Ingeniería de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, así como la Fundación Amigos de la Naturaleza 
y el Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Se asumió el desafío de realizarlo 
de forma presencial, considerando que este tipo de eventos es una estrategia efectiva para 
reunir a diferentes investigadores, tanto profesionales como estudiantes, para compartir 
experiencias, analizar la contribución que la investigación hace a la sociedad y fomentar el 
trabajo coordinado entre todos. Estos eventos se logran realizar exitosamente gracias al 
apoyo de un equipo organizado de personas y, principalmente, al auspicio económico de 
diversas instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación, la educación 
ambiental y la conservación y uso racional de nuestros recursos naturales.  

Los objetivos planteados para el V Congreso Boliviano de Ecología fueron: 
 

 Generar espacios de discusión sobre metodologías, resultados y paradigmas en la 
investigación ecológica. 

 Promover el intercambio de información y conocimiento entre actores locales e 
internacionales; así como entre la academia y los tomadores de decisiones. 

 Difundir la investigación ecológica en Bolivia. 

Planificación y Organización del evento 

El comité organizador, compuesto por 11 profesionales, realizó diversas reuniones de 
planificación y organización, iniciando la primera en noviembre de 2021, cuyo contenido fue 
documentado en actas. Fechas importantes para las diferentes actividades fueron 
planificadas y en su mayoría cumplidas, pero también fueron ampliadas a solicitud de los 
participantes (Cuadro 1). 
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 Cuadro 1: Cronograma de actividades 
 

1era circular   05 de febrero 
2da circular 21 de abril 
Fecha límite - convocatoria de simposios y mesas 15 de mayo 
3era circular 4 de julio 
Fecha límite - envío de resúmenes 8 de julio 
Convocatoria de becas 12 de julio 
Envío de resúmenes ampliado 22 de julio 
Inscripción temprana 25 de agosto 

4ta circular 16 de septiembre 
Inscripción tardía 23 de septiembre 
Inauguración del V congreso - CEA 04 de octubre 

Ejecución del V congreso - UAGRM 5 - 7 de octubre 

 
Logotipo del congreso: Se lanzo una convocatoria de concurso para crear el logotipo del 
congreso, donde se presentaron tres propuestas y de estas se eligio el que fue realizado por 
la Lic. Oriana Lino. En el logo se puede observar la palmera y el anta, la palmera simboliza al 
mundo vegetal que se relaciona con la fauna y es de mucha utilidad al ser humano y el tapir 
o anta es llamado “arquitecto de los bosques latinoamericanos” por dispersar una gran 
variedad de semillas por el bosque y asi contribuyendo a la diversidad de especies de plantas 
que crecen en determinadas áreas. 
 
Inscripciones y envío de resúmenes: En la página web del evento se habilitó un formulario 
digital para la inscripción y la recepción de resúmenes, permitiendo así contar con una base 
de datos de todos los participantes. Se creó también un email para solicitar mayor información 
del evento y para coordinar los resúmenes (v.congreso.boliviano.ecologia2022@gmail.com). 
Los valores de las inscripciones fueron facturados y en moneda nacional (Bs), para tres 
categorías: profesionales, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado (Cuadro 2). El 
pago se realizó en el Banco Bisa a la cuenta: 6343-0170 de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza y para transferencias del extranjero por Western Unión a nombre de Ana Waleska 
Quevedo, responsable de la parte económica del evento. 
 
Cuadro 2. Costo de inscripción 

CATEGORÍA 

Costo de inscripción (Bs.) 

Hasta 25 de agosto Hasta 23 de septiembre 

Estudiantes de pregrado 300 400 

Estudiantes de posgrado 400 500 

Profesionales 500 600 
 
Difusión: Para informar los avances de la organización del evento a la comunidad de 
investigadores ecólogos, se difundieron 4 circulares.  El evento fue difundido también a través 
de la página web del evento, alojado en la página web de la carrera de Biología 
(www.congreso.biologiauagrm.edu.bo), por Cebem - REDESMA, el periódico digital La 
Región, diferentes páginas de Facebook como la del congreso de ecología, del Museo 
HNNKM, de la carrera de Biología, así como por la radio universitaria, medios televisivos y 
diversos grupos de WhatsApp de instituciones participantes del evento. Asimismo, se difundió 
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un afiche impreso del evento en diversas instituciones de Santa Cruz de la Sierra y se envió 
el afiche a diferentes ciudades del país (La Paz, Cochabamba, Sucre, Trinidad). 

Instituciones organizadoras y colaboradoras 

A la solicitud de apoyo económico, por parte del comité organizador, a instituciones 
colaboradoras y/o financiadoras, diversas respondieron de forma positiva. A continuación, se 
describe brevemente el trabajo y apoyo de las instituciones organizadoras y colaboradoras 
para lograr la ejecución del V Congreso Boliviano de Ecología: 
 FCA-UAGRM: designación de personal docente y administrativo para la planificación y 

organización del evento y para diagramar material de difusión, préstamo de vehículos para 
curso precongreso, compra y traslado de equipos, así como diversos trámites 
administrativos. 

 Carrera de Biología – Laboratorio de Botánica: gestión y administración de recursos 
económicos, planificación y organización del evento y de los cursos pre y poscongreso, 
preparación y difusión de material sobre los avances, inscripción y entrega de materiales 
a participantes. 

 Instituto de Investigaciones Forestales (INIF): apoyo en la organización del evento y en 
las reuniones de planificación, moderadores de conferencias magistrales. También 
responsable de la logística en salones y auditorios durante el evento. 

 Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM): apoyo en la planificación del 
evento, exposición de publicaciones y souvenirs, moderadores de sesiones y evaluación 
de posters.  

 Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz de la Sierra: apoyo en la planificación y 
organización de la inauguración, difusión en radio y medios televisivos, gestión con 
instituciones de apoyo (VillaSanta con dispensadores y bidones de agua, Embol con 
paquetes de gaseosa, CRE con alquiler de equipos de sonido y Arete Guazu con mobiliario 
para el evento inaugural). También apoyó con el ingreso gratuito al Jardín Botánico para 
dos cursos precongreso. 

 Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN): apoyo en la planificación del evento, manejo 
administrativo de las inscripciones al evento y a los cinco cursos ejecutados, así como 
apoyo en el diseño y difusión de las circulares y exposición de publicaciones durante el 
evento. 

 Escuela de Ingeniería - UAGRM: brindó espacios del auditorio y salones para realizar 
exposiciones orales, mesas redondas, para la inscripción y entrega de materiales, así 
como un salón para el depósito de equipos y materiales. 

 Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC): organización de un 
simposio y apoyo económico (6.600 Bs) para la participación de 24 estudiantes de Santa 
Cruz a través del pago de la inscripción al evento.   

 Jardín Botánico de Inglaterra (KEW) – Darwin Initiative: apoyo económico (Bs 3200) para 
la impresión de 400 folders, que fueron entregados a los participantes. También brindó 
apoyo parcial para las becas de dos estudiantes (Bs 800). 

 Conservation International Foundation (CI): apoyo económico (Bs 13850) para la 
participación de estudiantes a nivel nacional, a través de 26 becas, cubriendo la inscripción 
de todos y el alojamiento de 9 becarios. Parte del monto fue utilizado para la compra de 
material de escritorio. 
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 Fundación Simón I. Patiño: espacio y refrigerios para un curso precongreso y apoyo 
económico (Bs 3500) para poleras distintivas de los organizadores. Colaboró con material 
para los mejores trabajos de posters y estuvo en la exposición de publicaciones por 
instituciones. 

 Colegio de Biólogos de Santa Cruz (COLBIOCRUZ): apoyo económico para las poleras 
distintivas de los organizadores, en la difusión del evento y en la organización de dos 
cursos precongreso.  

 Colegio de Biólogos de La Paz: colaboración para dos becas de estudiantes (Bs 1400). 
 ACEAA-Conservación Amazónica: colaboración para dos becas de estudiantes (Bs 1400) 

y exposición de publicaciones. 
 Instituto de Ecología – UMSA:  organización de un simposio y de una mesa redonda. 

Además de entrega de publicaciones para los participantes del evento. 

 Centro de Biodiversidad y Genética – UMSS: con su proyecto de ecología urbana diseño 
e imprimió 400 cuadernos para entregar a cada participante; también organizó una mesa 
redonda, y fueron moderadores de sesiones paralelas y realizaron evaluación de posters.  

 Carrera de Ciencias Ambientales – UAGRM: apoyo económico (Bs. 500) y la participación 
de estudiantes voluntarios en la ejecución del evento. 

 Naturaleza, Tierra y Vida (NATIVA): colaboración con la impresión de 8 banners. 
 Asociación Boliviana de Ecología (ABECO): apoyó con un monto para las becas de 

estudiantes del interior del país (Bs. 5000). 
 Gobierno Autónomo Departamental: brindó el espacio amoblado para la inauguración y 

apoyó el simposio de restauración, realizado principalmente con la Red Interinstitucional 
para la Restauración Ecológica en Bolivia (RIREB). 

 Gas-Transporte Bolivia (GTB): colaboró con la donación de 300 tomatodos y 200 libros de 
Cambio Climático; también expuso sus actividades medio-ambientales durante el evento.  

 WWF: aportó con la donación de 334 mini mochilas y 350 bolsos para entregar a los 
participantes. 
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Personal de apoyo 

Se contó con la participación de profesionales de las instituciones organizadoras y 
estudiantes voluntarios de las carreras de Biología, Ciencias Ambientales e Ing. Forestal, 
quienes apoyaron principalmente en la ejecución del evento, inscripción y entrega de 
materiales, así como la preparación y logística de cada salón antes, durante y en la conclusión 
del evento (Cuadro 3). 
 
 Cuadro 3: Personal de apoyo de la Facultad de Ciencias Agricolas, UAGRM. 

Carrera de Biología 
Lic. Selene Vargas  

Lic. Marlene Cruz 

Instituto de Investigaciones Forestales  
Ing. Daniel Salek Jiménez 

Ing. Richard Chaca Acho 

Estudiantes voluntarios de Biología, Cs, Ambientales e Ing. Forestal de la FCA-UAGRM: 

Aguilar Saavedra Nicolly Mondino Suárez Raquel 

Alvarado Katherine Montaño Rossy Mar 

Alvarez Alavi Nayda Murillo Noel 

Alvarez Cabezas David Merlos Caihuara Alejandra 

Bustos Salvatierra Ariane Nicole Ortiz Palacios Natalia 

Camacho Oropeza Ana Fabiola Robles Pinto Melany Dayana 

Carrillo Flores Celia Suárez Arteaga Renzo 

Carrizales Teresa Suárez Castro Sissy 

Copa Beltrán Eunice Lizbeth Suárez Mamani Milva Ytzel 

Crespo Cossio Emanuel Trigo Rojas Cristian 

Cruz Herbas Rainer Vacaflor Ana 

Cuti Aguilar Narda Gabriela Valencia Cruz María Isabel 

Fries Luis Villarrubia Rodrigo 

Heredia Alejandra Villca Mendoza Carlos Sloan 

Hualpa Cano Leyda Yoana Yaguandipa Cervantes Carmen 

 

Desarrollo del V Congreso Boliviano de Ecología 

Sede: La inauguración del VCBE se realizó el 4 de octubre a las 19:30 horas, en el Centro 
de Educación Ambiental ubicado en la Av. Francisco Mora (Zona Polanco). El evento 
científico, realizado del 5 al 7 de octubre, de 08:30 a 18:30 horas, se ejecutó en diferentes 
instalaciones de la UAGRM, ubicadas por la Av. Busch entre 2do y 3er anillo. Las conferencias 
magistrales, presentaciones orales de temáticas paralelas, junto a simposios y mesas 
redondas fueron realizados en la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología (exINEGAS), así como en los auditorios de las Facultades de Humanidades y de 
Ciencias de la Salud Humana. La exposición de posters, presentación de proyectos o 
publicaciones de las instituciones de apoyo, así como también el servicio de refrigerio para 
los participantes, se realizó primero en el Coliseo Polifuncional y luego en el comedor de la 
UAGRM.  
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Mapa de ubicación donde se llevó a acbo el V Congreso Boliviano de Ecolgía 

 
Durante los tres días del congreso se presentaron seis conferencias magistrales, tres 
simposios y dos mesas redondas. Asimismo, se contaron con 84 presentaciones orales, de 
las cuales, 15 fueron seleccionadas para las microconferencias y tambien se contó con la 
presentacion de 45 posters. Un total de 380 personas, entre estudiantes (270) y profesionales 
(110), de Bolivia (370), EEUU (3), África (3), Países Bajos (2), Perú (1) y México (1) 
participaron del evento. De Bolivia se contó con representantes de los departamentos de 
Santa Cruz (213), La Paz (70), Cochabamba (58), Pando (21), Chuquisaca (7) y Tarija (1). 
 
 

 Acto de Inauguración del evento en el CEA-GAD Acto de inauguracion en el CEA-GAD 
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Presidente del V Congreso Boliviano de Ecologia  Asistentes al acto de inauguración en el CEA-GAD 
 
 

 
Baile típico en la inauguración del evento Letrero llamativo en la inauguración 

 
 

Entrega de materiales en la Escuela de Ingeniería (INEGAS) Inscripción de nuevos participantes 
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5 - 7 de octubre de 2022 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de la Sierra 
 
 
 

Bolivia 
 



Hacia la integración de la sociedad y la naturaleza

  

V Congreso Boliviano de Ecología 
Miercoles 5 de Octubre de 2022 

(Salón 1: Auditorio Mahatma Gandhi)    

Hora Conferencia Magistral (Salón 1: Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Lourens Poorter, Ph. D. 

(Wageningen 
University, Holanda) 

Los rasgos funcionales como herramienta para predecir procesos y 
servicios ecosistémicos 

 
Moderadora: Marisol Toledo 

09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM)  
Temática:  Ecología y conservación de la biodiversidad  
Lugar: Salón 1 Auditorio Mahatma Gandhi  
Moderador: Gerson 
Uyuni 

 

 
Microconferencia 

 

09:50-10:20 Natalio Roque Marca La huella del fuego: Un análisis multitemporal de los incendios 
forestales dentro y fuera de la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Amazónica Manuripi, Pando, Bolivia  

Exposiciones orales 
 

10:20 -10:40 Liliana Arroyo-Herbas Los afloramientos rocosos de los sitios BOLTIPA016 y BOLTIPA017 
(Municipio de Concepción, Santa Cruz, Bolivia) y su importancia 
para la conservación de plantas endémicas 

10:40-11:00 Emili  Jimenez Diversidad, densidad y composición del banco de semillas bajo 
diferentes formas de manejo de Pteridium en áreas quemadas del 
bosque montano de los Yungas 

11:00-11:20 Yner Juárez Félix Estructura, composición y diversidad arbórea del bosque 
tucumano-boliviano, en la línea de transmisión eléctrica e 
interconexión de Camiri al Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
Bolivia. 

11:20-11:40 Alex Hylton Saca 
Challgua  

Mortalidad de árboles por el fuego con relación a la variabilidad del 
grosor de la corteza en dos tipos de bosques secos tropicales 

11:40-12:00 Katherine  Tomichá 
Zárate  

Estructura horizontal arbórea del bosque seco chiquitano sometido 
a quemas en el Centro de estudios Alta Vista (Concepción), Santa 
Cruz, Bolivia. 

12:00-14:30 Almuerzo 
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Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:20 Geovana Carreño, Ph. 
D. (CIFOR-ICRAF) 

Desafíos y oportunidades para los ecólogos en co-diseñar 
alternativas productivas sostenibles con enfoque de sistemas  

Moderador: Edwin Magariños  
Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad  
Lugar: Salon 1 Auditorio Mahatma Gandhi  
Moderadora:  Betty 
Flores 

 

 
Microconferencia 

 

15:30-16:00 Juan Carlos Huaranca Effect of traditional grazing on abundance of small mammals and 
activity patterns of mountain vizcacha in the high central semi-arid 
Andes  

Exposiciones orales 
 

16:00-16:20 Fernando M. Carvajal 
Vallejos 

Los peces de Bolivia: vislumbrando una diversidad desconocida 

16:20-16:40 Vianca  Cespedes 
Hochstätter 

Herpetofauna de la Reserva Natural Potrerillos de Güendá (Santa 
Cruz, Bolivia) 

16:40-17:00 Ximena Morales 
Mamani 

eBird una herramienta para realizar Ciencia Ciudadana en el 
Departamento de Pando, Bolivia 

17:00-17:20 Silvia Cecilia Gallegos 
Ayala 

Potencial de diferentes grupos de animales como dispersores de 
semillas en áreas quemadas del bosque montano de los Yungas (La 
Paz, Bolivia) 

17:20-17:40 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 1 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 

 



Hacia la integración de la sociedad y la naturaleza

V Congreso Boliviano de Ecología 
Miercoles 5 de Octubre de 2022 

(Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS))    

Hora Conferencia Magistral (Salon 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Lourens Poorter, Ph. D. 

(Wageningen University, 
Holanda) 

Los rasgos funcionales como herramienta para predecir procesos y 
servicios ecosistémicos 

 
Moderadora: Marisol Toledo 

09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 

 Temática:  Ecología funcional y servicios ecosistémicos 

 Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS) 

 Moderadora: Lilian Apaza  
 Microconferencia  

09:50-10:20 Tania Ricaldi Arévalo Análisis multicriterio de servicios ecosistémicos: una herramienta para la 
gobernanza de sistemas socioecológicos en la ciudad de Cochabamba  

Exposiciones orales  
10:20 -10:40 Raiza Bravo Mariquitas (Coleoptera: Coccinellidae), presentes en la Colección 

Boliviana de Fauna (CBF)  
10:40-11:00 Ismael Calle Soto Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad de agua 

de arroyo dentro de la comunidad Litoral del Departamento de Pando 
11:00-11:20 Selva Valeria Montellano 

Abasto 
Ensamblaje de macroinvertebrados acuáticos en un gradiente de 
mineralización en los humedales altoandinos de Bolivia 

11:20-11:40 Angel Javier Claure Herrera Variación altitudinal de los síndromes de polinización en el valle de La 
Paz 

11:40-12:00 Jessica Serrano Estimación de áreas forestales, como sumideros de emisiones de CO2 
en las vías de acceso de la ciudad de Sucre 

12:00-14:30 Almuerzo 
 

 
Conferencia Magistral (Salon 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:20 Geovana Carreño, Ph. D. 
(CIFOR-ICRAF) 

Desafíos y oportunidades para los ecólogos en co-diseñar alternativas 
productivas sostenibles con enfoque de sistemas  

Moderador: Edwin Magariños  
Temática: Ecología de ecosistemas y cambio climático  
Lugar: Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS)  
Moderador: Abel Castillo 
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Microconferencia 

 

15:30-16:00 Nadezhda Galia Selaya Garvizu Factores e indicadores de anomalías en la vegetación: El caso de Pando, 
en la Amazonia Boliviana  

Exposiciones orales 
 

16:00-16:20 Maximilian Hartung  Tropical dry forest resilience to fire depends on fire frequency and climate

 16:20-16:40 Noelia Roxana Janko 
Fernandez 

Variación de la densidad de polen anemófilo en la ciudad de Sucre en 
relación a los factores meteorológicos y contaminantes del aire 

16:40-17:00 Guillermina Miranda Torrez Olas de calor en Oruro por fuentes de calor originadas en la region 
oriental de Bolivia 

17:00-17:20 Natalio Roque Marca ¿La temperatura y precipitación condiciona la productividad de castaña 
(Bertholletia excelsa)?: Un análisis a partir de la comercialización en 
Bolivia 

17:20-17:40 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 1 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
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V Congreso Boliviano de Ecología 

Miercoles 5 de Octubre de 2022 
(Salón 3: Auditorio Azul)    

Hora Conferencia Magistral (Salon 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Lourens Poorter, Ph. 

D. (Wageningen 
University, Holanda) 

Los rasgos funcionales como herramienta para predecir procesos y servicios 
ecosistémicos 

 
Moderadora: Marisol 
Toledo 

 

09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 

 Temática: Restauración ecológica y especies invasoras 

 Lugar: Salon 3, Auditorio Azul 

 Moderadora: Mónica Vicente Calani 

 Microconferencia  
09:50-10:20 Marcio Flores-

Valencia 
Dinámica de la regeneración natural en las zonas afectadas por los incendios 
en la región Chiquitana, Bolivia 

 Exposiciones orales  
10:20 -10:40 Lirio R. Calani Ticona Colonización de perifiton en diferentes sustratos en un canal artificial en el 

campus de Cota Cota, departamento de La Paz, Bolivia 

10:40-11:00 Nelly de la Barra Lineamientos socio ecológicos fundamentales y herramientas de gestión 
para la restauración ecológica en áreas incendiadas de la Chiquitanía 

11:00-11:20 Silvia Cecilia Gallegos La Estación Biológica Santiago de Chirca: un espacio para la investigación en 
los Yungas de La Paz 

11:20-11:40 Edgar Gareca Conservación y restauración de Polylepis (Rosaceae) en los Andes: análisis 
de evidencias y vacíos 

11:40-12:00 Karen Marlene 
Losantos-Ramos 

Aporte de la hojarasca al ciclado de nutrientes en diferentes sistemas de 
cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 

12:00-14:30 Almuerzo  
 Conferencia Magistral (Salon 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:20 Geovana Carreño, Ph. 
D. (CIFOR-ICRAF) 

Desafíos y oportunidades para los ecólogos en co-diseñar alternativas 
productivas sostenibles con enfoque de sistemas  
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 Moderador: Edwin Magariños 

 Temática: Restauración ecológica y especies invasoras 

 Lugar: Salon 3, Auditorio Azul 

 Moderadora: Mónica Guzmán 

 Microconferencia  
15:30-16:00 Cecilia Lopez Diferentes estrategias de manejo de Pteridium en el establecimiento de 

especies arbóreas: Un enfoque basado en rasgos 

 Exposiciones orales  
16:00-16:20 Yamil N. Maidana 

Tuco 
Evaluación del efecto alelopático de Pteridium esculentum subsp. 
arachnoideum (chusi) sobre el desempeño de especies arbóreas de un 
bosque montano tropical 

16:20-16:40 Cesar Maita 
Rocabado 

Diferencias en la lluvia de semillas entre bosque y áreas deforestadas y su 
relación con el establecimiento de plántulas en los yungas de La Paz 

16:40-17:00 Cristian Daniel Veliz Redes de interacción ave-planta en bosques nativos y plantaciones de 
eucalipto dentro de un área protegida 

17:00-17:20 Gerson Uyuni Muriel Identificación de áreas prioritarias para la restauración asistida en los 
bosques afectados por los incendios forestales en el departamento de Santa 
Cruz, Bolivia 

17:20-17:40 Refrigerio (Coliseo Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 1 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
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V Congreso Boliviano de Ecología 
Miércoles 5 de Octubre de 2022 
SIMPOSIO Y MESA REDONDA 

 Bosques secos tropicales: el Chiquitano sudamericano y el Miombo africano 
 Reflexiones socioecológicas desde el fuego, el agua y la biodiversidad. 

 Auditorio Medicina, UAGRM  

 

Moderador: Huascar 
Azurduy  

   
09:50-09:55 Huascar 

Azurduy(Moderador - 
FCBC) 

INTRODUCCION: El Bosque Seco Chiquitano y el Miombo africano, una 
mirada a nivel global 

9:55-10:10 Mónica Guzmán  (Univ. 
Católica Boliviana "San 
Pablo") 

Vulnerabilidad de los recursos hídricos en el Bosque Seco Chiquitano. Efecto 
de los incendios forestales sobre el agua subterránea de San José de 
Chiquitos 

10:10-10:25 Jonathan 
Muledi(Universidad de 
Lubumbashi, República 
Democrática del Congo) 

¿Pueden las parcelas permanentes ayudar a la gestión sostenible de los 
ecosistemas forestales? Una experiencia en el Miombo de la RDC 

10:25-10:40 Bonifacio 
Mostacedo(Universidad 
Autónoma Gabriel Rene 
Moreno) 

Sobrevivencia y rebrote de árboles a los incendios forestales en ecosistemas 
secos y subhúmedos de la Chiquitania, Bolivia 

10:40-10:55 Judith 
Kamoto(Universidad de 
Lilongwe, Malawi) 

Situación actual de los bosques del miombo en el norte y centro de Malawi, 
África 

10:55-11:05 PREGUNTAS 
 

11:05-11:20 Luis Acosta (Museo de 
Historia Natural Noel 
Kempff Mercado) 

Sentando las bases del monitoreo de la biodiversidad en la dinámica de la 
regeneración natural del Bosque Seco Chiquitano 

11:20-11:35 Octavio Monroy 
Vilchis(Universidad 
Tecnológica del Valle de 
Toluca, México) 

Respuesta de una comunidad de mamíferos a un incendio forestal: el caso 
del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia 

11:35-11:50 Valerio Macandza 
(Universidad Carlos 
Mondlane, Mozambique) 

Comprendiendo las interacciones entre las personas, los elefantes y los 
incendios en los bosques de miombo de la Reserva Especial de Niassa en 
apoyo de la acción de conservación de la biodiversidad 

11:50-12:00 PREGUNTAS Y 
CONCLUSIONES 
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V Congreso Boliviano de Ecología 
Jueves 6 de Octubre de 2022 

(Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi)  
 

 

Hora Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Bonifacio 

Mostacedo, Ph. D. 
(Universidad 
Autónoma Gabriel 
René Moreno, 
Bolivia) 

La regeneración natural en el manejo y restauración de bosques tropicales 

 
Moderador: Daniel Villarroel 

09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
 Temática: Ecología urbana y educación ambiental 
 Lugar: Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
 Moderadora: Galia Selaya 
 Microconferencia  
09:50-10:20 Eliamne Gutierrez Ciudades vivas: la experiencia del Reto Ciudad Naturaleza en Santa Cruz, 

Bolivia  
Exposiciones 
orales  

10:20 -10:40 Ibeliz Manrriquez 
Cáceres 

Experiencia de educación ambiental inclusiva (sordos y ciegos) en el Área 
Protegida Municipal Bosquecillo y Serranías de Auquisamaña, La Paz, 
Bolivia 

10:40-11:00 Claire Alexia 
Montaño Sánchez 

Las tecnologías de la comunicación al rescate de los murciélagos 

11:00-11:20 Melanie Sotez 
Gomez 

Sensibilidad de la comunidad de aves en un gradiente de urbanización en 
la ciudad de Cochabamba 

11:20-11:40 Jorge Veizaga 
Rosales 

Los corredores biológicos urbanos como espacios de interacción social (el 
caso de la ciudad de Cochabamba) 

11:40-12:00 Maria Julieta  
Ledezma Arias 

Creciendo junto a mi Árbol, programa de Educación Ambiental en  la 
Carrera de Bioquímica de la UAGRM, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

12:00-14:30 Almuerzo  
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 Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
14:30-15:20 Daniel Villarroel 

Segarra, Ph. D. 
(Fundación Amigos 
de la Naturaleza - 
FAN, Bolivia) 

Biomasa vegetal en Bolivia: distribución, emisiones de CO2eq y 
perspectivas futuras 

 
Moderador: Huascar 
Azurduy  

 Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad 
 Lugar: Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi 
 Moderadora: Erika Fernandez 
 Microconferencia  

15:30-16:00 Mariana Villegas 
Composition of bird and bat communities on the edges of Yungas montane 
forest fragments 

 
Exposiciones 
orales  

16:00-16:20 Flavio Gallo 
Cardozo 

Influencia de factores ambientales sobre la abundancia de dos especies de 
Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae) en un río andino de Bolivia 

16:20-16:40 Juan Carlos 
Huaranca Ariste 

Effects of livestock grazing on biodiversity: a meta-analysis on three trophic 
levels 

16:40-17:00 Marita Andrea 
Paredes Rodríguez 

Población de la tortuga del pantanal (Acanthochelys macrocephala) en el 
Palmar de las Islas, Santa Cruz-Bolivia 

17:00-17:20 Eliamne Gutierrez Red para la Conservación de las Tortugas de Bolivia y avances en la 
evaluación del estado de conservación. 

17:20-17:40 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 2 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
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V Congreso Boliviano de Ecología 
Jueves 6 de Octubre de 2022 

 (Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS)) 

Hora Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Bonifacio 

Mostacedo, Ph. D. 
(Universidad 
Autónoma Gabriel 
René Moreno, 
Bolivia) 

La regeneración natural en el manejo y restauración de bosques 
tropicales 

 
Moderador: Daniel Villarroel 

09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
 Temática: Ecología funcional y servicios ecosistémicos 
 Lugar: Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS) 
 Moderadora: Liliana Arroyo-Herbas 
 Microconferencia  
09:50-10:20 Maira Martinez-

Ugarteche 
Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPAs) en la Chiquitania, 
Santa Cruz, Bolivia: identificación, evaluación, documentación e 
impacto en la protección de ecosistemas 

 
Exposiciones 
orales  

10:20 -10:40 Marcia Adler Diálogo de saberes sobre las abejas nativas sin aguijón (Apidae: 
Meliponini)  en las tierras bajas de Bolivia 

10:40-11:00 Alejandro Ian 
Ayala 

Rasgos funcionales de árboles como indicadores de la capacidad de 
rebrote después del fuego en los bosques montanos de Sud Yungas 

11:00-11:20 Joe Gerson 
Gaspar Claros 

Estimación de fijación de carbono de la vegetación como servicio 
ambiental del Parque Área Protegida Arocagua (Sacaba, Cochabamba) 

11:20-11:40 Oriana Lino 
Villalba 

Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento proporcionados por los 
diferentes tipos de vegetación de la Nación Monkoxɨ de Lomerío 
(Santa Cruz, Bolivia) 

11:40-12:00 Daniela Magaly 
Ramos Chuquimia 

Efecto de los macronutrientes en la dispersión secundaria, 
depredación y germinación de semillas en bosques degradados en los 
Yungas 

12:00-14:30 Almuerzo  
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 Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
14:30-15:20 Daniel Villarroel 

Segarra, Ph. D. 
(Fundación 
Amigos de la 
Naturaleza - FAN, 
Bolivia) 

Biomasa vegetal en Bolivia: distribución, emisiones de CO2eq y 
perspectivas futuras 

 
Moderador: Huascar Azurduy 

 Temática: Ecología del paisaje e impactos humanos 
 Lugar: Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS) 
 Moderador: Daniel Larrea 
 Microconferencia  
15:30-16:00 René Guillén 

Villarroel 
Resiliencia de unidades de vegetación y de las especies que las 
componen luego de los incendios del 2019 en la vegetación de la 
Chiquitanía que se encuentra al interior del área de influencia del 
gasoducto de Gas TransBoliviano S.A.  

Exposiciones 
orales 

 

16:00-16:20 Andrea Markos Riesgo de incendios asociado a características topográficas, climáticas 
y de la vegetación en los Andes y su modelación predictiva 

16:20-16:40 Neftali Chapi Estructura y dinámica temporal de métricas del paisaje en el Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi del 2000 al 2022 

16:40-17:00 Scarlet Quiroga 
Méndez 

Efecto de la pérdida de cobertura natural sobre la flora endémica en el 
Área Tropical Importante para Plantas Concepción, Santa Cruz-Bolivia 

17:00-17:20 Jhino Elco 
Terrazas Chao 

Evaluación post incendio de la estructura, biomasa y la composición 
floristica de bosques de tierra firme del departamento Pando, Bolivia. 

17:20-17:40 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 2 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
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V Congreso Boliviano de Ecología 
Jueves 6 de Octubre de 2022 

(Salón 3: Auditorio Azul)  
 

 

Hora Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 
08:30-09:20 Bonifacio 

Mostacedo, Ph. D. 
(Universidad 
Autónoma Gabriel 
René Moreno, 
Bolivia) 

La regeneración natural en el manejo y restauración de bosques tropicales 

 Moderador: Daniel Villarroel 
09:20-09:50 Refrigerio (Lugar: Coliseo Polideportivo UAGRM) 
 Temática: Ecología urbana y educación ambiental 
 Lugar: Salón 3, Auditorio Azul 
 Moderador: Alfredo Fuentes 
 Microconferencia  
09:50-10:20 Pablo Edmundo 

Prado 
Tipología de los Corredores Biológicos Urbanos con Enfoque Ecosistémico 
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia  

Exposiciones 
orales 

 

10:20 -10:40 Evia Barrios Ortuño Anfibios urbanos de la ciudad de Cobija, departamento de Pando, Bolivia 

10:40-11:00 Gabriela Castro 
Medina 

Eutrofización de la laguna UNE: Análisis multitemporal que incida en un 
proceso participativo de restauración, en la Universidad Nacional 
Ecológica, Santa Cruz - Bolivia 

11:00-11:20 Yannet Condori 
Callisaya 

Entomofauna urbana y su estrecha relación con áreas verdes en el sector 
Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

11:20-11:40 Mariela N. Crespo 
Carrazana 

Apropiación en colegiales de la importancia del concepto de áreas verdes 
funcionales para el bienestar integral a través de proyectos de ciencia 
ciudadana 

11:40-12:00 Edgar Gareca Material particulado en la superficie de hojas de árboles de los corredores 
biológicos urbanos en el municipio de Cochabamba, Bolivia 

12:00-14:30 Almuerzo 
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 Conferencia Magistral (Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:20 Daniel Villarroel 
Segarra, Ph. D. 
(Fundación Amigos 
de la Naturaleza - 
FAN, Bolivia) 

Biomasa vegetal en Bolivia: distribución, emisiones de CO2eq y 
perspectivas futuras 

 Moderador: Huascar Azurduy 
 Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad 
 Lugar: Salón 3, Auditorio Azul 

 
Moderadora: Tania 
Ricaldi  

 Microconferencias  
15:30-16:00 Betty Flores Llampa Mamíferos medianos y grandes en un bosque seco rodeado de actividad 

agrícola, Santa Cruz, Bolivia  
Exposiciones 
orales 

 

16:00-16:20 Diego Alejandro  
Peñaranda 

Áreas clave para la biodiversidad de Bolivia: de la necesidad a las 
oportunidades de fomentar la conservación basada en áreas junto a la 
sociedad 

16:20-16:40 Marco Aurelio 
Pinto Viveros 

Análisis multitemporal de la pérdida de cobertura arbórea en el Cordón 
Ecológico del Río Piraí (Santa Cruz, Bolivia) 

16:40-17:00 Roger Coronado Aportes al conocimiento de la diversidad y patrones de nidificación de las 
abejas nativas sin aguijón (Meliponini) del Bosque Seco Chiquitano 

17:00-17:20 Fabricio Cardozo Propiedades antimicrobianas de la miel de Tetragonisca angustula (Apidae: 
Meliponini) y su asociación con microorganismos comensales 

17:20-17:40 Refrigerio (Lugar: Coliseo Polideportivo UAGRM) 
17:40-18:30 Exposición y Defensa de Posters, GRUPO 2 (Coliseo Polideportivo UAGRM) 
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V Congreso Boliviano de Ecología 

Viernes 7 de Octubre de 2022 

(Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi) 

Hora Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

08:30-09:20 Joseph W. Veldman, Ph. D. 

(Texas A&M University, 

Estados Unidos) 

¿Puede la quema durante la época lluviosa conservar las sabanas 

tropicales y evitar los incendios forestales? 

 

Moderador: Bonifacio Mostacedo 

09:20-09:50 Refrigerio (Lugar: Coliseo Polideportivo UAGRM) 

 Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad 

 Lugar: Salón 1, Auditorio Mahatma Gandhi 

 Moderador: René Guillén 

 Microconferencia  

09:50-10:20 Diego Rico Filogeografía del género Polylepis (Rosaceae: Sanguisorbeae) en Bolivia 

utilizando secuencias de 254 genes de ADNn: Un aporte hacia una 

filogenia de Polylepis en vista a su conservación  

Exposiciones orales 

 

10:20 -10:40 Yolanda Garcia Soliz Estado poblacional de la Mara (Swietenia macrophylla King) en el Area 

Protegida Municipal - Parque Urbano Curichi La Madre en Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia 

10:40-11:00 Carla Maldonado Goyzueta Conservación de las poblaciones de Cinchona anderssonii Maldonado, 

una especie endémica para Bolivia y en peligro de extinción 

11:00-11:20 Raquel Mondino Suárez Caracterización morfológica de las semillas de 8 especies arbóreas 

nativas, de zonas afectadas por fuego en el Bosque Seco Chiquitano, 

Concepción, Santa Cruz - Bolivia 

11:20-11:40 Wiñay Patzi Densidad y patrones de distribución espacial de helechos arbóreos de 

los géneros Dicksonia y Cyathea en un bosque montano de Yungas, 

Bolivia 

11:40-12:00 Carlos Pinto Respuestas químicas de Nicotiana tabacum (Solanaceae) inducidas por 

señales vibratorias de un herbívoro generalista 

12:00-14:30 Almuerzo 

 

 

Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:30 Damián Rumiz, Ph. D. 

(Fundación Patiño y Museo 

de Historia NNKM) 

Ecología, investigación y crisis ambiental: nociones importantes para los 

nuevos biólogos 

 

Moderador: Luis Aguirre 
15:30-17:30 Acto de clausura y premiación 
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V Congreso Boliviano de Ecología 
Viernes 7 de Octubre de 2022 

(Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS))    

Hora Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

08:30-09:20 Joseph W. Veldman, 

Ph. D. (Texas A&M 

University, Estados 

Unidos) 

¿Puede la quema durante la época lluviosa conservar las sabanas tropicales y evitar 

los incendios forestales? 

 

Moderador: Bonifacio Mostacedo 
09:20-09:50 Refrigerio (Coliseo Polideportivo UAGRM)  

Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad  

Lugar: Salón 2, Auditorio Escuela de Ingeniería (ex-INEGAS)  

Moderadora: Olga Pérez Justiniano  
Micro-conferencia 

 

09:50-10:20 Monica Vicente 

Calani 

Determinación del rendimiento de aceite de las semillas de Totaí (Acrocomia 
aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.) como base para su aprovechamiento sostenible 

 

Exposiciones orales 

 

10:20 -10:40 Marcia Adler Uso y manejo de abejas sin aguijón (Hymenoptera, Apidae) por parte de mujeres 

productoras del Chaco chuquisaqueño, cantón Ticucha, Muyupampa 

10:40-11:00 Jose Alex  Carrasco 

Gutierrez 

Patrones de humedad de suelos con uso ganadero en el Bosque Seco Chiquitano: 

un estudio de caso. 

11:00-11:20 Alejandro Coca 

Salazar 

La biomasa microbiana e hidr-óxidos contribuyen a la estabilidad y distribución de 

agregados del suelo en tres usos de la tierra en zonas Andinas de Bolivia 

11:20-11:40 Freddy Espinoza Enfoque de las tres Ecologías: caso de la FCAyP 

11:40-12:00 Juan Carlos 

Huaranca Ariste 

Increase traditional livestock activities affect the spatial behavior of small wildcats 

in the High Andes 

12:00-14:30 Almuerzo   
Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:30 Damián Rumiz, Ph. 

D. (Fundación Patiño 

y Museo de Historia 

NNKM) 

Ecología, investigación y crisis ambiental: nociones importantes para los nuevos 

biólogos 

 

Moderador: Luis Aguirre 

15:30-17:30 Acto de clausura y premiación 
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V Congreso Boliviano de Ecología 

Viernes 7 de Octubre de 2022 

(Salón 3: Auditorio Azul) 

Hora Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

08:30-09:20 Joseph W. Veldman, 

Ph. D. (Texas A&M 

University, Estados 

Unidos) 

¿Puede la quema durante la época lluviosa conservar las sabanas 

tropicales y evitar los incendios forestales? 

 

Moderador: Bonifacio Mostacedo 
09:20-09:50 Refrigerio (Lugar: Coliseo Polideportivo UAGRM)  

Temática: Ecología y conservación de la biodiversidad  

Lugar: Salón 3, Auditorio Azul  

Moderador: Oswaldo Maillard  
Microconferencia 

 

09:50-10:20 Marielos Peña-Claros El Panel Científico por la Amazonia: hallazgos y recomendaciones del Informe de 

Evaluación sobre la Amazonia 2021 
 

Exposiciones orales 

 

10:20 -10:40 Rhayza Cortes-Romay Uso de hongo marasmioide como material de nidificación para la repelencia de 

hormigas ponzoñozas en el Parque Nacional Palo Verde-Costa Rica 

10:40-11:00 Denys  Dominguez 

Campos 

Estado actual de las colecciones botánicas y de la identificación taxonómica de 

muestras depositadas en el herbario de referencia amazónica del departamento 

Pando, Bolivia 

11:00-11:20 Dora  Duran Taseo Anatomía foliar de Brosimun gaudichaudii, Curatella americana y Qualea 
grandiflora, especies representativas del Cerrado, Terebinto (Santa Cruz, Bolivia) 

11:20-11:40 Erika  Fernández  Plantas del Jardín Botánico Martín Cárdenas Cochabamba, Bolivia  

11:40-12:00 Gilka Amaya Michme 

Andrechi 

Ciencia colaborativa en sistemas socioecológicos afectados por los incendios 

forestales en la Chiquitanía. 

12:00-14:30 Almuerzo   
Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:30 Damián Rumiz, Ph. D. 

(Fundación Patiño y 

Museo de Historia 

Natural Noel Kempff 

Mercado) 

Ecología, investigación y crisis ambiental: nociones importantes para los 

nuevos biólogos 

 

Moderador: Luis Aguirre 
15:30-17:30 Acto de clausura y premiación 
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V Congreso Boliviano de Ecología 

Viernes 7 de Octubre de 2022 

SIMPOSIO 

Hora Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

08:30-09:20 Joseph W. Veldman, Ph. D. 

(Texas A&M University, 

Estados Unidos) 

¿Puede la quema durante la época lluviosa conservar las sabanas tropicales 

y evitar los incendios forestales? 

 

Moderador: Bonifacio Mostacedo 
09:20-09:50 Refrigerio (Lugar: Coliseo Polideportivo UAGRM) 

 SIMPOSIO   
 20 años del Proyecto Madidi: Lo que sabemos de la biodiversidad de plantas en los Andes Bolivianos  

Auditorio de Medicina, 

UAGRM 

 

 
Moderadora: Leslie Cayola 

09:50-10:00 Carla Maldonado (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Proyecto Madidi, un poco de su historia 

10:00-10:20 Alfredo Fuentes (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Protocolos y procedimientos taxonómicos en el manejo de bases de datos 

para estudios ecológicos y de monitoreo: Experiencias del Proyecto Madidi 

10:20-10:35 Tatiana Miranda (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Estudios ecológico-florísticos en las sabanas montanas de Apolo en la 

Región del Madidi 

10:35-10:50 Esther Mosqueira (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Variación del área y número de vasos del xilema de las ramas en las 

especies arbóreas de los bosques de la Región Madidi 

10:50-11:10 Sebastian Tello (Missouri 

Botanical Garden) 

El ensamblaje de la flora de la Región Madidi a lo largo de gradientes 

elevacionales 

11:10-11:25 Leslie Cayola (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Dinámica de bosques montanos en la Región Madidi 

11:25-11:40 Sara Morales (Herbario 

Nacional de Bolivia) 

Crecimiento de árboles, perspectiva dendrocronológica de Cedrela fissilis 
en la región del PN  y ANMI Madidi 

11:40-12:00 Sebastian Tello (Missouri 

Botanical Garden) 

Conclusiones del Proyecto Madidi  

12:00-14:30 Almuerzo  

Conferencia Magistral (Auditorio Mahatma Gandhi) 

14:30-15:30 Damián Rumiz, Ph. D. (Fundación 

Patiño y Museo de Historia 

NNKM) 

Ecología, investigación y crisis ambiental: nociones importantes para los 

nuevos biólogos 

 

Moderador: Luis Aguirre 

15:30-17:30 Acto de clausura y 

premiación  
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V CONGRESO BOLIVIANO DE ECOLOGIA 
PRESENTACION Y DEFENSA DE POSTERS (GRUPO 1) 

   
 DIA: miércoles 5  

 
LUGAR: Coliseo 
Polideportivo  

 TEMATICA  
 1. Ecología y Conservación de la biodiversidad 
 HORA: 17:40 - 18:30  
   
Número Autor principal Título del Resumen    

1 Almendras Gutierrez Carol 
Andrea 

Hongos macroscópicos más frecuentes del radio urbano y periurbano 
del valle de Cochabamba, Bolivia 

2 Alvarado Katherine Efecto del fuego sobre la diversidad de insectos, potencialmente 
Polinizadores, en el bosque seco del Centro de Estudios Alta Vista, 
Concepción, Santa Cruz, Bolivia 

3 Alvarez Portugal Daniela Obtención de protocolo para germinación de semillas de Cinchona 
anderssonii una especie endémica en peligro 

4 Arias Gabriel Uso de hábitat y la percepción de comunarios locales con respeto al 
jaguar y puma en un bosque chiquitano, Centro de Estudios Alta Vista 

5 Avendaño Padilla Analia 
Soledad 

Estudio de la vegetación nativa y cultivada y su relación con 
polinizadores como componentes de sistemas agroforestales en 
ecosistema de Valle Seco Interandino en el municipio de Yotala-
Chuquisaca 

6 Barjas Segovia Cesia Establecimiento de 6 fuentes semilleras de especies forestales en el 
Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista  

7 Caballotty ferrel Laura 
Michelle 

Morfoanatomía de los prostomas en Cecropia concolor y su relación con 
la hormiga del género Azteca 

8 Cadima Fuentes Mirtha Distribución y riqueza especifica de algas en las diferentes 
Hidroecoregiones y cuencas del departamento de Santa Cruz- Bolivia 

9 Carrillo Flores Celia Diversidad de abejas nativas y la importancia de la miel en la comunidad 
Santa Rita, municipio de Concepción, Santa Cruz-Bolivia  

10 Castillo Linares Abel Propuesta de Desarrollo de un plan de prevención de incendios 
forestales en el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista 
de la Chiquitanía 
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11 Copa Beltrán Eunice 
Lizbeth 

Relación de los escarabajos coprófagos con su ambiente en áreas 
quemadas y no quemadas del bosque chiquitano en el Centro de 
Estudios Alta Vista, Concepción  

12 Fries Chavez Luis Ernesto Morfoanatomía de los frutiolos de Cecropia Concolor y Cecropia 
polystachya y su valor taxonómico en el estudio de dietas de frugívoros 
en Santa Cruz - Bolivia 

13 Linares Siñani Gabriela 
Celeste 

Caracterización de semillas de (Cinchona anderssonii), una especie 
endémica en peligro 

14 Mamani Medina Claudia 
Patricia 

Primer registro audiovisual del cortejo de abejas solitarias (Eucerini: 
Thygater sp.) en el Valle de La Paz 

15 Miranda Vanessa Caracterización de la anatomía foliar de los recursos forrajeros nativos 
del Pantanal, Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Santa Cruz-
Bolivia 

16 Mondino Suarez Raquel Ecoanatomía del sistema de revestimiento foliar de ocho especies 
arbóreas características del Bosque Seco Chiquitano, Concepción, Santa 
Cruz - Bolivia 

17 Paton Mamami Giovanni 
Celso 

Caracterización del nicho climático de dos especies de Miconia de la ceja 
de monte de los Yungas de La Paz, Bolivia 

18 Quevedo Justiniano Ana 
Waleska 

Estructuras anatómicas productoras de aceites, en los órganos 
vegetativos de 15 especies de plantas medicinales del Territorio Indígena 
de Lomerío (Chiquitania) - Santa Cruz, Bolivia 

19 Quinteros Guzman 
Jhoseline Vanesa 

Comunidades de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (Insecta) a lo 
largo de un gradiente altitudinal en la cuenca alta del río Beni 

20 Rechberger Lopez Johan Plumaje blanco en el Cucarachero Leonado (Cinnycerthia fulva) en los 
Yungas de La Paz 

21 Trigo Rojas Cristhian Germinación y desarrollo de plantines de cinco especies arbóreas 
nativas, de zonas afectadas por fuego en el Bosque Seco Chiquitano, 
Concepción, Santa Cruz – Bolivia 

22 Valencia Cruz Maria Isabel Abejas nativas y su vínculo con las plantas, a través del recurso 
alimenticio, en la comunidad Santa Rita, municipio de Concepción, Santa 
Cruz-Bolivia 

23 Vera Rob Variación morfométrica de Colossoma macropomum y Piaractus 
brachypomus en Bolivia 
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  V CONGRESO BOLIVIANO DE ECOLOGIA    

PRESENTACION Y DEFENSA DE POSTERS (GRUPO 2)  
DIA: Jueves 6 

 
 

LUGAR: Coliseo 
Polideportivo 

 

 
HORA: 17:40 -18:30 

 
 

TEMATICA 
 

 
2. Ecología de ecosistemas y cambio climático  
3. Ecología del paisaje e impactos humanos  
4. Restauración ecológica y especies invasoras  
5. Ecología urbana y educación ambiental  
6. Agroecología, ecología de suelos y sistemas productivos  
7. Ecología funcional y servicios ecosistémicos    

Número Autor principal Título del Resumen 
24 Arteaga Sainz Darío 

Dante 
El confort microclimático que ofrece el bosque en la Amazonía boliviana, 
Departamento de Pando, Bolivia 

25 Aucachi Jose Bily Regeneración natural de árboles en dos tipos de bosques secos 
quemados 

26 Basma Eid Jasmira 
Nadhir 

Características poblacionales de la choroqueta (Ruprechtia triflora 
Griseb.) en un bosque chaqueño en Yabaré, Santa Cruz, Bolivia 

27 Bellot Escobar Isabel Propuesta de criterios para la evaluación rápida del estado de 
conservación del Parque Metropolitano Arocagua, Cochabamba-Bolivia 

28 Caballero Condori 
Mauricio 

Identificación de especies vegetales en la nueva era digital  

29 Camacho Huarachi 
Nelida 

Evaluación de suelos degradados en agroecosistemas para su 
restauración ecológica en el Municipio de Yotala, Chuquisaca, Bolivia 

30 Crespo Cruz Alejandro Diagnóstico de la contaminación microbiológica en una planta de 
tratamiento de aguas residuales como referente del saneamiento 
ambiental en una región urbana de Cochabamba, Bolivia. 

31 De Cárdenas Ramírez 
Valeska 

Abejas (Apoidea) como bioindicadores de la perturbación de hábitats en 
el área urbana de la ciudad de La Paz 

32 De Cárdenas Ramírez 
Valeska 

La democratización de la ciencia como aporte científico al desarrollo 
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33 Guzmán Soza Mario 
Alberto 

Modelación de la estructura de la vegetación mediante sensores 
remotos en la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del 
Copaibo, Santa Cruz, Bolivia 

34 Herbas Rodrigo Laura Flora apícola preliminar del valle central del municipio de Cercado, 
Cochabamba 

35 Miranda Tatiana Experiencias en difusión de un proyecto de ciencia ecológica: Proyecto 
Madidi  

36 Mogro Colque Fabiana Estudio de  la vegetación y la avifauna en  la  planta de tratamiento de 
aguas residuales Puchukollo para la conservación de la biodiversidad, 
departamento de La Paz 

37 Puma Ejuro Edilexia Distribución espacial de nido de hormigas en el Campus de la 
Universidad Amazónica de Pando, Cobija-Bolivia 

38 Quispe Cruz Lucely 
Vanessa 

Riqueza de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en diferentes unidades 
de vegetacion en la ciudad de Cobija (Pando–Bolivia) 

39 Rioja Flores Leslie 
Sdenka 

Patrones de respuesta en rasgos funcionales foliares de las familias más 
representativas del bosque montano húmedo en el Parque Nacional 
Madidi 

40 Rodriguez Medrano 
Rebeca 

Efecto regulador del microclima por árboles nativos e introducidos en el 
Campus Central Universitario, Cochabamba, Bolivia 

41 Saavedra Alvarez Luis 
Fernando 

Composición florística y regeneración natural en cortinas rompevientos 
y bosque natural en ambientes ganaderos de un bosque seco tropical 
"Propiedad Alta Vista", Concepción   

42 Torrez Vega Sandro La preferencia floral de los insectos es influida por el color de las flores 
43 Vacaflor Cari Ana Belen Niveles de biomasa en la hojarasca después de los incendios forestales 

en dos tipos de bosque (Santa Cruz, Bolivia) 
44 Veliz Valeria Efecto del fuego sobre la diversidad de plántulas de especies arbóreas 

en el Bosque Seco Chiquitano 
45 Viruez Villca Adriana Capacidad de regeneración de las formas de vida del suelo y dosel en 

dos tipos de vegetación después de los Incendios forestales en el Bosque 
Seco Chiquitano 
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CURSOS PRE Y POS CONGRESO 

En el marco del congreso se invitó a profesionales para presentar propuestas de cursos pre 
y poscongreso en temáticas relacionadas a Ecología. Como resultado se recibieron seis 
propuestas: cinco para cursos precongreso y uno poscongreso, los cuales se ofertaron por 
circulares y diferentes medios sociales. Se realizaron solo 5 cursos (Cuadro 4), cancelándose 
el curso de Dendrocronología: Principios Básicos y Ejemplo de Aplicación en América del Sur 
por motivos de viaje de los instructores. Dos cursos lamentablemente tuvieron que ser 
cambiados de formato presencial a virtual por motivos de viaje y de cupo mínimo. Los 
interesados pagaron a la cuenta bancaria de la FAN y llenaron un formulario online subiendo 
el comprobante de pago para culminar con la inscripción. El valor del curso, con factura, fue 
accesible, siendo de Bs 180 para profesionales y Bs 120 para estudiantes. En total, se 
inscribieron 104 personas provenientes de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre. 
 
Asimismo, se realizaron 2 cursos precongreso en mayo, dictado por la Dra. Marisol Toledo 
(Técnicas y manejo de equipos para la investigación botánica y ecológica) y en Junio, dictado 
por M.Sc. Marco Aurelio Pinto (Diseño de estudios de cmapo en Ecología) con el apoyo de 
COLBIOCRUZ y el Jardín Botanico Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para generar 
ingresos y cubrir gastos menores en la organización, previo a las inscripciones, como la 
impresión y difusión de afiches. 
 
Cuadro 4. Detalles de los cursos dictados en el marco del V CBE. 

CURSO 
INSTRUCTOR(ES) 

AFILIACIÓN 
INSTITUCIONAL  

FECHA 
2022 

HORARIOS LUGAR 
No 

participantes 

1. Uso del SIG en el 
Análisis Multitemporal 
del Clima y Zonas de 
Vida 

M. Sc. Julio César Magne 
Facultad de Ciencias 
Agrícolas – UAGRM 

22 - 27 
Agosto 

Asíncrono (videos 
tutoriales) 

Virtual (Zoom)  46 

2. Análisis de Datos 
para Ecólogos con R 

M. Sc. Marco Aurelio 
Pinto 

Museo de Historia 
Natural Noel Kempff 

Mercado 

28 - 30 
Septiembre 

Miércoles a 
Viernes 

Virtual (Meet)  19 
17:00-22:00 

3. Medios de Vida 
Sostenibles y 
Ecosistemas 

M. Sc. Lilian Apaza 
Vargas 

Museo de Historia 
Natural Noel Kempff 

Mercado 

3 y 4 
Octubre  

Lunes  

Virtual (Zoom)  10 
09:00 a 14:00 

Martes  
09:00 a 14:00 

4. Fotografía como 
Herramienta para la 
Conservación 

M. Sc. Rubén Dario 
Azogue   

Fotógrafos de 
Naturaleza en Bolivia 

3 y 4 
Octubre  

Lunes y Martes  Fundación 
Patiño 16 

  
08:30 a 12:00 

Lunes  Jardín Botánico 
Municipal 14:30 a 17:00 

5. Pautas para la 
Redacción y 
Publicación Científica 

Dra. Marisol Toledo                     
Carrera de Biología - 

UAGRM 

8 y 9 
Octubre 

Sábado  
Museo de 

Historia Natural 
Noel Kempff 

Mercado 

13  
09:00 a 16:00 

Domingo  

09:00 a 13:00 
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Becas: El comité organizador del VCBE solicitó apoyo económico a diversas instituciones 
para cubrir la participación de estudiantes provenientes de los diferentes departamentos de 
Bolivia.  A esta solicitud respondieron de forma positiva cinco instituciones, con diferentes 
montos, obteniendo un total de Bs. 18.050,00 (Cuadro 5).  A la convocatoria de oferta de 
becas, respondieron 26 estudiantes, 20 mujeres y 6 hombres, provenientes de diferentes 
universidades/ciudades del país, interesados en presentar un resumen de su trabajo de 
investigación (Cuadro 6). Las becas, consistieron en Bs. 700 para cada uno, otorgándose a 
9 estudiantes de La Paz (UMSA), 7 de Cochabamba (UMSS), 5 de Cobija (UAP), 4 de Sucre 
(URPSFX) y 1 de Vallegrande (UAGRM), quienes presentaron trabajos en la modalidad de 
exposición oral o póster. Es importante destacar que 5 estudiantes becados eran tesistas. 
 
Cuadro 5. Instituciones financiadoras de becas para la participación de estudiantes 

No. Institución financiadora Monto (Bs) 
1 Conservation International Foundation 9.450  
2 Asociación Boliviana de Ecología 5.000 
3 Colegio de Biólogos La Paz 1.400 
4 ACEAA Conservación Amazónica 1.400 
5 Royal Botanic Garden KEW /Darwin Initiative 800 
TOTAL 18.050 

 
Cuadro 6. Estudiantes que se beneficiaron con las becas para asistir al VCBE 

No. Nombre y apellidos Universidad Tema 

1 Dario Arteaga Sainz UAP 
El confort microclimático que ofrece el bosque en la 
Amazonía boliviana, Departamento de Pando, Bolivia 

2 Edilexia Puma-Ejuro UAP 
Distribución espacial de nidos de hormigas en el campus 
de la Universidad Amazónica de Pando, Cobija-Bolivia 

3 Evia Barrios Ortuño UAP 
Anfibios urbanos de la ciudad de Cobija, departamento de 
Pando, Bolivia 

4 Lucely Quispe-Cruz UAP 
Riqueza de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en 
diferentes unidades de vegetación de la ciudad de Cobija 
(Pando, Bolivia). 

5 Sandro Torrez Vega UAP 
La preferencia floral de los insectos es influida por el color 
de las flores 

6 Adriana Jimenez Rojas UMSS 
Estimación de Fijación de Carbono de la Vegetación como 
Servicio Ambiental del Parque Área Protegida Arocagua 
(Sacaba, Cochabamba) 

7 Flavio Gallo Cardozo UMSS 
Influencia de factores ambientales sobre la abundancia de 
dos especies de Trichomycterus (Siluriformes: 
Trichomycteridae) en un río andino de Bolivia 

8 Isabel Bellot Escobar  UMSS Plantas del Jardín Botánico de Cochabamba 

9 
Jhoseline Quinteros 
Guzmán 

UMSS 
Comunidades de Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera (Insecta) a lo largo de un gradiente altitudinal 
en la cuenca alta del río Beni 

10 Melanie Sotez Gomez UMSS 
Sensibilidad de la comunidad de aves en un gradiente de 
urbanización en la ciudad de Cochabamba 

11 Rocio Tapia Merubia UMSS 
Efecto regulador del microclima por árboles nativos e 
introducidos en el Campus Central Universitario, 
Cochabamba, Bolivia 

12 
Rob Armando Vera 
Olivera 

UMSS 
Variación morfométrica de Colossoma macropomum y 
Piaractus brachypomus en Bolivia 
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13 Alejandro Ian Ayala UMSA 
Rasgos funcionales de árboles como indicadores de la 
capacidad de rebrote después del fuego en los bosques 
montanos de Sud Yungas 

14 
Claudia Mamani 
Medina 

UMSA 
Primer registro audiovisual del cortejo de abejas solitarias 
(Eucerini: Thygater sp.) en el Valle de La Paz 

15 
Daniela Ramos 
Chuquimia 

UMSA 
Efecto de los macronutrientes en la dispersión secundaria, 
depredación y germinación de semillas en bosques 
degradados en los Yungas 

16 Gabriela Linares Siñani  UMSA 
Caracterización de semillas de Cinchona anderssonii, una 
especie endémica en peligro 

17 
Ibeliz Manrriquez 
Cáceres  

UMSA 
Experiencia de educación ambiental inclusiva (sordos y 
ciegos) en el Área Protegida Municipal Bosquecillo y 
Serranías de Auquisamaña, La Paz, Bolivia 

18 
Mariela Crespo 
Carrazana 

UMSA 
Apropiación en colegiales de la importancia del concepto 
de áreas verdes funcionales para el bienestar integral a 
través de proyectos de ciencia ciudadana 

19 
Marita Paredes 
Rodríguez 

UMSA 
Población de la tortuga del pantanal (Acanthochelys 
macrocephala) en el Palmar de las Islas, Santa Cruz-
Bolivia 

20 Raiza Bravo Santos  UMSA 
Mariquitas (Coleoptera: Coccinellidae), presentes en la 
Colección Boliviana de Fauna (CBF)  

21 
Valeska de Cárdenas 
Ramirez 

UMSA 
Abejas (Apoidea) como bioindicadores de la perturbación 
de hábitats en el área urbana de la ciudad de La Paz 

22 
Analia Avendaño 
Padilla 

URPSFX 
Vegetación nativa y cultivada y su relación con 
polinizadores en ecosistema de Valle Seco Interandino en 
el municipio de Yotala-Chuquisaca 

23 
Fabricio Cardozo 
Alarcón 

URPSFX 
Propiedades antimicrobianas de la miel de Tetragonisca 
angustula (Apidae: Meliponini) y su asociación con 
microorganismos comensales 

24 
Jéssica Serrano 
Pasquier 

URPSFX 
Estimación de áreas forestales, como sumideros de 
emisiones de CO2 en las vías de acceso de la ciudad de 
Sucre 

25 
Nelida Camacho 
Huarachi 

URPSFX 
Evaluación de suelos degradados en agroecosistemas 
para su restauración ecológica en el Municipio de Yotala, 
Chuquisaca, Bolivia 

26 
Jasmira Nadhir Basma 
Eid 

UAGRM 
Características poblacionales de la choroqueta 
(Ruprechtia triflora Griseb.) en un bosque chaqueño en 
Yabaré, Santa Cruz, Bolivia 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Del total de trabajos de investigación presentados al V Congreso Boliviano de Ecología, el 
mayor número de trabajos estuvieron enmarcados en la temática Ecología y conservación 
de la biodiversidad (58 trabajos), seguida por la temática Ecología urbana y educación 
ambiental (19 trabajos) y las temáticas Restauración ecológica y especies invasoras (13 
trabajos), y Ecología funcional y servicios ecosistémicos (13 trabajos). En las demás 
temáticas se presentaron entre 1 a 9 trabajos (Cuadro 7).  
 
El número de trabajos presentados en el congreso, nos dan pautas para ver en que áreas 
necesitamos trabajar más para llenar los vacíos de información, principalmente en las 
temáticas donde hubo menor número de trabajos de investigación, como por ejemplo en la 
temática Ecología del paisaje e impactos humanos, sabemos que, muchas actividades 
humanas generan impactos en el medio ambiente, sin embargo, sólo se presentaron un total 
de nueve trabajos, de los cuales cinco estuvieron relacionados con los impactos de los 
incendios forestales sobre la biomasa y composición florística y cuatro trabajos relacionados 
con pérdida de la cobertura de la vegetación por otras actividades humanas. Otra área 
temática con menor número de trabajos de investigación presentados, fue Agroecología, 
ecología de suelos y sistemas productivos (siete trabajos), donde se presentaron trabajos 
sobre la evaluación de suelos en agroecosistemas, ciclado de nutrientes y regeneración en 
cortinas rompeviento. El suelo brinda una gran cantidad de servicios ecosistémicos y sienta 
las bases para la producción y transformación sostenible de sistemas agroalimentarios. Sin 
embargo, el suelo es también frágil y que puede verse afectado por el clima y las actividades 
humanas. Por lo que, es necesario incrementar trabajos de investigación en estas áreas 
temáticas con la finalidad de buscar sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y 
estabilizan la producción. 
 
En la temática, Ecología de ecosistemas y cambio climático se presentaron un total de 
seis trabajos, con este número de trabajos presentados en este congreso, podemos indicar 
que necesitamos incrementar el conocimiento científico y académico sobre el cambio 
climático, ya que el cambio climático, es considerado como una de las cinco causas de la 
pérdida de la biodiversidad. El efecto del cambio climático sobre la biodiversidad ha sido 
ampliamente documentado en otros países, y han concluido que ha afectado a especies de 
los diferentes ecosistemas, cambiando sus genes, su fisiología, morfología, fenología, su 
distribución, su cadena alimenticia e interacciones globales. 
 

Cuadro 7. Número de resumenes presentados en el VCBE por área temática 
Área Temática Oral Poster Total 

Ecología y conservación de la biodiversidad 36 23 59 
Ecología urbana y educación ambiental 12 7 19 
Restauración ecológica y especies invasoras 10 3 13 
Ecología funcional y servicios ecosistémicos 8 5 13 
Ecología del paisaje e impactos humanos 7 3 10 
Agroecología, ecología de suelos y sistemas 
productivos 5 3 7 
Ecología de ecosistemas y cambio climático 5 1 6 
Macroecología y modelamiento 1 0 1 

Total 84 45 129 
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Simposio: Bosques secos tropicales: el Chiquitano 
sudamericano y el Miombo africano 

En el simposio sobre el Chiquitano Sudamericano y el Miombo Africano, por primera vez 
coincidieron investigadores de estas dos ecorregiones consideradas entre las más 
importantes a nivel global. Desde Malawi, el Congo, Mozambique, México y Santa Cruz-
Bolivia, compartieron conocimiento en ámbitos como el agua, incendios forestales y 
biodiversidad, que refuerzan la idea de importantes paralelismos socioecológicos en ambos 
continentes y la necesidad de retroalimentar la generación de conocimiento para aportar en 
problemáticas reales y comunes. En el simposio se llegaron a siete conclusiones, que se 
presentan a continuación: 
 

1. El Miombo y el bosque seco chiquitano evidencian problemáticas convergentes en un 
sentido socio ecológico. 

2. Asignar mayor importancia a los recursos naturales que no se ven, como los acuíferos 
o aguas subterráneas y sus interacciones con eventos superficiales como incendios 
forestales, deforestación, etc. 

3. Vincular efectivamente las herramientas y métodos técnico/científicos a otros niveles 
como políticas públicas, normativa, practicas, manejo, etc. 

4. Dado el conocimiento e investigaciones que se van desarrollando sobre la respuesta 
de los bosques y biodiversidad a los incendios forestales, cabe reconocer e incorporar 
la REGENERACION NATURAL como una herramienta concreta y efectiva para la 
“restauración”. 

5. Problemáticas como la conservación de grandes herbívoros/carnívoros, 
deforestación, expansión agrícola, pobreza, etc. determinan la necesidad de que las 
acciones de conservación involucren efectivamente a la gente y generen mecanismos 
de incentivos sostenibles en el tiempo. 

6. Indagaciones a pequeña escala pueden aportar al entendimiento de la respuesta 
diferenciada de mamíferos grandes y medianos. 

7. Finalmente, en el marco de los Bosques Secos Tropicales es evidente la necesidad 
de mirar más allá y generar espacios de conocimiento que rescaten lo que se está 
haciendo en otros escenarios con problemáticas afines, para identificar acciones 
alternativas concretas. Este simposio ha sido un primer paso concretado, en ese 
propósito mayor. 
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Simposio: avances en el conocimiento y desarrollo de la 
restauración ecológica en Bolivia 

El simposio se ha enmarcado en cuatro temáticas, las cuales fueron: 1. Avances en 
estrategias de restauración ecológica desde la perspectiva biofísica y ecológica, 2. 
Incremento en iniciativas locales e interinstitucionales de restauración con incidencia social, 
3. Fortalecimiento de herramientas, metodologías y modelación para la restauración 
ecológicas y la dinámica del fuego, 4. El involucramiento y compromiso de las comunidades 
es fundamental para garantizar la viabilidad y éxito de la restauración. Posterior a la 
exposición de los temas y discusiones, los participantes y expositores llegaron a doce 
conclusiones, las que se presentan a continuación: 

1. El enfoque de restauración, en el caso de Bolivia, requiere de una respuesta 
estratégica de parte de los diferentes niveles de gobierno, diferenciando las 
particularidades sociales, culturales, ecosistémicas y económicas del país. 

2. La Restauración es una acción que responde un impacto, de ahí que no puede ser 
atendida sin considerar criterios de prevención (normativas, OT, medidas de 
conservación). 

3. La restauración debe estar siempre acompañada de políticas públicas que aseguren 
que las áreas bajo restauración están protegidas y no se constituyen en acciones 
aisladas de la sociedad civil. 

4. Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil tendrían que contribuir al 
cumplimiento de políticas públicas, de manera ordenada a través de un sistema de 
monitoreo, con información accesible a todos 

5. Está en proceso de construcción un modelo propio de restauración, bajo un enfoque 
social, cultural participativo, el cual tendría que ser formalizado. 

6. Es necesario fortalecer la restauración con un enfoque productivo: restauración de 
medios de vida. 

7. Es necesario fortalecer la formación integral de los actores/gestores de la 
restauración. 

8. Prioridades: restauración de áreas periurbanas, ecosistemas acuáticos y cuencas  

9. La restauración pasiva debería encontrarse bajo mecanismos de conservación y debe 
ser monitoreada 

10. Es necesario promover activamente el intercambio de conocimiento sobre 
restauración, en base de las experiencias que se están dando en el país 

11. Es fundamental un enfoque de restauración de ecosistemas acuáticos, habida cuenta 
la creciente sequía que se está dando por efecto de la deforestación y cambio 
climático. 

12. Es fundamental que las organizaciones, sean de la sociedad civil o académicas, se 
involucren en la construcción de políticas públicas y acompañen su implementación. 
Es el caso de la Ley de Restauración en la que la Gobernación de Santa Cruz está 
empezando a trabajar y el Programa de Restauración de Bosques y Paisajes que 
inicia el 2023. 
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Mesa redonda: Ecología Urbana 

Posterior a las siete presentaciones y a la ronda de discusiones, se vio la necesidad de crear 
la Red Boliviana de Ecología Urbana bajo la siguiente declaración: 
 
“Dada la crisis ambiental que se viven en las zonas urbanas de Bolivia, donde la pérdida de 
biodiversidad y la disminución de servicios ecosistémicos afectan tanto a la naturaleza como 
la vida socialmente justa de los habitantes, y fruto de la discusión emanada en durante la 
mesa redonda ”Ecología urbana en Bolivia: integración socio ambiental para ciudades 
resilientes”, llevada a cabo el 7 de octubre de 2022 en el V Congreso Boliviano de Ecología, 
se decide crear y organizar la Red de Ecología Urbana de Bolivia (REUB) con la finalidad de 
poder reunir profesionales, practicantes de conservación biológica, sociedad civil involucrada 
en la temática ambiental, organizaciones no gubernamentales y representantes de la 
administración pública dedicada a la gestión ambiental con el fin construir capacidades 
locales, conducir investigación orientada a ciudades biodiversas y sostenibles y aportar en 
procesos de gobernanza ambiental que permita garantizar servicios ecosistémicos en las 
ciudades que beneficien a los habitantes en ella.” 
 
En las semanas posteriores al congreso se tendrán reuniones de organización para ver el 
mecanismo en la que la Red comience sus actividades y lo relacionado a poner en marcha 
la misma. 

Mesa Redonda: Mujer, ecología y machismos 

La mesa redonda se ha enmarcado en tres temáticas principales: 1. Reconociendo los 
machismos y micromachismos dentro de la academia, 2. Mujeres en espacios de poder y el 
síndrome de la abeja reina y 3. Cómo contraponerse al machismo siendo hombres. Después 
de las exposiciones de los temas y discusiones con los participantes y expositores se llegó a 
las siguientes conclusiones: 
1. Las mujeres reconocen y recalcan que el problema machista existe, pero no es atendido 

dentro de nuestro contexto académico y tampoco por instancias o instituciones 
competentes. 

2. En la mesa de mujeres se vio la necesidad de reforzar a nivel institucional la lucha contra 
la discriminación de género, esto en primera instancia, buscando un acercamiento a los 
Colegios de Biólogos del país para que a través de sus reglamentos se pueda frenar la 
discriminación hacia las mujeres dentro de los espacios académicos que les competen. 

3. En la mesa de hombres se ha visto la importancia de impulsar espacios similares a esta 
mesa redonda promoviendo una mayor participación de varones con el propósito de 
reflexionar sobre los privilegios existentes, micromachismos de los que inherentemente se 
es parte activa y el rol de la mujer en las ciencias naturales y otras ciencias. 

4. Se ha sugerido la institucionalización del tema género, a través de la conformación o 
designación de unidades específicas que toquen y atiendan el tema dentro de instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la generación de ciencia en Bolivia. 

Ha habido una reiterada petición de parte de las mujeres, así como una concordancia de parte 
de los hombres asistentes en que a partir de esta primera oportunidad es necesario y urgente 
visibilizar y discutir este tema dentro de espacios académicos y que sea promovido y replicado 
en toda la amplitud de espacios académicos donde se educa y hace ciencia porque actuar 
para frenar la discriminación de género es un tema de humanidad que corresponde a todos y 
en todo contexto.  
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Clausura del congreso – próxima sede 

Durante la clausura se dieron las palabras de agradecimiento a las diferentes instituciones y 
facultades de la UAGRM que apoyaron de diversas formas, al comité organizador y al comité 
científico y todo su equipo de revisores de resúmenes, al personal de comunicación de la 
FCA y del Jardín Botánico, así como a los estudiantes voluntarios. Luego, el presidente del V 
CBE mencionó algunas conclusiones importantes del evento, comentando previamente el 
origen y la forma de realizar este evento, resaltando lo importante de trabajar de manera 
coordinada y entre diferentes instituciones. Así también se resaltó la diversidad de estudios 
presentados y el gran porcentaje de jóvenes estudiantes e investigadores que participaron en 
esta oportunidad.  Para animar el evento se tuvo una presentación del ballet de la FCA, quien 
danzó un baile cruceño. 
 
También se realizó el reconocimiento a 17 participantes por sus mejores presentaciones 
orales (11) y posters (6), previa evaluación de un comité. Los ganadores de los trabajos 
destacados recibieron un certificado de reconocimiento y un bolsón con publicaciones de 
instituciones colaboradoras (Cuadro 8). Asimismo, se hizo un reconocimiento a la Lic. Oriana 
Lino Villalba por ser la ganadora del diseño del logo del VCBE en respuesta a una 
convocatoria a la que se presentaron tres propuestas. 
 
Cuadro 8. Ganadores del reconocimiento a mejores presentaciones orales y póster 
 

CATEGORÍA PARTICIPANTES 
 
EXPOSICIÓN ORAL 

 
Silvia Cecilia Gallegos 
Claire Montaño Sánchez 
Emili Antonia Jiménez 
Ángel Claure Herrera 
Esdenka Taborga 
Carlos Pinto 

 
Oriana Lino Villalba 
Marita Paredes Rodríguez 
Alejandro Coca Salazar 
Isabel Bellot 
Cristian Veliz Baldiviezo 
 

 
EXPOSICIÓN 
POSTER 
 

 
Rob Vera Olivera 
Sandro Torrez-Vega 
Mauricio Caballero 
 

 
Edilexia Puma Ejuro 
Claudia Mamani Medina 
Carol Almendras Gutiérrez  
 

 
Posteriormente, las universidades de La Paz y Pando presentaron su propuesta de sede para 
realizar la 6ta versión del Congreso de Ecología, decidiendo dar la oportunidad, en primer 
lugar, a la UAP para que lance la convocatoria en no más de 2 años, y poder realizar el VI 
CBE en el 2025; caso contrario, la sede pasaría a La Paz. Para terminar, el vicedecano de la 
FCA fue el encargado de clausurar el evento, dando palabras alentadoras para continuar el 
trabajo coordinado y la investigación en ecología que necesita nuestro país. El evento terminó 
con un refrigerio en el comedor universitario, previa a la toma de la foto grupal, con los 
participantes aún presentes, en el frontis de uno de los auditorios de la UAGRM.  
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
Las conferencias magistrales fueron presentadas por seis destacados investigadores 
invitados nacionales y extrangeros:  
 

Dr. Lourens Poorter  Dra. Geovana Carreño 
 

  
Dr. Bonifacio Mostacedo Dr. Daniel Villarroel  

 

     
 Dr. Joseph Veldman Dr. Damian I. Rumiz   
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Los rasgos funcionales como herramienta para predecir procesos y servicios 
ecosistémicos 

 
Poorter Lourens, 

 
Forest Ecology and Forest Management Group, Wageningen University, Países Bajos 
  
Un rasgo funcional es una característica morfológica, fisiológica o fenológica de un individuo, 
que puede afectar su desempeño (crecimiento, supervivencia y reproducción). Los rasgos 
funcionales indican cómo las plantas responden al medio ambiente y, por lo tanto, se utilizan 
para describir el ensamblaje y la composición de la comunidad. Debido a que los rasgos 
funcionales afectan el desempeño de los individuos en una comunidad, también se han 
utilizado como una herramienta de escala para predecir los procesos y servicios de los 
ecosistemas. Primero, reviso los enfoques para describir las características funcionales de 
las comunidades de plantas, en términos de valores de rasgos promedio ("composición 
funcional") y variación de rasgos ("diversidad funcional"). En segundo lugar, reviso las teorías 
actuales que pueden explicar el funcionamiento de los ecosistemas (índice de masa, 
complementariedad en el uso de los recursos, e hipótesis del seguro). En tercer lugar, 
muestro cómo las características de la comunidad afectan los procesos y el funcionamiento 
de ecosistemas tropicales. Finalmente, discuto que es importante considerar cuándo los 
rasgos son funcionales y que la cantidad de vegetación es más importante para el 
funcionamiento de ecosistemas que la calidad de la vegetación. 
 
Palabras clave: diversidad funcional, funcionamiento de ecosistemas, composición 
funcional  
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Desafíos y oportunidades para los ecólogos en co-diseñar alternativas 
productivas sostenibles con enfoque de sistemas 

Carreño-Rocabado, Geovana 

 
Agroecologa y ecóloga vegetal, Investigadora Asociada al CIFOR-ICRAF. Oficina regional de 

LATAM. Lima, Perú, Consultora del Banco Mundial en temas de modelos productivos sostenibles, 
Investigadora Asociada a la Universidad de Winnipeg, Canadá 

La ecología entendida como la ciencia que trata de entender y explicar las relaciones entre 
los diferentes seres vivos y su ambiente atraviesa una serie de desafíos importantes, entre 
ellos el de generar conocimiento científico, herramientas y estrategias para que los procesos 
ecológicos estén inmersos en los procesos productivos sostenibles relacionados al bosque, 
agricultura, ganadería entre otros. Ante las grandes presiones medioambientales, como las 
elevadas tasas de deforestación de los bosques tropicales muy relacionada al avance de la 
frontera agrícola, surgen alternativas de reconciliar la producción de alimentos e insumos con 
la conservación de la biodiversidad y ecosistemas. Enfoques como soluciones basadas en la 
naturaleza, agroecología, intensificación ecológica y sistemas multifuncionales requieren de 
información científica que ofrezcan explicaciones sobre mecanismos ecológicos a nivel de 
parcela, finca y paisaje. Elementos centrales de estos enfoques son los árboles, y en especial 
aquellos fuera de bosque con roles reales y potenciales para la generación de ingreso 
económico, la seguridad alimentaria y en la conservación.  La agroecología que promueve la 
conservación del suelo, la optimización de procesos ecológicos dentro de las parcelas y un 
enfoque de sistemas no solamente genera innovaciones de prácticas de manejo a nivel de la 
parcela, también vincula al mercado, el consumidor y los modelos mismos de desarrollo 
locales y regionales. El manejo forestal ha hecho grandes avances con el estudio del 
aprovechamiento de productos no maderables, su transformación y la búsqueda y generación 
de mercados sostenibles. La ecología urbana, aunque aún muy incipiente en nuestro medio, 
se está desarrollando de las manos de plataformas ciudadanas como respuesta a urgencias 
en las ciudades. Todos estos campos ofrecen una serie de oportunidades a los ecólogos que 
acepten el desafío de trabajar en áreas que requieren capacidades de discusión y continuo 
aprendizaje más allá de la zona de confort. 

Palabra clave: árboles, cadenas de valor, sistemas, agroecología, multifuncional, bosque.  
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La regeneración natural en el manejo y restauración de bosques tropicales 
 

Mostacedo, Bonifacio 

 
Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, 

Bolivia. Email: bonifaciomostacedo@uagrm.edu.bo,  
 
 
La regeneración natural (RN) es clave para la sostenibilidad de los bosques tropicales. El 
objetivo de esta presentación es analizar el rol que tiene la RN en el manejo de bosques y en 
la restauración después de eventos catastróficos como los incendios forestales. Se proveé 
información sobre el conocimiento relevante y actualizada de la RN generada especialmente 
en bosques tropicales de Bolivia. Se analiza la relación de la RN con aspectos de manejo 
forestal de bosques. Por otro lado, se examina la respuesta de la RN (restauración pasiva) 
después de los incendios forestales en diferentes ecosistemas tropicales, asi como tambien 
en acciones de restauración como en los gasoductos. La regeneración por rebrotes cumple 
un rol importante por la rapidéz en la capacidad de crecimiento que tienen los árboles. 
Algunas especies arbóreas de alta importancia (mara, Swietenia macrophyla; cedro, Cedrela 
spp. y roble, Amburana cearensis), tienen una alta capacidad de regeneración lo que hace 
que sus poblaciones estén en proceso de recuperación, además que estas son ampliamente 
utilizadas para la restauración activa. Sin embargo, especies como el morado (Machaerium 
scleroxylon) tienen muchos problemas de regeneración, lo que pone en riesgo sus 
poblaciones.  Se concluye que la RN es el proceso de la dinámica de bosques que define la 
capacidad de recuperación natural después del aprovechamiento de bosques o disturbios 
fuertes como los incendios forestales. 
 
Palabras clave: capacidad de crecimiento de rebrotes, restauracion pasiva, incendios 
forestales  
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Biomasa vegetal en Bolivia: distribución, pérdida y perspectivas futuras del 
Carbono almacenado 

 
Villarroel, Daniel 

 
Fundación Amigos de la Naturaleza, Km 7.5 Doble vía a La Guardia, Santa Cruz, Bolivia. 

Email: dvillarroel@fan-bo.org 
 
La biomasa vegetal es el resultado de la captura y almacenamiento del carbono atmosférico 
mediante la fotosíntesis; proceso que contribuye a la disminución de los de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), y mantener y regular las funciones ambientales de los ecosistemas. Sin 
embargo, se estima que, en promedio a nivel mundial (2007-2016) se han emitido a la 
atmósfera aproximadamente 12 (±2.9) Gt de CO2eq como producto de la deforestación, 
degradación de la vegetación y el posterior uso de la tierra; aspecto que varía entre los países. 
En este trabajo se cuantifica la cantidad de carbono almacenado en la biomasa vegetal aérea 
en Bolivia, así como su distribución y pérdida espacio-temporal desde el 2018 al 2021 con la 
finalidad de contribuir a la planificación y conservación de las funciones ambientales del país 
y mitigar los efectos del cambio climático. Hasta el 2018, se estima que la cobertura vegetal 
natural remanente en Bolivia (87.9% de su superficie total) almacenó aproximadamente 4.5 
Gt de C, de la cual, 1.38 Gt estuvo depositada en Áreas de Conservación (22% del territorio 
nacional; 6.2% AC departamentales= 0.44 Gt; 15.8% AC nacionales= 0.95 Gt), y el 62.1% en 
los departamentos de Santa Cruz (35.8%) y Pando (26.3%). Entre el 2018 y 2021, producto 
de las actividades antrópicas la cobertura vegetal natural se redujo al 86.4%, lo cual 
representa la pérdida de 0.11 Gt del C almacenado, y la emisión de 0.401 Gt de CO2eq. 
Durante este periodo de tiempo, el promedio anualmente de emisiones de CO2eq fue de 
0.134 Gt (±0.029 Gt), valor que resulta similar a las emisiones totales (incluyendo otras 
fuentes de emisión) estimadas para Bolivia el 2014. Si bien la tendencia de pérdida de la 
cobertura vegetal natural disminuyó durante los últimos tres años (2019= 8033 km2: 2021= 
5168 km2), las emisiones se mantuvieron relativamente constantes (0.134 Gt CO2eq/año; 
±0.029), ya que dicha pérdida ocurrió en zonas con altas concentraciones de Carbono 
almacenado. Por tanto, además de disminuir la pérdida de la cobertura vegetal, también es 
importante orientar la implementación y desarrollo de las nuevas áreas de producción 
agropecuaria, ya que podría significar la emisión de grandes volúmenes de GEI y la pérdida 
de los servicios ambientales de regulación y soporte de los ecosistemas. 
 
Palabras clave: dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, pérdida de cobertura 
vegetal. 
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¿Puede la quema durante la época lluviosa conservar las sabanas tropicales y 

evitar los incendios forestales? 

Veldman, W. Joseph 

 
Department of Ecology and Conservation Biology, Texas A&M University, College Station, 

Texas USA 

 

Existen dos perspectivas diferentes de la ecología de fuego en los ecosistemas tropicales. 
Por un lado, el fuego es una fuerza antigua que ha mantenido la biodiversidad de las sabanas 
tropicales a través de millones de años. Por otro lado, durante las décadas recientes, los 
incendios forestales han dañado a los bosques tropicales compuestos de especies que no se 
evolucionaron con el fuego. En ese sentido existe un conflicto aparente entre las necesidades 
para la conservación de sabanas y bosques. Con este estudio sugiero que este conflicto 
aparente existe debido a que el ser humano ha cambiado la estación de fuego de la época 
lluviosa, cuando los bosques tienen mucha humedad, a la época seca, cuando los bosques 
están muy inflamables. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto la quema prescrita 
y del pastoreo en la flamabilidad y la ganancia en peso del ganado vacuno en sabanas 
tropicales. Para determinar el efecto del pastoreo en la flamabilidad de las sabanas, se 
instalaron nueve pares de parcelas permanentes (con y sin pastoreo) en sabanas 
estacionalmente húmedas en la Chiquitania, Bolivia. Para demostrar los beneficios de la 
quema prescrita durante la época lluviosa en la producción de ganado, se pesaron vaquillas 
en potreros con y sin quemas prescritas durante dos años. Como resultados, el ganado 
consumió el 69% del combustible fino producido anualmente y bajó la continuidad de pasto. 
Etapas sin pastoreo de uno o dos años permitieron la acumulación de pasto y la posibilidad 
de realizar quemas prescritas. En experimentos realizados en 2018-19 y 2021-2022, las 
vaquillas en sabanas quemadas ganaron entre 40% a 100% más de peso que las vaquillas 
en sabanas sin fuego. Los resultados demuestran el potencial de usar la quema prescrita en 
la época lluviosa para conservar las sabanas, evitar los incendios forestales y mantener la 
producción ganadera. 
 
Palabras clave: Cerrado, pampa, pastizales, sabanas naturales, bosque seco 
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Ecología, investigación y crisis ambiental: 

Nociones importantes para los nuevos biólogos 
 

Rumiz, Damián 

 
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565, Facultad de Ciencias 

Agrícolas, UAGRM, y Fundación Patiño, Suárez de Figueroa esquina Independencia, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. Email: confauna880@gmail.com 

 
La experiencia de enseñar cursos sobre biodiversidad, participar en estudios 
multidisciplinarios y revisar documentos para publicación, me llevó a ver la necesidad de 
reforzar una serie de ideas que tal vez muchos jóvenes biólogos y otros profesionales 
desconocen o confunden. La formación de pregrado en disciplinas biológicas o de uso de 
recursos naturales (biología, veterinaria, agronomía, ingeniería forestal, ambiental, petrolera, 
industrial, química, arquitectura) no siempre presenta una visión más o menos holística del 
funcionamiento de la biósfera, sino que cada rama queda separada en compartimientos 
estancos y promueve más la competencia y conflicto entre sectores económicos, que la 
búsqueda de un plan de desarrollo armónico para nuestra sociedad. Este plan debería 
basarse en la ecología, pero los términos ecológicos, biodiversidad, conservación biológica, 
‘medio ambiente’ y desarrollo sostenible, entre otros, se usan en varios contextos y con 
significados confusos. Así no es lo mismo un ecólogo que un ecologista, un conservacionista 
que un animalista, o un ‘investigador’ que publica en revistas científicas y otro que publica 
‘pseudociencia’, como la criptozoología.  Entonces, es esencial desarrollar el pensamiento 
crítico en los biólogos, otros profesionales y sobre todo en los políticos que toman decisiones, 
para que en cada proyecto ‘de desarrollo’ se tenga en cuenta el conocimiento sobre procesos 
ecológicos, los ciclos del agua, carbono y nutrientes, los bienes y servicios de los 
ecosistemas, y la relación entre los costos ambientales y los beneficios esperados.  En el 
contexto de Bolivia se destacan por sus impactos negativos la deforestación, alteración 
hidrológica y los incendios asociados a la agricultura, ganadería y la especulación de tierras, 
la degradación de los suelos por mal manejo agrícola o ganadero, y la minería con el uso 
indiscriminado de mercurio y otros contaminantes que afectan a los ríos. Esto produce pérdida 
de biodiversidad y servicios ambientales, y crea problemas sociales y de salud humana.    A 
nivel global el principal impacto de las actividades humanas es la emisión de gases con efecto 
invernadero por el uso de combustibles fósiles, los incendios y la pérdida de la vegetación 
que podría fijar el CO2 emitido y regular la distribución regional de lluvias. El aumento de la 
temperatura global y cambio de los patrones climáticos genera grandes pérdidas inesperadas, 
y la destrucción de hábitats promueve la emergencia de enfermedades en la fauna y la gente. 
La crisis ya está aquí y los biólogos pueden entenderla mejor y trabajar para contrarrestarla. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, conservacion biologica, procesos ecologicos, pensamiento 
critico en biologos 
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Bosques secos tropicales: el Chiquitano sudamericano y 
el Miombo africano 

Reflexiones socioecológicas desde el fuego, el agua y la biodiversidad 
 

Organizadores: 
Huascar Azurduy – Fundación para la Conservación de Bosque Chiquitano (FCBC) 

Natasha Ribeiro – Universidad E. Mondlane, Mozambique. 
Mónica Guzmán – Universidad Católica Boliviana 

 
A pesar de su importancia, los bosques secos se encuentran entre los ecosistemas más 
amenazados y menos estudiados del mundo y, como resultado, pueden correr mayor peligro 
que los bosques húmedos. No obstante, en general está fuera del foco del gran debate tanto 
en las ciencias naturales y sociales. En el simposio, por primera vez coincidieron 
investigadores de estas dos ecorregiones consideradas entre las más importantes a nivel 
global, como son el Bosque Seco Chiquitano (ca. 200.000 km2) y el Miombo Africano (ca. 1.9 
millones km2). Desde Malawi, el Congo, Mozambique, México y Santa Cruz-Bolivia, 
compartieron conocimiento en ámbitos como el agua, incendios forestales y biodiversidad, 
que refuerzan la idea de importantes paralelismos socioecologicos en ambos continentes y la 
necesidad de retroalimentar la generación de conocimiento para aportar en problemáticas 
reales y comunes. En el simposio los especialistas expusieron siete trabajos de investigacion: 
 

1. Vulnerabilidad de los recursos hídricos en el Bosque Seco Chiquitano. Efecto de los 
incendios forestales sobre el agua subterránea de San José de Chiquitos. Mónica 
Guzmán Rojo (Univ. Católica Boliviana "San Pablo"). 

2. Can permanent plots help in the sustainable management of forest ecosystems? An 
experience from the Miombo of DRC. Jonathan Muledi (Université de Lubumbashi, 
Republica Democratica del Congo). 

3. Sobrevivencia y rebrote de árboles a los incendios forestales en ecosistemas secos 
y subhúmedos de la Chiquitania, Bolivia. Bonifacio Mostacedo (Univ. Autonoma 
Gabriel Rene Moreno) 

4. Understanding interactions between people, elephants and fires in the miombo 
woodlands of Niassa Special Reserve in support of biodiversity conservation action. 
Valerio Macandza (Univ. Carlos Mondlane, Mozambique). 

5. Sentando las bases del monitoreo de la biodiversidad en la dinámica de la 
regeneración natural del Bosque Seco Chiquitano. Luis Hernán Acosta Salvatierra 
(Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado) 

6. Respuesta de una comunidad de mamíferos a un incendio forestal: el caso del 
Bosque Seco Chiquitano, Bolivia. Octavio Monroy Vilchis (Univ. Tec. del Valle de 
Toluca, México) 

7. Current situation of Miombo woodlands in northern and central Malawi, Africa. Judith 
Kamoto (Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Malawi) 

8. Conclusiones y cierre del Simposio 
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Avances en el conocimiento y desarrollo de la 
restauración ecológica en Bolivia 

 
Organizadores: 

 
Pamela Rebolledo, Red Interinstitucional de Restauración Ecológica de Bolivia 

Daniel Villarroel, Fundación Amigos de la Naturaleza 
 

La Red Interinstitucional de Restauración Ecológica de Bolivia (RIREB) es una plataforma 
técnica conformada por organizaciones de la sociedad civil, academia y sector público, que 
facilita la relación entre instituciones y articulación de esfuerzos técnicos, académicos y 
acciones sociales hacia la restauración de ecosistemas que han sido afectados por incendios 
y otras acciones antropogénicas. El objetivo del simposio es, informar a la comunidad 
científica, académica, estudiantil e instituciones gubernamentales y no gubernamentales los 
avances en la generación de conocimiento y desarrollo de investigaciones y proyectos 
referente a la restauración ecológica en Bolivia. 
 

1. Estrategias desde la Gobernación para promover la Restauración ecológica en el 
Departamento. Yovenka Rosado (DIRENA). 

2. Monitoreo espacial e in situ de la restauración natural de áreas impactadas por 
incendios. Daniel Villarroel (FAN). 

3. Prioridades de restauración ecológica en paisajes impactados por incendios: Una 
historia contada por la vegetación del ACIE Ñembi Guasu (Santa Cruz-Bolivia). 
Roxana Ledezma-Vargas (Museo Noel Kempff Mercado). 

4. Tendencias de la regeneración natural de la vegetación impactada por los incendios 
en todo Bolivia: 2001-2021. Oswaldo Maillard (FCBC). 

5. Implementación de planes comunales de restauración de bosques en comunidades 
indígenas chiquitanas: Territorio indígena de Monte Verde. Zulema Barahona 
(RIREB). 

6. Análisis de las presentaciones, preguntas, interacción con los presentes, 
conclusiones y cierre del Simposio. Esthela Herbas y Pamela Rebolledo (RIREB). 
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20 años del Proyecto Madidi: Lo que sabemos de la 
biodiversidad de plantas en los Andes Bolivianos 

 
Organizadores: 

 
Leslie Cayola Pérez; Coordinadora administrativa Proyecto Madidi; Investigadora - Missouri 

Botanical Garden; Investigadora asociada - Herbario Nacional de Bolivia. 
Carla Maldonado Goyzueta; Directora - Herbario Nacional de Bolivia; Docente-Investigador, 

Instituto de Ecología - Carrera de Biología, UMSA. 
J. Sebastián Tello; Director científico Proyecto Madidi; Investigador - Center for 

Conservation and Sustainable Development, Missouri Botanical Garden. 
 
La Región Madidi es una de las áreas más biodiversas del país, y probablemente del mundo. 
Son pocos los proyectos que tienen la oportunidad de desarrollar actividades por 20 años 
continuos en una región como esta. El Proyecto Madidi ha acumulado datos y un 
conocimiento amplio sobre la biodiversidad de plantas en esta región y el simposio servirá 
como una oportunidad de presentar, resumir y sintetizar lo que hemos aprendido sobre la 
biodiversidad de la flora boliviana. 

 
1. Proyecto Madidi, un poco de su historia. Carla Maldonado (Herbario Nacional de 

Bolivia). 
2. Protocolos y procedimientos taxonómicos en el manejo de bases de datos para 

estudios ecológicos y de monitoreo: Experiencias del Proyecto Madidi. Alfredo 
Fuentes (Herbario Nacional de Bolivia). 

3. Estudios ecológico-florísticos en las sabanas montanas de Apolo en la Región del 
Madidi. Tatiana Miranda (Herbario Nacional de Bolivia). 

4. Variación del área y número de vasos del xilema de las ramas en las especies 
arbóreas de los bosques de la Región Madidi. Esther Mosqueira (Herbario Nacional 
de Bolivia). 

5. El ensamblaje de la flora de la Región Madidi a lo largo de gradientes elevacionales. 
Sebastián Tello (Missouri Botanical Garden). 

6. Dinámica de bosques montanos en la Región Madidi. Leslie Cayola (Herbario 
Nacional de Bolivia). 

7. Crecimiento de árboles, perspectiva dendrocronológica de Cedrela fissilis en la 
región del PN y ANMI Madidi. Sara Morales (Herbario Nacional de Bolivia). 
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Ecología urbana en Bolivia: integración socio ambiental 
para ciudades resilientes 

Organizadores: 

Luis F. Aguirre, Centro de Biodiversidad y Genética, UMSS; Proyecto Corredores Biológicos 
Urbanos (PIAACC.PIC.8). Email: luchomurci@yahoo.es 

Lilian Apaza-Vargas, Museo Noel Kempff Mercado, MHNNKM; Proyecto Tiluchi ciclista, 
conectando gente y biodiversidad para la acción climática en Santa Cruz de la Sierra 

La mesa redonda “Ecología urbana en Bolivia: integración socio ambiental para ciudades 
resilientes” tiene la finalidad de intercambiar experiencias en proyectos de conservación de la 
biodiversidad en corredores biológicos, áreas verdes y bosques urbanos en regiones 
metropolitanas de Bolivia, con énfasis en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 
Estas experiencias van desde de investigación de sistemas socioecológicos complejos, 
gobernanza ambiental, ciencia ciudadana, hasta aquellas relacionadas a la búsqueda de 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN). La mesa redonda busca poder consolidar y crear 
una Red de Ecología Urbana de Bolivia (REUB) con la finalidad de poder reunir profesionales, 
practicantes de conservación biológica, sociedad civil involucrada en la temática ambiental, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de la administración pública dedicada 
a la gestión ambiental con el fin construir capacidades locales, conducir investigación 
orientada a ciudades biodiversas y sostenibles y aportar en procesos de gobernanza 
ambiental que permita garantizar servicios ecosistémicos en las ciudades que beneficien a 
los habitantes en ella 

 

1. Alcances, experiencias y lecciones aprendidas en el proyecto de Corredores 
Biológicos Urbanos en Cochabamba para la conservación de servicios 
ecosistémicos en Cochabamba. Luis F. Aguirre (CBG, UMSS/CBUs). 

2. Conectando gente y biodiversidad para la acción climática en Santa Cruz de la 
Sierra. Lilian Apaza-Vargas (MHNNKM). 

3. Participación ciudadana en ciencia y conservación. Robert Wallace (WCS). 
4. Ciencia ciudadana para la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas de La 

Paz. Mariana Da Silva (NVS). 
5. Ciudadanos, autoridades y políticas: dificultades para implementar áreas verdes 

funcionales en La Paz. Álvaro Garitano-Zabala (UMSA). 
6. Aplicación de normativa municipal respecto a la gestión y manejo del arbolado en 

Cochabamba: experiencias como Unidad Forestal. Karen Córdova (GAMC). 
7. Percepciones sobre las áreas verdes y servicios ecosistémicos, en escuelas de la 

ciudad de Cochabamba, Bolivia. Isabel Galarza (F-PCMB). 
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Mujer, ecología y machismos 

 
Coordinadoras: 

 
Rhayza Cortes Romay y Keren Losantos Ramos 

Unidad de Ecología Terrestre, Instituto de Ecología-UMSA, La Paz-Bolivia 
 

Dentro del mundo académico y la sociedad en la que vivimos aún existen barreras y 
obstáculos para las mujeres científicas que no nos permiten crecer profesionalmente. Los 
estigmas y estereotipos sobre nuestra condición de mujer frente a la generación de 
información científica, la participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y toma de 
decisiones ha limitado y aislado a las mujeres en nuestra sociedad. Los sesgos existentes de 
discriminación de las mujeres de ciencia nacen en normas sociales, culturales y de género 
que influyen en el desarrollo de la sociedad, creencias, conductas y decisiones. El objetivo 
del simposio, es identificar y enfrentar los paradigmas y patrones de prácticas, actitudes y 
comportamientos que desfavorecen a las mujeres científicas dentro del espacio académico 
de la ecología en nuestro país. 
 

1. Reconociendo los machismos y micromachismos dentro de la academia: 
mansplaining, manterrupting, bropriating, gaslighting, techo de cristal. Rhayza 
Cortes-Romay y Karen Losantos-Ramos (UMSA). 

2. Mujeres en espacios de poder y el síndrome de la abeja reina. Carla Maldonado 
(UMSA). 

3. Cómo contraponerse al machismo siendo hombres. Daniel Larrea-Alcázar (ACEAA 
Conservación Amazónica) y Johan Rechberger-López (UMSA).  
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RESÚMENES 
 

Exposiciones orales, poster, simposios y mesas 
redondas 

 
(por orden alfabético del primer autor) 
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Sentando las bases del monitoreo de la biodiversidad en la dinámica de la 
regeneración natural del Bosque Seco Chiquitano 

Acosta-Salvatierra, Luis Hernan1.2; Aponte-Justiniano, Miguel A.1.2.; Ledezma-Vargas, Roxana1.2; 
Parada, Alexander1.2; Saravia, Alexandria1.2; Romel, Nina1.2; Peñaranda, Michelle1.2; Espinoza, 
Diego1.2; Barboza-Marquez, Katrin1.2; Ledezma, Julieta1.2; Rivero, Kathia1 y Arroyo, Luzmila1 

11Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 
Avenida Irala 565, Casilla postal 2489, Santa Cruz, Bolivia. Email: l.jubatus096@gmail.com 

2Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, Calle 6, Número 95, Av. Ibérica, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 

El Bosque Seco Chiquitano ha sido impactado por los incendios forestales a gran escala que 
afectaron a comunidades locales y la biodiversidad. Frente a este escenario, el presente 
estudio tuvo el objetivo de evaluar y comprender la dinámica de la regeneración natural en 
estos ecosistemas. El 2021 se ubicaron cuatro sitios piloto de estudio con diferentes tipos de 
vegetación y grados de severidad de impacto del fuego, incluyendo testigos no quemados. 
En ellos se evaluó la vegetación (estructura, composición y regeneración) y la fauna (aves, 
mamíferos y abejas nativas) mediante parcelas permanentes, transectos y puntos de 
muestreo donde se estimaron parámetros de monitoreo y se analizaron comparando la línea 
base de 2021 con el primer monitoreo el año 2022 (febrero-marzo). De acuerdo a los atributos 
evaluados por componente, los resultados indican que: 1) El Centro de Estudios Alta Vista, 
con severidad moderada, muestra una regeneración favorable del bosque, un aumento en la 
riqueza de especies de árboles en ambos ambientes y una reducción en la tasa de mortalidad; 
registrándose, además, una mayor incidencia de la fauna en la dinámica de la regeneración 
(polinizadores, dispersores, insectívoros). 2) La Reserva Municipal Copaibo, de severidad 
moderada, evidencia una regeneración favorable de la vegetación; sin embargo, la actividad 
forestal que se suma al impacto del fuego, está causando un cambio en la estructura, 
composición y abundancia de la vegetación y la fauna, resaltándose la disminución en la 
riqueza de especies de aves. 3) El Área Natural Laguna Marfil, cuya severidad fue moderada-
alta, tanto los datos de vegetación como de fauna indican una tendencia favorable de 
recuperación post-incendio. 4) El Área de Conservación Ñembi Guasu, con severidad 
moderada-alta, además de nuevos incendios el 2021, registró ciertas tendencias de 
regeneración post-incendio; sin embargo, todavía la situación es preocupante por la magnitud 
y frecuencia de incendios a la que el área se está viendo sometida durante los últimos años, 
lo cual está afectando la estructura, composición y abundancia de especies vegetales y como 
consecuencia un patrón de cambio en las comunidades de fauna estudiadas. Este, fue el 
único sitio donde se registró la pérdida de una cantidad importante de árboles semilleros, por 
lo que podría requerir acciones de restauración asistida. Considerando los resultados 
obtenidos podemos concluir que todas las áreas evaluadas muestran un gradiente de 
regeneración de la flora, mientras que la fauna se está restableciendo paulatinamente en 
estas áreas post-incendio; pero hace falta continuar estos estudios. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, incendios forestales, regeneración, riqueza de especies 
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Uso y manejo de abejas sin aguijón (Hymenoptera, Apidae) por parte de 
mujeres productoras del Chaco chuquisaqueño, cantón Ticucha, Muyupampa 

  
Adler, Marcia, Escóbar Márquez, Luciana y Pinto, Carlos F.1 

 
1Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Laboratorio de 

Ecología Química (LEQ). Email: marcia_adler@hotmail.com 
  

Desde tiempos precolombinos existe una importante relación entre abejas nativas sin aguijón 
y pueblos indígenas de Latinoamérica. Actualmente muchas comunidades rurales utilizan 
estas abejas para el aprovechamiento de su miel y otros productos de la colmena. En el 
Chaco chuquisaqueño de Bolivia un grupo de mujeres meliponicultoras utiliza técnicas 
tradicionales como modernas para manejar distintas especies de este grupo de abejas. El 
objetivo de esta investigación fue caracterizar el uso y manejo que da el grupo de mujeres a 
las colmenas y productos de las especies de abejas sin aguijón en diferentes comunidades 
del Chaco chuquisaqueño. Para esto, se realizaron encuestas estructuradas indagando 
temas relacionados al conocimiento general de las abejas, manejo de la colmena, cosecha 
de la miel, productos de la colmena y procesamiento y consumo medicinal. Adicionalmente 
se determinó un índice de importancia cultural relativa de las diferentes especies para estas 
comunidades. También se colectaron abejas en las diferentes zonas utilizando trampas de 
colores dispuestas en transectos y con colectas activas con redes entomológicas. A través 
de las encuestas se documenta que la especie más conocida y más utilizada por las mujeres 
meliponicultoras es Tetragonisca angustula, conocida localmente como “Abeja señorita”, que 
a su vez es la especie culturalmente más importante basado en el índice de importancia 
cultural relativa. Otras abejas, como el “Negro” (Scaptotrigona sp.) o el “Tancarillo” (Melipona 
rufiventris) también son criadas y aprovechadas, pero en menor proporción. Los productos 
más utilizados son la miel y el polen y en menor cantidad el propóleo y la cera. Estos 
productos son utilizados para su consumo, venta y para tratar dolencias. Las mujeres locales 
diferencian 15 especies diferentes de abejas sin aguijón, sin embargo, el manejo y 
aprovechamiento es de 3 a 4 especies, que corresponden a las especies con las que son 
capacitadas por diferentes instituciones. Si bien el aprendizaje de manejo tecnificado de 
algunas abejas tiene como objetivo el incrementar la productividad de la cría de abejas y que 
a su vez más mujeres tengan interés en esta práctica, podría por otro lado también opacar y 
poner en riesgo el conocimiento tradicional de muchas de las otras especies, al focalizarse 
tan solo en las más productivas. 
   
Palabras clave: Abeja señorita, productos de la colmena, encuesta, meliponicultoras. 
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Fenología reproductiva de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans 
Pilger (Rosaceae) en la Cordillera Blanca – Parque Nacional Huascarán, Perú 

 
Aguilar-Escarcena, Erick1, 2; Arroyo, Sandra2; y Cuellar, Eloy1 

 

1Centro de Investigación en Silvicultura y Mejoramiento Forestal (CESILMEF), Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

2Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Huaraz, Perú.  
Email: sarroyo@inaigem.gob.pe 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar la fenología reproductiva de Polylepis, 
género dominante en rodales altoandinos, al existir un vacío de información necesario para 
comprender adecuadamente procesos ecológicos y fisiológicos que coadyuven a la 
conservación y manejo de estos bosques. Los objetivos describen la temporalidad de la 
fenología reproductiva de P. weberbaueri y P. albicans, especies nativas y simpátricas, y 
elaborar modelos lineares generalizados de producción máxima de flores y frutos. El área de 
estudio comprendió bosques de Polylepis spp. de la Cordillera Blanca – Parque Nacional 
Huascarán, específicamente en las quebradas Llaca y Quillcayhuanca y se evaluó a P. 
weberbaueri y P. albicans, respectivamente. Se seleccionó al azar una muestra de veinte 
(Llaca) y dieciséis individuos (Quillcayhuanca) para visitas mensuales y colectas de ramas 
terminales de 40 cm con presencia de inflorescencias durante el período de mayo del 2021 a 
abril del 2022. Luego se elaboraron modelos en base a variables alométricas de los individuos 
muestreados y se seleccionaron mediante regresiones escalonadas con el Criterio de 
Información de Akaike corregido (AICc). La producción total de flores fue de 1950 y 10249 
estructuras para P. weberbaueri y P. albicans, respectivamente. La producción total de frutos 
fue de 6161 y 37706 estructuras para P weberbaueri y P. albicans, respectivamente. Para 
ambas especies, la época de lluvias (octubre a abril) significó el período de mayor producción 
de frutos (~80% del total de frutos producidos) con valores promedio máximos registrados en 
enero para ambos casos. Respecto a los modelos construidos para P. weberbaueri, se 
observó que los de menor AICc fueron el de altura total y el de área de copa para la producción 
máxima de flores y frutos, respectivamente. Para P. albicans, el área basal total y el DAP 
promedio fueron las variables que explicaron la producción máxima de flores con un menor 
AICc; mientras que el área basal total y el área de copa correspondieron a la producción 
máxima de frutos. En conclusión, las especies de Polylepis spp. poseen una temporalidad de 
fenología reproductiva similar entre ellas, estrechamente relacionadas con la época de lluvias, 
así como producciones de flores y frutos ligadas a diferentes caracteres alométricos, 
dependientes de la especie y del estadio fenológico evaluado. Se espera que estos resultados 
aporten al manejo local de la propagación por semilla de las especies nativas de Polylepis en 
la Cordillera Blanca. 

 Palabras clave: Patrones fenológicos; estacionalidad; alometría; queñual; bosque 

altoandino  
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Alcances, experiencias y lecciones aprendidas en el proyecto de Corredores 
Biológicos Urbanos para la conservación de servicios ecosistémicos en 

Cochabamba 
 

Aguirre, Luis F. 1 

 
1 Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, 

Bolivia. Email: laguirre@fcyt.umss.edu.bo 

 
Las grandes ciudades del mundo actualmente se encuentran enfrentando crisis ambientales 
muy profundas, las cuales conllevan a la pérdida de espacios naturales, biodiversidad, 
funciones biológicas asociadas a ella y por lo tanto la disminución en la calidad de los servicios 
ecosistémicos que benefician a los seres humanos. En Bolivia, este es el caso de la región 
metropolitana de Cochabamba, en particular del municipio del Cercado. En la región 
metropolitana, se ha demostrado que la urbanización no solo promueve la pérdida anual de 
más de 300 hectáreas al año de vegetación natural y su biodiversidad asociada, pero además 
se sabe muy poco sobre el efecto de ello sobre la provisión de los servicios ecosistémicos. 
En el marco del proyecto Corredores Biológicos Urbanos de la UMSS, se ha desarrollado una 
evaluación socioambiental del sistema ecológico complejo del municipio del Cercado con el 
fin de tener herramientas que sirvan para sugerir el mejoramiento de los sistemas de 
gobernanza y protección del medio ambiente en los espacios verdes que comprenden 
corredores continuos, discontinuos y plazas no conectadas. En esta presentación se describe 
la experiencia y lecciones aprendidas de investigación interdisciplinaria del proyecto en tres 
ámbitos del proyecto: ambiental, territorial y sociocultural, y la manera en la que la 
interrelación de los espacios académicos con la sociedad civil y tomadores de decisión, 
pueden coadyuvar a desarrollar políticas orientadas al mantenimiento y conservación de las 
funciones ambientales en Cochabamba.  En el proyecto se desarrollaron acciones con grupos 
y colectivos de estudiantes a quienes se ha podido capacitar en temas relacionados a la 
ecología urbana; se ha trabajado en una serie de talleres participativos con OTBs para 
identificar buenas prácticas ambientales a ser incluidas en sus planes operativos anuales; a 
una escala metropolitana, se ha introducido en estrategias de desarrollo regional el concepto 
de corredores biológicos, para ser considerados en proyectos de inversión a esa escala. Con 
toda esta experiencia se ha podido observar que el tema ambiental se encuentra en segundo 
plano al priorizar acciones locales, pero que, al ser apropiadamente explicadas, estas tienen 
relevancia y son internalizadas de manera personal, barrial y política. El desafío general está 
en lograr que el tema ambiental sea parte indisoluble de las políticas de desarrollo y acciones 
locales, lo cual va a permitir que en los pocos espacios verdes que quedan se mantengan las 
funciones ambientales y los servicios ecosistémicos. 
 
Palabras clave: Funciones ambientales, ecología urbana, gobernanza ambiental, sistemas 
socioecológicos complejos 
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Diálogo de saberes sobre las abejas nativas sin aguijón (Apidae: Meliponini) 
en las tierras bajas de Bolivia 

 
Adler, Marcia1,2; Martinez-Ugarteche, Maira T.1,2; Townsend, Wendy1,2; Cuellar, William2; Rodríguez, 

Fernando2; Cuellar, Priscila2 y Toledo, Marisol1,3 

 
1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala, 565, Santa Cruz, Bolivia. 

2Fundación Noel Kempff Mercado, Calle 24 de septiembre, Santa Cruz, Bolivia 
3Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

Km 8,5 Norte, El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia 
Email: marcia_adler@hotmail.com 

 

Pese a la indiscutible importancia de las abejas como principales polinizadores de una gran 
parte de cultivos y bosques tropicales, aún existe un gran vacío de información en cuanto a 
la taxonomía, ecología, distribución y plantas visitadas por la mayoría de las especies de 
abejas nativas en muchas regiones tropicales, especialmente en Bolivia. Con el fin de 
contribuir y documentar el conocimiento sobre las abejas nativas sin aguijón se realizó una 
investigación participativa en dos territorios indígenas (Sirionó – municipio San Javier, Beni y 
Lomerío – municipio Concepción, Santa Cruz), en las tierras bajas de Bolivia, a través del 
proyecto “Sistemas de conocimiento de polinizadores cruzados: explorando el conocimiento 
local indígena sobre diversidad y ecología de las abejas nativas”. Se utilizaron diferentes 
métodos de captura (trampa de colores y olores, red entomológica, búsqueda de nidos) para 
capturar la mayor diversidad de abejas nativas sin aguijón (Tribu: Meliponini). Asimismo, se 
realizaron talleres participativos buscando la complementariedad del conocimiento 
académico con el conocimiento tradicional de los participantes locales. Se colectaron las 
plantas en las que se observaba una interacción con las abejas y con las que los conocedores 
locales reportaban interacción. La identificación de los especímenes de abejas y plantas 
colectadas fue realizada utilizando claves taxonómicas, consultas con especialistas y por 
comparación con colecciones científicas. Se identificaron 16 especies de abejas en el 
territorio Sirionó y 30 especies en Lomerío, documentándose el nombre en español y en el 
idioma local de casi todas ellas. En cuanto a las plantas, se registró un total de 57 especies 
en el territorio Sirionó y 65 especies en Lomerío; distinguiéndose árboles, arbustos, hierbas y 
enredaderas o trepadoras. En conclusión, se observó que las colectas con red entomológica 
y las visitas guiadas por expertos locales a los nidos fueron métodos muy exitosos para 
documentar la riqueza de abejas nativas. Así mismo, se resalta la importancia del 
conocimiento local y el intercambio de saberes entre académicos y conocedores locales. 
 
Palabras clave: interacción, Lomerío, polinizadores, Sirionó, trampa de colores, trampa de 
olores. 
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Efecto del fuego sobre la diversidad de insectos, potencialmente 
Polinizadores, en el bosque seco del Centro de Estudios Alta Vista, 

Concepción, Santa Cruz, Bolivia 
 

Alvarado, Katherine1,2,3; Crespo-Cossio, Emanuel1,2,3 y Toledo, Marisol1,2 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Km 8 al Norte, El 
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2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Av. 

Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. 
3Becarios del Proyecto NRCan 2022, Fundación para conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). 

Av. Ibérica Calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Bush, Barrio Las Palmas, Santa Cruz, Bolivia. 
Email: kalvarado1297@gmail.com 

La polinización es uno de los procesos ecológicos más importantes atribuido casi 
exclusivamente a los insectos, entre ellos encontramos a las abejas y mariposas 
principalmente. En los últimos años la diversidad de los polinizadores ha está siendo afectada 
por factores como el fuego, siendo un claro ejemplo lo ocurrido en la Chiquitanía el año 2019. 
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal estimar el efecto del fuego 
en la diversidad y composición de insectos, potencialmente polinizadores como las abejas y 
las mariposas, en el bosque seco del Centro de Estudios Alta Vista, conjuntamente con la 
capacitación de dos estudiantes en desarrollar proyectos e investigación en temas ecológicos. 
El trabajo se realizó en marzo del 2022 durante seis días, para ello, se instalaron seis 
transectos, tres en el bosque quemado y tres en no quemado. Por transecto se usaron cuatro 
trampas de interceptación de vuelo y cinco trampas dosel; paralelamente se observaron 
durante un máximo de 15 minutos cada planta no arbórea con flores visitada por insectos, 
para posteriormente, colectar de forma directa dichos individuos. En cuestión de la diversidad 
se utilizó el índice de Simpson. Los resultados muestran que, la diversidad de abejas nativas 
fue mayor en el bosque quemado (0.85) que en el no quemado (0.82) con un total de 4.690 
individuos, agrupados en 18 morfo-especies principalmente de dos familias Hilictidae y 
Apidae, en el cual se evidenció 17 morfo-especies en el bosque quemado y 11 en el no 
quemado. Mientras que las familias de plantas más visitadas por las abejas fueron 
Commelinaceae, Acanthacea y Asteraceae. En la comunidad de lepidópteros la diversidad 
fue mayor en el bosque no quemado (1.46) que en el quemado (0.73), registrándose 136 
individuos, distribuidos en 21 especies, principalmente de las familias Nymphalidae, 
Lycaenidae y Hesperidae; se registraron 16 especies en el bosque no quemado y 11 en el 
quemado. Botánicamente, se tiene a Asteraceae, Acanthaceae y Commelinaceae como las 
familias más visitadas por mariposas. Por otro lado, la abundancia de ambos grupos de 
insectos fue mayor en el bosque quemado que en el no quemado. En conclusión, estos 
resultados preliminares muestran variación en ambos ambientes, distinguiéndose mayor 
diversidad de algunos grupos de insectos (abejas) quizá por la dominante vegetación 
herbácea que ocurre después de los incendios, por lo que es importante continuar con la 
investigación en el bosque chiquitano y su relación con los polinizadores. 

Palabras clave: bosque quemado, bosque no quemado, lepidópteros, abejas nativas. 
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Obtención de protocolo para germinación de semillas de Cinchona 

anderssonii una especie endémica en peligro 

Alvarez, Daniela1; Quezada, Jorge2; Linares, Gabriela1; Ramos, Luz1; Zambrana, Pamela1 y 
Maldonado, Carla1 

 
1Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología - UMSA La Paz-Bolivia. 

Email: dalvarezp@fcpn.edu.bo 
2Instituto de Biología Molecular – Unidad de Biotecnología vegetal, Instituto de Ecología – UMSA, La 

Paz-Bolivia. 
 

La micropropagación vegetal, a través de la utilización de técnicas de cultivo in vitro, es una 
herramienta útil que se constituye en una alternativa para la conservación y reproducción de 
especies amenazadas y con tamaños poblacionales reducidos. En el marco del proyecto 
“Recuperación de las poblaciones de Cinchona anderssonii (Rubiaceae)”, el objetivo principal 
del presente trabajo fue el de establecer un protocolo para el desarrollo de plántulas a partir 
de semillas a través de la micropropación in vitro de Cinchona anderssonii. Las especies del 
género Cinchona son importantes por contener alcaloides antimaláricos que han salvado 
millones de vidas a lo largo de la historia, y la especie en estudio además es una especie 
endémica para Bolivia y se encuentra en peligro de extinción. En un total de 160 semillas, se 
aplicaron 8 tratamientos en los cuales se probaron diferentes concentraciones de NaClO a 
diferentes tiempos de inmersión (10 y 20 minutos) para la desinfección de las semillas. El 
medio de cultivo MS (Murashige) fue tratado con y sin suplemento de ácido giberélico (GA3) 
para la germinación. Se sembró un total de 20 semillas por tratamiento para el establecimiento 
del protocolo. El tratamiento con NaClO al 2% durante 10 min. fue el que obtuvo el menor 
porcentaje de contaminación (18%); el mayor porcentaje de germinación en las semillas se 
obtuvo en el tratamiento MS/2 con el 50% y 41 % respectivamente a diferentes 
concentraciones de desinfección (2% 10min. 1% 10min.). En la segunda fase, se realizó el 
sembrado de 1135 semillas con el protocolo establecido de cultivo in vitro (desinfección con: 
NaClO al 2 % 10 minutos y medio de cultivo: MS/2+GA3) para la reproducción de plántulas 
en las cuales se tomó como variable el tipo de semilla (semillas maduras, semi-maduras y 
semillas maduras) con 6 tratamientos. Siendo las semillas maduras las de mayor porcentaje 
de germinación con el 86,70 %, seguidas por las semi-maduras con el 33,18 % y las 
inmaduras con 0,95%. Con estos datos, se tiene un mejor conocimiento del cultivo in-vitro en 
semillas de C. anderssonii para la obtención de plántulas y su posterior aclimatación. 

 Palabras clave: Cultivo in-vitro, micropropagación, conservación, Rubiaceae 
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Estructura poblacional de la cuta (Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub., 
Ulmaceae) en bosque seco chiquitano y bosque chaqueño, en el predio 

“Yabare”, departamento de Santa Cruz, Bolivia 
 

Amador, Alejandra¹; Barcelos, Deborah1; Oros, David1 y Mostacedo, Bonifacio1 

 
1Carrera de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Agrícolas – Universidad Autónoma Gabriel 

René Moreno, Santa Cruz, Bolivia. Email: alejandraamador916@gmail.com 
  
La cuta (Phyllostylon rhamnoides, Ulmaceae) es una especie arbórea muy común en los 
bosques secos de Bolivia, tales como los situados en la zona de las tierras bajas del este de 
Santa Cruz. La cuta tiene potencial para el manejo sostenible, especialmente en los bosques 
secos del sur de Bolivia donde se presenta con mayor abundancia. El objetivo de este estudio 
fue analizar la estructura poblacional de la cuta en bosque seco chiquitano y bosque 
chaqueño en el predio “Yabare”, departamento de Santa Cruz, Bolivia, en 2 parcelas 
permanentes de 1ha. Se midió el DAP (diámetro a la altura del pecho) en individuos iguales 
o mayores a 10 cm, además de la posición de copa de cada planta, la altura, el daño y 
porcentaje de bejucos. Para la posición de la copa, se utilizó la clasificación de Hutchinson, 
con lo cual se caracterizó en emergente, vertical, lateral y suprimida. Para la calidad de fuste 
se consideraron los siguientes parámetros: fuste recto, fuste torcido, fuste torcido y con 
daños. Para la infestación de bejucos se consideraron porcentajes del 0-100%. Los resultados 
indican que la densidad poblacional en el bosque chaqueño fue de 161 individuos/ha (22%) 
y en el bosque chiquitano de 165 individuos/ha (55%). Respecto a la posición de copa, en el 
bosque chaqueño las categorías predominantes fueron los emergentes (14,7%) y lateral 
(16,8%), mientras que en el bosque chiquitano los predominantes fueron los de categoría 
vertical (21,2%) y suprimido (35,8%). La infestación de bejucos en el bosque chaqueño fue 
solo de 4,9%. En cambio, en el bosque chiquitano el 81% de los árboles tenían algún grado 
de infestación de bejucos; el 24,8% de los árboles tenían más del 50% de infestación de 
bejucos. La mayoría de los árboles tuvieron fustes irregulares, 59% para bosque chaqueño y 
45% bosque chiquitano. En el bosque chaqueño el 16% de los individuos presentaron daño, 
y en el bosque chiquitano el 7%. En conclusión, la cuta es una de las especies más 
abundantes en ambos tipos de bosque, presentando el bosque chiquitano árboles más 
grandes y con alto potencial de aprovechamiento, aunque con alto grado de infestación de 
bejucos. 
  
Palabras clave: Abundancia, Phyllostylon rhamnoides, estructura poblacional, bosque 
chaqueño, bosque chiquitano. 
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Conectando gente y biodiversidad para la acción climática en Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia) 
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Carrión, Ana1, Jerez, Miguel1, Poma, José Luis1 y Pantoja, Sergio1 
 

1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala # 565 entre Av. Ejército Nacional y Av. 
Velarde, Santa Cruz, Bolivia. Email: lapaza@museonoelkempff.org 

 

Si bien el cambio climático es uno de los grandes desafíos socio ambientales del presente 
siglo, los bosques juegan un rol importante tanto en la adaptación como en la mitigación de 
este fenómeno; ya que, proporcionan servicios ecosistémicos locales relevantes para hacerle 
frente. Sin embargo, amenazas como la deforestación tiene implicancias importantes en los 
bosques de Bolivia, donde el valor per cápita de pérdida forestal (310 m2/persona/año) supera 
ampliamente al promedio mundial (9 m2/persona/año). Esta situación a nivel local significa la 
disminución de la masa arbórea urbana, lo cual provoca el incremento de las islas de calor 
en las ciudades. Considerando lo anterior, se propuso la iniciativa de construir colectivamente 
corredores socio ecológicos para reducir las islas de calor en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), favoreciendo así el disfrute del ciudadano (ciudadano de a pie, ciclistas) con 
una visión de ciudad resiliente. Esto de desarrolló de manera piloto durante el año 2020, en 
el sector Este de la ciudad (Distrito 3), teniendo fortaleciendo las capacidades en la 
importancia de los bosques urbanos a través de talleres dirigidos a 10 autoridades del 
gobierno municipal, 15 representantes del vecindario y realizando charlas virtuales por las 
redes sociales (Facebook del Museo Noel Kempff Mercado y whastapp del vecindario) a la 
ciudadanía que habitan asociados al tramo piloto. Se incorporaron herramientas de ciencia 
ciudadana, realizando un diagnóstico de biodiversidad y variabilidad climática in situ, para 
promover que el tejido urbano del tramo piloto participe del diseño del corredor socio 
ecológico. Se conformó una plataforma urbana con la participación de los vecinos, se elaboró 
un plan participativo integral de acción climática y actividades de arbolado urbano para el 
tramo. El cambio climático ya está causando eventos extremos en las ciudades, por eso es 
esencial incidir una planificación urbana más sostenible, que considere los beneficios de los 
árboles. 
 
Palabras clave: Cambio climático, corredor, islas de calor, biodiversidad, arbolado. 
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Uso de hábitat y la percepción de comunarios locales con respeto al jaguar y 
puma en un bosque chiquitano, Centro de Estudios Alta Vista 
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2Becarios del Proyecto NRCan 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC). Av. Ibérica calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, Santa Cruz, Bolivia. 

 
El jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor) son especies esenciales en el 
mantenimiento de las condiciones ecológicas de los ecosistemas, pues son parte fundamental 
de la red trófica; sin embargo, también son sensibles a las alteraciones de su hábitat por 
actividades antrópicas. En la actualidad la expansión de la frontera agrícola y ganadera está 
reduciendo el hábitat de estos felinos, así existiendo el conflicto con los pobladores de las 
comunidades. En este contexto, se caracterizó los patrones de actividad de los felinos en 
áreas boscosas y en áreas con actividad ganadera, y se evaluó la percepción de la gente 
local aledañas al CEBST Alta Vista (Santa Rita, San Miguelito y El Porvenir). Para responder 
el objetivo se implementó tres métodos de muestreo, aplicados de forma sistemática entre el 
bosque y el área ganadera: trampa huella, búsqueda intensiva y fototrampeo (considerándose 
registros fotográficos de un año realizados por la FCBC y del actual trabajo de un mes). En 
cuanto a la evaluación de las percepciones por parte de la gente local en las comunidades, 
se aplicó 50 encuestas semiestructuradas, considerando los siguientes: ataques reportados 
a personas/animales, caza y datos sociodemográficos. Como resultado para ambos felinos, 
se registró mayor frecuencia de actividad y presencia en zonas boscosas equivalente al 74% 
(especialmente en la zona norte de la propiedad y cerca de cuerpos de agua), mientras que 
en potreros se registró un 26% de actividad y frecuencia, tal tendencia coincide con los 
avistamientos en una de las comunidades aledañas al Centro de Estudio (Santa Rita). La 
mayor actividad de ambas especies ocurre en el mes de julio y agosto, durante las mañanas 
alrededor de 8am y al atardecer cerca a las 19pm. Finalmente, el 50% de la gente local 
considera que estos felinos son una amenaza, pese a no registrarse eventos de ataques hacia 
las personas, pero sí a animales domésticos; por otra parte, el 56% de la gente local están 
de acuerdo en que se proteja a los felinos. En conclusión, los felinos mantienen mayor 
actividad y frecuencia de uso de áreas boscosas; sin embargo, en áreas antrópicas los 
contactos con los felinos y sus excepciones ataques a los animales domésticos hacen que 
exista percepciones negativas de las personas que viven en las comunidades; por lo anterior 
es necesario dar a conocer la importancia ecológica y biológica de estas especies ante la 
gente local y personas que visitan estas zonas chiquitanas. 
  
Palabras clave: Uso de hábitat, Jaguar, Puma, Percepción de comunarios, Bosque 
chiquitano. 
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Comparación de la flora vascular asociada de dos bosques naturales y una 
plantación de queñual (Polylepis spp.), en las quebradas Llaca y 

Quillcayhuanca, Perú 
 

Arroyo, Sandra1; Fuentealba-Durand, Beatriz1; González, Manuel2; Aranda, Melissa1; Calderón, 
Fernando1 y López, Giovanny1. 

 
1Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Huaraz - Ancash, Perú. 

Email: sarroyo@inaigem.gob.pe 
 

2Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Michoacán, México. 

Los bosques relictos de Polylepis spp. “queñuales” se distribuyen en los Andes centrales entre 
3.500 y 4.400 m s.n.m. y representan un hotspot de flora y fauna. El objetivo de este trabajo 
es conocer y comparar la diversidad de flora vascular de dos bosques naturales y una 
plantación de queñual. Los dos bosques naturales, ubicados en la quebrada de Llaca, 
estuvieron dominados por P. weberbaueri, LL01 representa un bosque más conservado (4247 
m s.n.m.) y LL02 un bosque fragmentado y con presencia de ganado vacuno (4314 m s.n.m). 
La plantación se ubica en Quillcayhuanca – QUI (3832 m s.n.m.), sobre un antiguo pastizal y 
tiene más de 40 años de antigüedad, actualmente está dominada por P. albicans. En los tres 
sitios se realizó la recolección intensiva de muestras de flora vascular en los meses de estiaje 
(noviembre 2019) y de lluvia (marzo 2021). En marzo 2021 además se realizó la evaluación 
de frecuencia, cobertura de suelo y especies a través de cuadrantes de 1x1m. Nuestros 
resultados muestran que QUI presenta la mayor riqueza, con 75 especies distribuidas en 33 
familias, y los bosques naturales una riqueza similar (LL01 43 especies de 18 familias y LL02 
40 especies de 19 familias. La familia Asteraceae presenta el mayor número de especies en 
los tres bosques. Las especies acompañantes dominantes, de acuerdo al índice de valor de 
importancia fueron Gynoxys oleifolia (árbol) en LL01, Senecio arachnolomus (subarbusto) en 
LL02 y Ageratina glechonophylla (subarbusto) en QUI. En cuanto a la diversidad, QUI 
presenta el mayor valor de α-Fisher (10.55) y menor dominancia (Simpson= 0.10), mientras 
que LL02 presenta menor diversidad (α-Fisher= 1.34) y mayor dominancia (Simpson = 0.49). 
La similaridad de Sørensen entre los dos bosques naturales (LL01 y LL02) es 42%, pero sólo 
12% entre los bosques naturales y la plantación (QUI). En cuanto a la cobertura del suelo, en 
LL01 y LL02 hay una mayor presencia de musgos (38%) que en QUI. Mientras que en QUI 
hay una mayor cobertura de herbáceas (85%), que en LL01 y LL02. En conclusión, la 
plantación (QUI) presenta mayor riqueza y diversidad, pero con mayor cobertura de 
herbáceas y sólo 12% de similaridad de especies con los bosques naturales. Mientras que, 
los bosques naturales presentan una menor riqueza y diversidad de especies vasculares y 
una mayor cobertura de musgos. Estos resultados aportan al entendimiento de las 
características de la diversidad y cobertura de los bosques naturales de queñual. 

Palabras clave: Polylepis weberbaueri, Polylepis albicans, riqueza, diversidad, similaridad 
florística. 
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Los afloramientos rocosos de los sitios BOLTIPA016 y BOLTIPA017 (Municipio 
de Concepción, Santa Cruz, Bolivia) y su importancia para la conservación de 

Plantas endémicas 

Arroyo-Herbas, Liliana1; Lino-Villalba, Oriana1; Quiroga, Méndez, Scarlet1; Montero-Aramayo, Jean 
Carla2; Martinez-Ugarteche, Maira T.1; Klitgaard, Bente3 y Villarroel, Daniel1,4 

 
1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 

Avenida Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. Email: lilianaarroyo95@hotmail.com 
 

2Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz, 3er Anillo, Radial 13, Santa Cruz, 
Bolivia. 

3Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AE, United Kingdom. 
4Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia, Santa Cruz, Bolivia. 

  

Los ambientes rupestres de la región de la Chiquitania se caracterizan por resguardar 
especies endémicas y raras. Actividades como, la extracción de especies potencialmente 
ornamentales y el establecimiento de canteras para la extracción de piedras, son acciones 
que se tornan altamente peligrosas y que impactan sobre el hábitat y sus especies, 
especialmente si se tiene en cuenta que las especies endémicas que crecen en afloramientos 
rocosos tienen un rango de distribución limitado. En el presente estudio se planteó el objetivo 
de “inventariar y evaluar la estructura poblacional de las especies endémicas que crecen en 
los afloramientos rocosos en los sitios BOLTIPA016 y BOLTIPA017 (municipio de 
Concepción, Santa Cruz), con la finalidad de generar argumentos que contribuyan a la 
conservación de estos sitios”. Para este fin, en 18 afloramientos rocosos del área de estudio 
(lajas, domos y afloramientos abruptos), se identificó la presencia de especies endémicas, se 
cuantifico teniendo en cuenta sus estadios de desarrollo y el número de individuos de cada 
especie. Como resultado, en los 18 afloramientos rocosos muestreados se registró seis 
especies endémicas, cuatro habitando sobre lajas y domos, y tres en afloramientos rocosos 
abruptos. Las especies más frecuentes en los tres tipos de afloramientos fueron, Eugenia 
cydoniifolia y Neocuatrecasia eppaposa. La estructura poblacional de cuatro de las seis 
especies endémicas se distribuyó de forma atípica, distinto a la denominada “J” invertida 
(excepto por Echinopsis hammerschmidii), la cual es considerada idónea por mantener 
densidades equilibradas dentro de cada etapa de desarrollo. A nivel internacional cinco de 
las seis especies endémicas están categorizadas como amenazadas [tres En Peligro (EN) y 
dos Vulnerable (VU)], situación que difiere del estatus de conservación determinado a nivel 
nacional (sólo dos de las especies están categorizadas bajo amenaza, EN). Los afloramientos 
rocosos en los sitios BOLTIPA016 y BOLTIPA017 demostraron resguardar un nivel de 
endemismo florístico igual (6 spp.) al registrado previamente en los estudios realizados en 
estos tipos de hábitats, pero en toda la región de Concepción. La información de las 
densidades poblacionales obtenidas en este estudio (número de individuos y número de 
individuos maduros) proporcionan nuevos lineamientos y perspectivas futuras para el análisis 
y re-categorización del estatus de conservación de las especies registradas en ambos sitios. 
 
Palabras clave: Chiquitania, Conservación, Endemismo vegetal   
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El confort microclimático que ofrece el bosque en la Amazonía boliviana, 
Departamento de Pando, Bolivia 

Arteaga-Sainz, Darío Dante1; Roque, Marca Natalio1,2; Larrea-Alcázar, Daniel2; Meo, Severo1 

 
1Carrera de Biología, Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario Av. Las Palmas 

Cobija, Pando, Bolivia. Email: darioarteaga974@gmall.com 
2Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos 

(ACEAA-Conservación Amazónica), Calle 16 de Calacoto (entre Prudencio Romerin y Adolfo 
Gonzáles) N°8230, La Paz, Bolivia. 

La vegetación es un elemento importante para disminuir la temperatura microclimática. Sin 
embargo, no se han evidenciado estudios que demuestren las bases del confort 
microclimático que ofrecen. La cobertura vegetal, en particular los relictos de bosques de la 
Amazonía muestran diferentes comportamientos y aportaciones al microclima. Por lo tanto, 
el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la calidad de relictos de bosque amazónico en 
comparación al microclima de área verde urbana y pastizal. Para este fin se seleccionaron 
áreas verdes urbanas de la ciudad de Cobija, pastizales habilitados para la ganadería y 
parches remanentes de bosque en el Área Natural de Gestión Integral de la Cuenca Arroyo 
Bahía (ANGICAB) dependiente del Municipio de Cobija. Luego de la selección se realizó la 
identificación de especies relevantes para estas áreas. Los datos cualitativos identificados 
fueron la descripción de la estructura vegetal, diversidad de especies, tipos de sombra, 
formación de las ramas y forma. Los datos cuantitativos evaluados fueron la diferencia entre 
las áreas de estudios respecto a la temperatura, luminiscencia y variaciones significativas de 
la humedad relativa. De este modo, logramos identificar los beneficios que aporta los relictos 
de bosque por la reducción de temperatura (Urbano 34°C ≥ Pastizal 26°C > Bosque 22°C), 
aumento de la humedad relativa (Bosque 85% > Pastizal 74% ≥ Urbano 65%) y menor 
luminiscencia (Urbano 901lux ≥ Pastizal 658lux > Bosque 345lux). En el presente estudio, 
concluimos que los relictos de vegetación del bosque amazónico logran crear confort porque 
proveen beneficios funcionales permitiendo una temperatura más agradable que se adiciona 
a su importancia estética y ornamental. 

Palabras clave: Área urbana, Pastizal, Bosque, Temperatura, Humedad Relativa, 
Luminiscencia. 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
76 

 

Regeneración natural de árboles en dos tipos de bosques secos quemados 

Aucachi, Mamani Jose Bily1,2 y Mostacedo, Bonifacio2 

 
1Becario del Proyecto NRCan 2022 de la Fundación Para La Conservación Del Bosque Chiquitano 
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2Carrera de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno, Santa Cruz, Bolivia. Email: josebilyaucachimamani@gmail.com 

 
La regeneración natural de árboles es un componente clave para garantizar la sostenibilidad 
y permanencia de los bosques. Los incendios forestales pueden tener efectos negativos o 
positivos en la regeneración de los bosques. El objetivo principal fue estudiar la regeneración 
natural de árboles para determinar el efecto del fuego en los bosques de la región chiquitana, 
(abayoy y bosque seco chiquitano) en el departamento de Santa Cruz. Se establecieron 20 
parcelas de 5x5m, en cada tipo de bosque. La mitad de las parcelas fueron en sitios 
quemados y la otra mitad en sitios no quemados. En cada parcela se identificaron y 
registraron especies, diámetro basal y altura (hasta 2 m). También se anotaron el tipo de 
regeneración, si era de semilla o rebrote. A cada uno de los plantines se colocó placas 
numeradas sujetadas con alambre inoxidable con la finalidad de hacer monitoreo posterior. 
Las especies no identificadas se recolectaron para su posterior identificación. En el área 
quemada del bosque seco chiquitano se identificaron 71 especies con 10120 individuos/ha, 
mientras que en área no quemada fueron 8960 individuos/ha. En el área quemada del abayoy 
se identificaron 35 Especies y 4160 individuos/ha, mientras que en las áreas no quemadas 
se encontraron 24 especies, con 5040 individuos/ha. En las áreas no quemadas en el abayoy 
el mayor porcentaje de regeneración fue de semillas. En el bosque seco chiquitano la 
regeneración por semillas fue mayor en áreas quemadas. Se ha encontrado que los bejucos 
y hierbas han reducido la capacidad de regeneración después del fuego. En conclusión, 
después del fuego, ambos tipos de bosque tuvieron alta capacidad de regeneración natural, 
lo que ayudaría en acciones de restauración pasiva. La alta incidencia de bejucos en áreas 
quemadas puede ser un factor tensionante para suprimir esta regeneración.  
  
  
Palabras clave: Abayoy, árboles, bosque seco chiquitano, regeneración natural 
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Estudio de la vegetación nativa utilizada y cultivada y su relación con la 
disponibilidad de recursos para polinizadores como componentes de sistemas 

agroforestales en Ecosistema de valles secos Interandinos del municipio de 
Yotala, Chuquisaca 

 
Avendaño, Analía1,2 y Jiménez, Manuel3 

 
1Facultad Ciencias Agrarias. Carrera Ingeniería en Recursos Naturales. USFX. Sucre, Bolivia. 

Email: avendanopadillaanalia619@gmail.com 
2FUNDDASUR, Fundación de Desarrollo para el Sur. Calle Julio Rendón 50. Sucre, Bolivia. 

3Instituto de Agroecología y Seguridad Alimentaria-IASA. Facultad Ciencias Agrarias. Universidad 
San Francisco Xavier. Calle Calvo 132. Sucre. Bolivia 

 

La vegetación nativa y cultivada se constituye en el soporte estructural para diferentes formas 
de vida, entre ellos los polinizadores. Sin embargo, los sistemas agrícolas convencionales 
simplifican los cultivos (monocultivo) y destruyen la vegetación “nativa”, rompiendo el 
equilibrio de los ecosistemas. En ese contexto, “El presente estudio fue realizado en las 
comunidades de Pitantorilla y Chamina del municipio de Yotala en ecosistema de valles secos 
Interandinos”, con el objetivo de inventariar la vegetación nativa y cultivada y su relación con 
polinizadores para integrarlos a sistemas agroforestales dinámicos. El método utilizado fue la 
observación directa y entrevistas semiestructuradas a 30 familias en cada comunidad, con 
preguntas “Referidas a criterios de uso local, de polinización y agroforestales”, dirigidas a 
revalorizar el conocimiento local de la vegetación nativa y cultivada. Como resultado en la 
comunidad de Chamina se obtuvo el listado de las plantas nativas útiles, en usos medicinales 
(23), tecnológicos (14), construcción (13), leña (20), alimenticio (7), y uso forrajero (7). En la 
comunidad de Pitantorilla se obtuvo 32 plantas medicinales, 18 plantas de uso tecnológico, 
27 plantas para uso de leña, 7 plantas para uso alimenticio, 11 plantas para uso de 
construcción, 6 plantas para forraje, 1 especie de planta para abono natural. El recurso más 
utilizado en ambas comunidades es el recurso medicinal con 61% de reportes de especies, 
entre las que destacan: Malva (Malva sylvestris), Muña (Clinopodium bolivianum), Retama 
(Spartium junceum), molle (Schinus areira). Así mismo, de la flora cultivada presente en los 
agroecosistemas tradicionales se registraron 16 plantas en la comunidad de Chamina y 26 
plantas en la comunidad de Pitantorilla. Por otro lado, en la comunidad de Pitantorilla se 
registró 16 especies vegetales con floración abundante, 14 especies con floración media y 3 
especies vegetales con floración escasa; en la comunidad de Chamina se registra 14 
especies vegetales con floración regular, 12 especies con floración abundante y 2 especies 
vegetales con floración escasa. También se validaron los criterios agroforestales para cada 
especie vegetal identificada. Con el presente trabajo se espera haber contribuido a la 
implementación de sistemas agroforestales dinámicos y funcionales apoyen la mejora de la 
calidad de vida de las familias. “Donde se integre, vegetación nativa y cultivada para la 
recuperación de ecosistemas degradados”. 

Palabras clave: Agroecosistemas, Plantas nativas utiles, medicinales, forraje y Abono 
natural,  
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Rasgos funcionales de árboles como indicadores de la capacidad de rebrote 
después del fuego en los bosques montanos de Sud Yungas 

 
Ayala, Alejandro Ian1; Gallegos, Silvia C.1,2,3 y López, Cecilia L.1,3 

 

1Universidad mayor de San Andrés (UMSA) La paz –Bolivia  
Email: ianayalaalejandro2016@gmail.com 

 
2Universidad Martin-Luther-Halle-Wittenberg 

3Herbario Nacional de Bolivia 
 

Los bosques montanos tropicales son ambientes que han sido muy afectados por incendios 
de origen antrópico desde hace muchos años. Algunas especies de árboles presentan 
adaptaciones para rebrotar después de los incendios; sin embargo, se conoce poco sobre las 
especies que rebrotan después del fuego y cuáles son sus características o rasgos 
funcionales. Este carácter es importante si se considera que la regeneración por medio de 
semillas para estas especies suele ser lenta debido a la alta mortalidad de las plántulas debido 
a las condiciones ambientales extremas provocadas por la remoción de la cubierta vegetal. 
El objetivo de este estudio fue relacionar la capacidad de rebrote en árboles después de un 
incendio con los rasgos funcionales de estas especies medidos en el bosque sin quemar 
aledaño al sitio quemado. Se instalaron 20 parcelas de 10 x 10 m: 10 parcelas en el interior 
del bosque montano tropical de Sud Yugas (La Paz, Bolivia), cerca del borde, y 10 parcelas 
en las áreas quemadas aledañas. En cada parcela del bosque se muestrearon todos los 
individuos mayores o iguales a 2,5 cm de DAP y se colectaron ramas de cinco individuos por 
especie para calcular el área foliar específica, contenido de materia seca de la hoja y área de 
la hoja, densidad de la madera, grosor de la corteza y contenido de materia seca de la rama. 
En las parcelas del área quemada sólo se evaluaron los individuos que rebrotaron después 
del fuego y se registró la familia, especie y la posición del rebrote. En las parcelas del bosque 
y área quemada se identificaron 76 especies, de las cuales el 30% mostro capacidad de 
rebrotar después del fuego. La familia con más individuos rebrotados fue Lauraceae. La 
mayor cantidad de rebrotes fue registrada desde la base del tronco. Con relación a los rasgos 
funcionales evaluados, se encontró una relación negativa entre la capacidad de rebrote y la 
densidad de la madera, pudiendo estar asociada a compensaciones entre crecimiento y 
protección. El contenido de materia seca de la rama (TDMC) mostro una relación positiva con 
la capacidad de rebrote, pudiendo estar asociado al almacenamiento de nutrientes. Mientras 
que los demás rasgos evaluados no mostraron relaciones significativas con la presencia de 
rebrotes después del fuego. Los resultados de este estudio destacan el potencial de las 
especies con menor densidad de madera para ser utilizadas en estrategias de restauración, 
por su mayor capacidad de rebrote después del fuego.  
 
Palabras clave: Capacidad de rebrote, rasgos funcionales, bosque montano tropical, 
posición de rebrote, comportamiento post-incendio. 
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Implementación de planes comunales de restauración de bosques en 
comunidades indígenas chiquitanas: Territorio indígena de Monte Verde 

Barahona, Zulema 1; Bejarano, Javier 2 y Hurtado, Raquel 1 

 

1Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano, APCOB, Calle Pedro Vélez # 79 entre 
Ingavi y Landivar, Santa Cruz, Bolivia. Email: zbarahona@apcob.org.bo. 

2 Bosques del Mundo, BdM, esquina calle Cecilio Jordán y Mario Flores, Santa Cruz, Bolivia. 

Ocho comunidades del territorio indígena de Monte Verde, ubicadas en los municipios de 
Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío del departamento de Santa Cruz, han 
desarrollado e implementado sus planes comunales de restauración desde el año 2021. 
APCOB junto a sus aliados institucionales, Bosques del Mundo, WWF-Bolivia e IBIF, han 
apoyado a estas comunidades a alcanzar el objetivo de “fortalecer capacidades locales para 
la restauración y prevención de riesgos de las comunidades indígenas afectadas por los 
incendios de los años 2019–2020”; objetivo que fue alcanzando con base al análisis de campo 
de la severidad de incendios, identificación de áreas propensas a incendios forestales, 
enfoques de restauración y el análisis e identificación de los factores que influyen en la 
degradación de sus bosques. Junto a las comunidades, se formularon e implementaron 
planes comunales de restauración; en los que, hombres y mujeres titulares de derecho de 
ambos territorios, plantearon propuestas para mitigar los factores que influyen en la 
degradación de sus bosques a diferentes escalas; definiendo en mapas comunales las 
actuaciones a realizar, según zonas, escalas y jerarquías de degradación, se consensuaron 
las formas de participación comunitaria en los diferentes niveles de organización, y finalmente 
se diseñaron y aplicaron estrategias y acciones para el monitoreo de la restauración. Hasta 
ahora, entre las ocho comunidades participantes se reportaron más de 590 hectáreas con 
medidas de restauración asistida y espontánea (29 ha en areas de agroforestería, 89 ha en 
áreas comunales, 364 ha en áreas de manejo forestal maderable, 42 ha en áreas de manejo 
forestal no maderable, 57 ha en áreas de protección y 5 ha en áreas de silvopastura). Dos de 
estas comunidades, Río Blanco y Nokoborema, se han sometido a la verificación de sus 
planes comunales bajo un estándar independiente (Preferred by Nature), logrando su 
certificación. Se han instalado ocho viveros comunales de plantas nativas como ser, copaibo 
(Copaifferra langsdorffi), almendra (Dipteryx alata), cuchi (Myracrodruon urundeuva),cedro 
(Cedrela sp),mara (Swietenia macrophylla) y frutales como pacay, achachairú, palta, manga, 
café, para agroforestería, cuya producción se ha destinado a la restauración,  A nivel de un 
territorio indígena, Monte Verde, se implementa un plan de manejo integral de fuego, 21 
comunidades en ambos territorios cuentan con cuadrillas capacitadas y organizadas para la 
prevención y atención de incendios, y finalmente implementan el monitoreo de la respuesta 
de los ecosistemas a las acciones de restauración. 
 
Palabras clave: Capacidades locales, prevención de incendios, restauración ecológica, 
planes comunales 
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Establecimiento de 6 fuentes semilleras de especies forestales en el Centro de 
Estudio del Bosque Seco Tropical Alta Vista, Santa Cruz, Bolivia 
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En Bolivia, en las últimas dos décadas, se ha duplicado la superficie deforestada a nivel 
nacional, superando los 7 millones de ha, teniendo como una de las principales 
consecuencias la pérdida de material genético forestal, a causa diversos factores que influyen 
en la disminución de los bosques naturales y su conservación, entre ellos el avance 
exponencial de la frontera agrícola. El excesivo aprovechamiento de especies forestales con 
valor comercial (aprovechamiento selectivo), ha causado una significativa disminución en su 
abundancia, por tal motivo, en la presente investigación, se planteó como objetivo el 
establecimiento de fuentes semilleras de 6 especies forestales de valor comercial y de 
conservación en el bosque natural del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista 
en el municipio de Concepción. Las especies son: tajibo rosado (Handroanthus impetiginosa); 
curupaú (Anadenanthera macrocarpa); cuchi (Astronium urundeuva); morado (Machaerium 
scleroxylon); momoqui (Caesalpinia pluviosa) y tarara amarilla (Centrolobium microchaete). 
Se realizó mediante la identificación y selección de árboles con características fenotípicas y 
dasométricas idóneas - sobresalientes. Para esto, se recorrió caminos, sendas y el bosque 
mismo, identificando los árboles para georreferenciarlos y enumerarlos según una 
codificación asignada a la especie que correspondía. Se seleccionaron 124 individuos en 
total, cuchi 22 árboles, curupaú 25 individuos, momoqui 21, morado 22, tajibo 14 y tarara 20 
individuos. La selección de los individuos fue limitada debido a que se encontraban árboles 
torcidos constantemente, copas pequeñas y fustes bifurcados. La importancia de este estudio 
se basa en la necesidad de obtener material genético de calidad provenientes de fuentes 
semilleras seleccionadas para la producción de plantines, semillas que se recomiendan que 
sean recolectadas de árboles con calidad 1, esto para asegurar la propagación con calidad 
genética. Las fuentes semilleras brindan la inmediata y futura utilización de semillas con 
calidad genética para distintos proyectos ambientales.  
 
Palabras clave: Material genético, propagación, especies en amenaza, fuentes semilleras 
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Anfibios urbanos de la Ciudad de Cobija, Departamento de Pando, Bolivia 

Barrios, Evia1; Morales, Ximena1; Dumay, Fabiola1; Mascaya, Núñez Marcelo1; Gilarde, Clever4; 
Calle, Ismael1; Tapia, Alma Mia Rubi2; Mendoza, Patricia3 y Muñoz, Arturo3 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales, Universidad Amazónica de Pando, 

Pando, Bolivia. Email: evia8693@gmail.com 
 

2Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
3Bolivian Amphibian Initiative, Cochabamba, Bolivia. 

 
4 Carrera Turismo Sostenible, Facultad de Ciencias Económicas administrativas y Financieras, 

Universidad Amazónica de Pando, Pando, Bolivia. 

  

Debido a las características geográficas que presenta Bolivia, está enlistada entre los diez 
países más biodiversos en cuanto a anfibios a nivel mundial; concentrando su mayor 
diversidad en los bosques tropicales de la amazonia boliviana, con un 35 a 45% del total de 
especies de anfibios presentes en nuestro país. La ciudad de Cobija se encuentra rodeada 
de bosques amazónicos y está dentro de la cuenca hidráulica del río Acre, el cual es receptor 
final de todas las aguas superficiales de la ciudad. Así mismo, la micro-cuenca del arroyo 
Bahia es de suma importancia para Cobija, ya que es la principal fuente de agua para la 
población. Si bien se conocen investigaciones sobre anfibios en distintas áreas en el 
Departamento Pando, existen muchos vacíos de información sobre anfibios urbanos, lo que 
genera un desconocimiento de las especies presentes y ausentes en la ciudad de Cobija, por 
ello, el objetivo principal de este trabajo es generar una lista de las especies e identificar los 
principales factores de amenaza para la fauna anfibia. Inicialmente se realizó revisiones a 
publicaciones científicas, reportes técnicos y registros previos que fueron realizados por los 
coautores de este trabajo, además de realizar búsquedas intensivas y transectos auditivos en 
diferentes cuerpos de agua del radio urbano de Cobija. Según los datos obtenidos, el género 
más abundante es Adenomera, perteneciente a la familia Leptodactylidae y la principal causa 
de amenaza para los anfibios es la contaminación por residuos sólidos. Estos datos nos 
ayudan a promover distintas tareas de mejora ambiental en los distintos cuerpos de agua de 
la ciudad, que favorezcan la presencia de anfibios, mismos que prestan diversos servicios 
ecológicos. 

  
Palabras Clave: Cuerpos de agua, Amazonia, Fauna urbana.  
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Características poblacionales de la choroqueta (Ruprechtia triflora Griseb.) en 
un bosque chaqueño en Yabaré, Santa Cruz, Bolivia 

Basma, Jasmira; Guzmán, Kevin; Castillo, Linares Abel y Mostacedo, Bonifacio 

 
Carrera de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel Rene 

Moreno, Santa Cruz, Bolivia. Email: jasnad.jnbe@gmail.com 
 

La “choroqueta” (Ruprechtia triflora Griseb.) es una especie arbórea distribuida en el chaco 
sudamericano abarcando países como Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia; siendo en 
nuestro país, una de las especies predominantes en la ecorregión. En este sentido, se 
determinaron las características poblacionales de esta especie con la finalidad de conocer el 
estado de su biodiversidad y conservación de la choroqueta.  El trabajo se realizó en Yabaré 
que es una propiedad agrícola que pertenece a la UAGRM, ubicada en la provincia de 
Chiquitos en el municipio de Pailón entre las comunidades de Tres Cruces y Pozo del Tigre. 
En este lugar, el bosque chaqueño es el mejor representado con la variedad de ambientes, 
desde los más secos hasta los más húmedos.  Se registraron todos los árboles mayores a 10 
cm, en una parcela del bosque chaqueño en fechas 20 y 21 de mayo de 2022. Se registraron 
datos sobre la abundancia, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total y de fuste, 
posición de copa, calidad del fuste, presencia de daños y grado de infestación por bejucos. 
Los resultados indican que, la densidad poblacional fue de 89 individuos/ha para árboles 
mayores a 10 cm de DAP, lo cual representa el 12,90% de todas las especies arbóreas 
registradas en ese sitio. La mayoría de los árboles 92,11% se encuentran entre 10 y 20 cm 
de diámetro. Los árboles no pasan de 15 m de altura y la altura de los fustes que predominó 
en la especie oscila entre 1-2 m que representan el 44,8%. La información generada sobre 
su diámetro y altura indica que los árboles de esta especie son de porte mediano. La posición 
de copa mejor representada por los árboles fue la lateral con un 34,44%. Por otro lado, la 
calidad de fuste que predominó fue la de fuste chueco, la cual representa el 64% de todos los 
árboles. El 67,8% de los árboles se encontraban sin daño. De igual manera la presencia de 
bejucos es muy escasa teniendo solo el 2,30% de árboles con bejucos. En conclusión, 
Ruprechtia triflora es una especie característica y abundante del bosque chaqueño estudiado 
que ha demostrado una conservación estable de sí misma en las variables tales como: 
distribución diamétrica, altura total, altura de los fustes, posición de copa, calidad de fuste, 
daño y presencia de bejucos. 
 
Palabras clave: Levantamiento de datos, parcelas permanentes, árboles, conservación. 
 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
83 

 

Propuesta de criterios para la evaluación rápida del estado de conservación 
del Parque Metropolitano Arocagua, Cochabamba-Bolivia 

Bellot-Escobar, Isabel y Gabriel-Ortega Amanda 
 

Facultad de Ciencias y Tecnología - Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 
Email: amandagabrielort@gmail.com 

 
Los parques metropolitanos cumplen con un doble rol, social y ecológico. Entre las funciones 
ecológicas se encuentra por ejemplo el mejoramiento de la calidad del aire a través de la 
vegetación y la función social que incluye el mejoramiento del aspecto estético y paisajístico 
de la ciudad. El objetivo principal de este estudio fue seleccionar y adaptar criterios que 
permitan una evaluación rápida del estado de conservación del Parque Metropolitano 
Arocagua ubicado en el municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba. Durante los 
meses de abril y mayo se llevaron a cabo salidas de campo para el estudio del área, con la 
finalidad de sectorizar y definir las unidades ambientales en función de la homogeneidad de 
la vegetación del paisaje, posteriormente se analizaron y seleccionaron los criterios y 
categorías de amenaza siguiendo metodologías existentes las cuales fueron adaptados para 
la evaluación de las unidades definidas, así mismo se aplicó una escala de puntos que permite 
la valoración de cada unidad y en base a ello determinar el estado de conservación. La 
sectorización define siete unidades de estudio descritas y caracterizadas por la vegetación 
dominante en el piso ecológico montano. Para la evaluación del estado de conservación los 
criterios seleccionados fueron: a) Evaluación de la composición y estructura de la vegetación, 
b) Amenazas para cada unidad ambiental y c) Reducción de la extensión original del bosque 
potencial. Las asignaciones de puntaje sitúan a las unidades en las siguientes categorías de 
amenaza: tres en estado Vulnerable (VU) y tres En Peligro (EN), además de evidenciarse una 
reducción de más del 90% de la vegetación original. El Parque Metropolitano se encuentra 
sometido a diversas amenazas principalmente de origen antrópico, lo que lleva a que todas 
las unidades se encuentren amenazadas y presenten una reducción considerable de la 
vegetación original. Los criterios y subcriterios que presentamos pueden ser aplicados 
cualitativa y cuantitativamente de forma rápida y sin emplear muchos recursos económicos. 
La propuesta presentada puede ser aplicada en parques metropolitanos con características 
ecológicas similares al parque evaluado, se sustenta su aplicabilidad porque incluye 
parámetros generales y fáciles de evaluar. 
 
Palabras clave:  Paisaje, categorías de amenaza, vegetación, adaptación. 
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Mariquitas (Coleoptera: Coccinellidae), presentes en la Colección Boliviana de 
Fauna (CBF) 

Bravo, Raiza1 y Limachi, Miguel2 

1Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Colección Boliviana de Fauna (CBF), La Paz, Bolivia. 
Email: rbravos@fcpn.edu.bo; rai1bravos@gmail.com 

2Colección Boliviana de Fauna (CBF), La Paz, Bolivia. E-mail: miguelhormiga@gmail.com 

 
El orden coleóptera representa aproximadamente un 40% de especies de insectos, del cual 
solo más de un cuarto de un millón de especies han sido descritas. Los Coccinélidos 
constituyen una importante Familia de coleópteros, ya que la mayoría son especies 
depredadoras tanto en estado adulto como larvario, son utilizados en el control biológico de 
plagas, también son considerados polinizadores y dispersores de semillas para algunas 
plantas. Sin embargo, es escasa la información de esta familia en Bolivia ya que existen 
registros que solo representan colectas en los distintos departamentos, que aún no fueron 
mapeados para conocer su presencia en las distintas ecorregiones de Bolivia. Estos mapas 
constituyen herramientas útiles y eficientes de almacenamiento y comunicación de 
información en forma interactiva y dinámica para la toma de decisiones y otros 
requerimientos. Este trabajo tiene el propósito de generar mapas de distribución geográfica 
en un rango de 38 años (1979-2021) de la Colección Boliviana de Fauna (CBF). La 
investigación se realizó en tres fases: 1.-Recopilación de la información, 2.- Actualización, 
corrección y complementación de la base de datos de Coccinellidae de la CBF y 3.- 
Procesamiento de Datos e interpretación de los mapas de Distribución Geográfica. Se 
analizaron 260 especímenes que se encuentran en la CBF, los cuales y utilizando el programa 
de modelamiento para la distribución de especies (DIVA-GIS) se elaboraron mapas de 
presencia de esta familia de Coccinellidae, los mismos se encuentran distribuidos en los 
siguientes departamentos: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. En base al mapa 
de ecorregiones según Ibich y Merida (2003), se puede observar una distribución mayor en 
el Bosque Amazónico Subandino y Preandino, Yungas, Puna Húmeda, Puna Semi Húmeda 
y Puna Seca. Sin embargo, esta familia se encuentra presente en otros departamentos con 
ecorregiones tan biodiversas como ser: Bosque Tucumano-Boliviano, Gran Chaco, Sabanas 
Inundables de los Llanos de Moxos, Bosque Amazónicos de Beni y Santa Cruz, por lo que se 
enfatiza la importancia y la urgencia de realizar relevamientos de esta familia en dichos sitios 
con el fin de complementar su información a nivel nacional. 
 
Palabras Clave: Coccinellidae, distribución geográfica, ecorregiones. 
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Identificación de especies vegetales en la nueva era digital 

Caballero, Mauricio; Villaroel, Samuel y Fernández, Erika 

Carrera de Biología, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón, calle 
Sucre frente Parque La Torre. Cochabamba, Bolivia. Email: messerchmitt123@gmail.com 

Desde épocas inmemorables se han categorizado y clasificado diferentes especies de plantas 
tomando en cuenta sus diversas funciones y utilidades para la humanidad. Antiguamente el 
método que se manejaba era únicamente por el conocimiento heredado de generación en 
generación impartido por ancianos sabedores de la cultura tradicional de los pueblos o 
comunidades. Continuando con el ciclo evolutivo de los procesos de determinación de plantas 
se fueron implementando las guías gráficas las cuales contaban con una presentación 
general o básica, junto con una ubicación descriptiva y poco precisa. Posteriormente 
aparecieron las descripciones botánicas gracias a Carl Von Linnè (Padre de la taxonomía), 
dicho personaje fue el primero en presentar uno de los primeros sistemas de clasificación de 
las plantas sobre una base taxonómica y también propuso la estructura del sistema binominal. 
Actualmente se manejan distintos métodos para la identificación como guías didácticas, libros 
y estudios moleculares que en las últimas décadas ayudaron a resolver muchos debates 
taxonómicos. Pero en los últimos años se busca hallar métodos digitales para facilitar la 
identificación de plantas. El propósito de este trabajo es verificar la funcionalidad de las 
aplicaciones gratuitas para identificar plantas ornamentales y silvestres, comparando su 
eficiencia con la metodología clásica. Las aplicaciones utilizadas fueron: PlantNet, Google 
lens, Flora incógnita y LeafSnap, que para su uso requerían una fotografía de la planta, con 
ampliación de detalles específicos en algunas de ellas. Se tomaron en cuenta 20 especies 
del rubro ornamental del Jardín botánico Martin Cárdenas y 10 de la categoría silvestre de la 
región Turupaya, ambos ubicados en Cochabamba-Bolivia. Los resultados revelan una 
coincidencia del 38.7 % en el rubro ornamental y 37.5 %. en las silvestres. Finalizando el 
estudio, se logró determinar que las aplicaciones tienen muy poca precisión y no son de 
mucha utilidad al momento de identificar plantas ornamentales (Jardín Botánico Martín 
Cárdenas) y silvestres (Turupaya), por lo tanto, no se debe ignorar u omitir los métodos 
tradicionales, al contrario, es necesario sincronizar ambos para facilitar la identificación. 
 
Palabras clave: aplicaciones, determinación, plantas, ornamental, silvestre 
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Morfoanatomía de los prostomas en Cecropia concolor y su relación con la 
hormiga del género Azteca 

Caballotty, Laura; López-Meruvia, Mercy Y.. y Quevedo, Ana W. 

Laboratorio de Botánica, carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas - UAGRM, Km 9 
carretera al norte, El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia. Email: lcaballottyferrel@gmail.com 

El género Cecropia se caracteriza por presentar una hendidura en sus tallos denominado 
prostoma, utilizada por las hormigas del género Azteca para penetrar y habitar la región 
medular internodal de estas especies. Aunque esta interrelación está ampliamente 
documentada, los estudios de la organización estructural del prostoma son escasos. Por ello, 
el objetivo del presente trabajo fue caracterizar la morfoanatomía del prostoma cerrado y 
abierto en Cecropia concolor, a fin de determinar las características estructurales del punto 
específico de apertura para el ingreso de las hormigas. Para este estudio, se colectaron 
plantas en estadio juvenil en el campus universitario de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En el estudio morfológico, se tomó en cuenta 
la ubicación, coloración y tamaño del prostoma; mientras que, para el anatómico, se 
prepararon láminas histológicas utilizando técnicas convencionales, en cortes transversales 
del prostoma abierto y cerrado a nivel de la región apical, media y basal. Para evaluar la 
relación de la hormiga con la planta de C. concolor. Morfológicamente, el prostoma cerrado y 
abierto presentan características similares en cuanto a su ubicación y tamaño en las 3 
regiones estudiadas; sin embargo, la coloración en la región apical varía, presentándose 
verde en el prostoma cerrado y levemente marrón en el abierto, debido a la cicatrización 
ocasionada por la apertura de un poro. En términos anatómicos, el prostoma, cerrado como 
abierto, presentan una interrupción del cordón vascular sustituido por tejidos blandos, tanto 
en la región apical, media como basal; mientras que en el prostoma abierto se nota sólo en 
la región apical la degradación de los tejidos blandos, originando así la apertura del poro para 
la entrada de las hormigas, la cual se encuentra recubierta por tejido cicatrizante. La relación 
entre C. concolor y la hormiga Azteca, a través de la observación del prostoma desde el punto 
de vista morfoanatómico, se basa en la presencia de tejidos blandos en el tallo que las 
hormigas del género Azteca aprovechan para penetrar y habitar en la planta. 

Palabras clave: Cordón vascular, poro, tejidos blandos. 
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Distribución y riqueza específica de algas en las diferentes 
Hidroecoregiones y cuencas del departamento de Santa Cruz- Bolivia 

Cadima, F. M. Mirtha; Whitney Monje S. y Flores, Daniel M. 

Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA) - Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT)- 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, Bolivia. Email: micrasterias@gmail.com 

Las algas son representantes acuáticos unicelulares a pluricelulares predominantemente 
fotosintetizadores. Se encuentran ampliamente distribuidos en diferentes ecosistemas 
acuáticos de las Hidroecoregiones. La estrecha interacción de las algas con el medio acuático 
y dados sus requerimientos fisicoquímicos, determinan la presencia de grupos 
representativos en las diferentes Hidroecoregiones de Bolivia. Los objetivos de este trabajo 
son dar a conocer la composición algal, determinar si las variables ambientales 
(conductividad, pH y temperatura) influyen en la composición específica algal en las diferentes 
Hidroecoregiones y Cuencas del Departamento de Santa Cruz. Desde 1980 se colectaron 
muestras en diferentes cuencas, las algas fueron medidas y fotografiadas, posteriormente 
identificadas en base a bibliografía especializada. La relación existente entre la composición 
algal y los factores fisicoquímicos se determinó empleando el criterio de Akaike corregido 
(AICc) para calcular la importancia de las variables ambientales se utilizó el software RStudio 
versión 4.1.2. Se identificaron 1445 especies agrupadas en 10 Divisiones y 20 Clases. Se 
determinó que las variables ambientales analizadas (conductividad, pH y temperatura) 
afectan la riqueza y distribución de especies de algas, siendo la conductividad la de mayor 
importancia con un valor de 0.76, seguida el pH con 0.69 y la temperatura con 0.44. La riqueza 
de algas aumenta a razón de una especie por el aumento de cada (uS/cm) de conductividad, 
0.76 especies por cada unidad de pH y 1.06 especies por cada ºC de temperatura. Los 
sectores hidrográficos se clasificaron en 3 grupos en relación con las especies de algas. El 
primer grupo estuvo conformado por todos los sectores hidrográficos del Escudo brasileño y 
Llanura aluvial del Río Parapetí los cuales fueron caracterizados principalmente por 
Zygnematophyceas; el segundo grupo incluye a los sectores subandino del Río Grande xérico 
y pluviestacional caracterizados por la presencia principal de Bacillariophyta, finalmente, el 
tercer grupo incluye solo al sector hidrográfico del Subandino Cuenca Parapetí 
Pluviestacional representado por Chlorophyta. 

Palabras clave: Bioindicadores microscópicos, acuáticos, sectores hidrográficos. 
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Colonización de perifiton en diferentes sustratos en un canal artificial en el 
campus de Cota Cota, departamento de La Paz, Bolivia 

Calani, Ticona Lirio1; Molina, A. Carlos1; Alcoreza-Ortiz, Pamela1; Pouilly, Marc2 

1Instituto de Ecología, Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Email: lcalanit@fcpn.edu.bo 

2Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques (BOREA), Paris, Francia. 

En arroyos autótrofos las comunidades algales del perifiton están consideradas como los 
principales productores primarios. El presente estudio evaluó la estructura y composición de 
las comunidades algales en un arroyo acondicionado para posibilitar el flujo superficial del 
agua. El arroyo presenta vegetación de macrófitas y está alimentado por el rebalse de una 
laguna artificial que tiende a infiltrarse dentro del terreno. Se realizaron campañas de 
remoción de vegetación y luego de la limpieza, el arroyo fue acondicionado con diferentes 
sustratos para evaluar la dinámica de colonización de las comunidades algales del perifiton 
entre marzo a julio del 2021. Comparamos dos tipos de sustratos, extraídos de tramos con 
diferente pendiente, del canal artificial. Cada muestra estaba conformada por grava (67 cm2) 
y ladrillo (64 cm2), en ambos sustratos se procedió al raspado del área superficial con un 
cepillo y agua destilada, luego fueron resguardados en frascos y preservados con Lugol al 
4%. Se realizaron 6 muestreos separados por un periodo de entre 21 a 28 días, se midieron 
variables fisicoquímicas y de nutrientes del agua in-situ. La evaluación de muestras se realizó 
por conteo cuantitativo por microscopía óptica, utilizando una cámara Sedgwick-Rafter, para 
la identificación se consultaron claves taxonómicas. La riqueza y diversidad en las 
comunidades algales, considerando el tipo de sustrato no mostró diferencias significativas. A 
nivel temporal, en época húmeda, de transición y seca la comunidad algal representativa fue 
conformada por 9, 5 y 4 géneros respectivamente; se observó una baja equitatividad en todas 
las comunidades. A nivel de pendientes no se observaron diferencias significativas (p: 0.56), 
pero si a nivel temporal (p: 0.001) en la composición y estructura de la comunidad algal. Se 
realizó un CCA para observar la correlación de las variables fisicoquímicas con la 
composición de las comunidades, la concentración de clorofila y sulfatos se correlacionaron 
con las comunidades formadas en época húmeda, en contraste con las formadas en época 
seca y de transición relacionadas con el ORP. Con un análisis NMDS a nivel de las tres 
pendientes se observó que las comunidades son muy similares (R: -0.025, p: 0.56). En 
conclusión, la colonización de las comunidades algales fue similar en ambos sustratos (p > 
0.05) por esto el ladrillo podría ser un sustrato útil para el estudio de comunidades algales. 
La composición y estructura de las comunidades se diferencian a nivel temporal relacionado 
probablemente con el caudal; pero son similares a nivel espacial particularmente en pendiente 
media y alta, siendo la influencia de esta mínima para el estudio. 

Palabras clave: Comunidades algales, productores primarios, caudal. 
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Macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad de Agua de 
Arroyo dentro de la comunidad Litoral del Departamento de Pando 

Calle, Soto Ismael1; Puerta, Sosa Miguel Ángel1 y Sandoval, Lafuente Juan Pablo2 

1Carrera de Biología-Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales-Universidad Amazónica de Pando, 
Pando-Bolivia. email: calleismael22@gmail.com- angelsosapuerta@gmail.com 

2 Docente de la Carrera de Biología-Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales-Universidad 
Amazónica de Pando, Pando-Bolivia. Email: jpashamyclau0@gmail.com 

Las fuentes de agua representan un componente esencial natural y cultural. Existen 
diferentes tipos de indicadores biológicos fluviales, como microorganismos, macrófitos o 
peces. Sin embargo, el grupo más ampliamente utilizados son los macroinvertebrados 
acuáticos. Son excelentes indicadores de la calidad de agua ya que son muy sensibles o muy 
tolerantes a la contaminación y la perturbación del ecosistema. Los objetivos fueron; evaluar 
los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad del agua de curichi (lago) de 
San Pedro perteneciente a la Universidad Amazónica de Pando y de un arroyo cerca a la 
comunidad Litoral del Departamento de Pando, comparar y analizar los datos físico-químicos 
de la calidad de agua del arroyo y del curichi, identificar las especies por orden y familia. Para 
las muestras de agua se utilizaron 2 botellas de 2 litros, para luego analizarlos en el 
Laboratorio de Aguas y Alimentos de la Universidad Amazónica de Pando, y para la colecta 
de macroinvertebrados se utilizaron, frascos de cierre hermético, cernidor, pinzas, 
microscopio de bolsillo y bandeja plástica plana, realizando el arrastre con red Surber a una 
profundidad de 0,40cm durante el día. Como resultado se identificaron 12 Familias del arroyo: 
Aeshnidae, Coenagrionidae, Libellulidae, Gomphidae, Naucoridae, Nepidae, Hodrometridae, 
Hydropsychidae, Philopotemidae, Dytiscidae, Quironomidae y Perlidae, pertenecientes a 6 
Órdenes: Odonata, Hemiptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera y Plecoptera, las 
características físico-químicas del agua de arroyo fueron las siguientes: pH 5,79, Turbidez 
0,54, Conductividad 12, 26 µ/cm, Salinidad 0,00% y Solidos disueltos 6,23 mg/L, en el Curichi 
se identificó 6 Familias; Hydropsychidae, Belostomatidae, Nepidae, Coenagrionidae, 
Libellulidae, Notonectidae pertenecientes a 4 familias: Odonata, Coleoptera, Hemiptera, 
Hidiptera y las características físico-químicas de agua de curichi fue de 6.64 pH, Turbidez de 
6.34, Conductividad 25 µ/cm. En conclusión, estos invertebrados acuáticos revelaron que el 
agua de arroyo está en condiciones para consumo humano según normativa 512 en cambio 
la del curichi está totalmente contaminada. 

Palabras clave: Ecosistemas, fluvial, perturbación, acuático, macroinbertebrados. 
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Evaluación de suelos degradados en agroecosistemas para su restauración 
ecológica en el Municipio de Yotala, Chuquisaca, Bolivia 

Camacho, Nelida1,3 y Portal, Edwin2 
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Email: jhonelb2k@gmail.com 

 
2Instituto de Agroecología y Seguridad Alimentaria-IASA. Facultad Ciencias Agrarias. Universidad 

San Francisco Xavier. Calle Calvo 132. Sucre. Bolivia 
 

3FUNDDASUR, Fundación de Desarrollo para el Sur. Calle Julio Rendón 50. Sucre, Bolivia. 

 
Los suelos agrícolas del municipio de Yotala se encuentran degradados por el uso no 
sostenible del suelo; principalmente por la reducción de cobertura vegetal, pastoreo intenso, 
erosión hídrica, agricultura intensiva, uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas y reducción 
del carbono orgánico, como consecuencia reduciendo los servicios ecosistémicos del suelo. 
El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la degradación de suelos en los 
agroecosistemas, para proponer su restauración ecológica mediante el establecimiento de 
sistemas agroforestales. La investigación se desarrolló en dos comunidades Chamina y 
Pitantorilla que se encuentran ubicadas en el municipio de Yotala, en la región Noreste del 
departamento de Chuquisaca. Este proceso inició con la realización de análisis de indicadores 
climáticos para determinar el riesgo de degradación de los suelos en los agroecosistemas, 
también el estado de degradación de los suelos se precisó en función a los servicios 
ecosistémicos y su estado de conservación. Las tareas de campo se desarrollaron en los 
meses de junio a octubre del año 2021 tomando tres categorías de uso de suelo en las dos 
comunidades identificadas como áreas abandonadas, a secano y con riego, donde se 
tomaron muestras del suelo para generar el índice de calidad del suelo (ICS) y otras variables 
evaluadas en el rango de 1 a 0 donde 1 significa alto ICS y 0 bajo ICS. En el laboratorio de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología se determinaron parámetros físicos y químicos de las 
muestras de suelos. Como resultados, se tiene que el índice de calidad de suelo (ICS) con 
un valor de 0,30 para las dos comunidades. Mediante el proceso de análisis denudativo (PDS) 
se calificó los límites de variación de la erosión del suelo, siendo que, en las áreas con riego, 
la erosión fue baja teniendo un valor de 1, en las áreas abandonadas y a secano la erosión 
va de media hasta alta de 0,429 a 0,286. Mediante estos resultados del ICS y PDS se 
evidenció que en la comunidad de Pitantorilla el nivel de conservación del suelo (NCS) es de 
0,58 en las áreas con riego. Mientras que en las áreas abandonadas y a secano es baja 
tomando el valor de 0,39; en la comunidad de Chamina que tiene las áreas abandonadas y a 
secano el NCS tomó un valor de 0,25 que es muy bajo. Estos resultados muestran y explican 
la existencia de una visible degradación de suelos en las áreas estudiadas. 

Palabras clave: Conservación, clima, degradación, suelos, Yotala. 
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Propiedades antimicrobianas de la miel de Tetragonisca angustula (Apidae: 
Meliponini) y su asociación con microorganismos comensales 

Cardozo, Alarcón Fabricio1 y Pinto, Navia Carlos F.1 

1Laboratorio de Ecología Química. Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de 
Chuquisaca. Email: facaral31@gmail.com 

La miel de abejas sin aguijón posee propiedades que ayudan a la salud humana, una de estas 
es su potencial frente a enfermedades infecciosas, el cual esta atribuido a diversos 
compuestos químicos antimicrobianos que contiene. Además, en su mayoría estos 
compuestos son producidos por microorganismos comensales de abejas presentes en la miel, 
tales como las bacterias acido lácticas (BAL). El presente estudio busca determinar si el 
efecto antimicrobiano de miel de T. angustula está asociado a BAL comensales presentes en 
esta miel. Para ello, se aislaron y caracterizaron las BAL de la miel para corroborar la actividad 
antimicrobiana de las BAL mediante química computacional. Se aislaron BAL en agar Man 
Rogosa Sharpe (MRS) y caldo MRS y se usó una mezcla de diez mieles colectadas de 
diferentes colmenas en meliponarios delchaco chuquisaqueño. Se identificaron morfotipos de 
las colonias aisladas y se caracterizó con tinción de Gram y la prueba de la catalasa. Se 
consideró BAL a las Gram positivas y catalasa negativas. Las pruebas de actividad 
antimicrobiana (AA) se realizaron mediante el ensayo “well diffusion”, probando miel pura, 
miel esterilizada y morfotipos de BAL frente a 3 cepas patógenas ATCC (Psedomona 
aeruginosa 27853, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 29213), se midieron los 
halos de inhibición de cada tratamiento. Se realizó un ANOVA de una vía para ver las 
diferencias entre tratamientos. El aislamiento mostró 7 morfoespecies de las cuales solo una 
clasificó como BAL las demás fueron levaduras. En las pruebas de “well diffusion” la miel sin 
esterilizar y la miel esterilizada tuvieron AA buena (halos de 3 a 5,9 mm) contra S. auerus y 
E. coli. En P. aeroginosa el halo fue mayor a 6 mm (AA fuerte). El ANOVA no mostró 
diferencias entre miel esterilizada y sin esterilizar en E. coli (p=0.66) y S. aureus (p=0.452), 
pero se halló diferencia significativa en P. aeroginosa (p<0.001). Se concluye que la flora 
comensal de miel posee BAL en poca proporción, la actividad antimicrobiana de la miel por 
si sola es buena frente a diferentes patógenos y que dicha actividad antimicrobiana no varía 
si es sometida a esterilización. 

Palabras clave: Abejas sin aguijón, bacterias acido lácticas, actividad antimicrobiana. 
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Patrones de humedad de suelos con uso ganadero en el Bosque Seco 
Chiquitano: un estudio de caso 

Carrasco, Gutiérrez Josè Alex 1,2 y Azurduy, Huascar 1 

 
1Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, (FCBC), Calle 6, Número 95, Av. Ibérica, 

Santa Cruz, Bolivia. 
 

2Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ciencias Ambientales. Email: carrascoalex@gmail.com 

 
Los bosques secos tropicales experimentan una larga estación de sequía anual, por lo cual 
la disponibilidad de humedad en el suelo es determinante para los procesos de los 
ecosistemas, los mismo que están altamente asociados con la distribución, diversidad y 
productividad primaria de las comunidades de plantas. El bosque seco chiquitano se está 
deforestando, principalmente para la actividad ganadera. El comportamiento de la humedad 
del suelo en paisajes de la Chiquitanía no ha sido investigado. El presente trabajo tiene el 
objetivo de presentar resultados de patrones de humedad de suelos en el periodo de un año, 
en el Centro de Estudios Alta Vista, Concepción, mediante sensores de humedad en tres 
sitios, combinado con análisis de muestras de suelo: Bosque, pastura y en un punto de 
transición entre bosque y pasturas. El sensor 1 (18 cm de profundidad) evidencia valores de 
pérdida humedad de suelos en pastura de 3.94%, en bosque de 1.93%, lo que nos muestra 
que hay una mayor pérdida de humedad en el área de pasturas. Las recargas en bosque 
(10.06%), y en pasturas (6.8%) indican que el bosque obtiene la mayor recarga de humedad 
del suelo. El sensor 2 (48 cm de profundidad) indica que la pérdida para el punto de transición 
es de 3.6%, para el bosque 2.1%, y el área de pastura 1.1%, lo que muestra que el punto de 
pastura tiene menor pérdida de humedad. Las recargas en bosque (12.5%), transición (8.4%) 
y pastura (6.8%), indica que a esta profundidad el bosque obtiene la mayor recarga de 
humedad. Los análisis estudios complementarios tanto en bosque como en pasturas, 
demuestran que en el bosque hay un mayor contenido de biomasa radicular, estos tienden a 
disminuir a mayor profundidad. En conclusión, la pérdida de humedad del suelo en el bosque 
es menor y mayor la recarga, demostrando que el bosque consume poca agua y recarga más 
que la pastura (sensor 1). Los valores del sensor 2 (mayor profundidad) muestra que el sitio 
de transición tiene menor consumo de humedad y que el bosque acumula mayor volumen de 
humedad de suelos. 
 
Palabras Clave: Agua, servicios ambientales, paisaje productivo, Chiquitanía. 
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Diversidad de abejas nativas y la importancia de la miel en la comunidad Santa 
Rita, municipio de Concepción, Santa Cruz – Bolivia 

 
Carrillo, Celia1,2, Toledo, Marisol1 y Coronado, Roger2 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Km 8,5 al Norte, El Vallecito, Santa 

Cruz, Bolivia. 
 

2Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), calle 6, Av. Ibérica, Santa Cruz, 
Bolivia. Email: carrillocelia22@gmail.com 

 
 La cría de abejas nativas, para obtener su miel, es una práctica tradicional de los pueblos 
originarios que sigue vigente hoy en día, pero hay poca investigación sobre estos 
conocimientos locales y la diversidad de abejas. En este sentido, los objetivos principales de 
esta investigación fueron evaluar el conocimiento sobre diversos aspectos relacionados con 
la miel y documentar las diferentes especies de abejas nativas en la comunidad Santa Rita 
del municipio de Concepción, del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de contribuir 
al inventario de los polinizadores y la valorización del conocimiento local en la región 
chiquitana. Para esto se entrevistó un total de 48 personas, 21 hombres y 27 mujeres, y se 
realizaron recorridos durante 8 días en el mes de marzo, junto con dos informantes claves, 
en diferentes ambientes como bosque o monte alto, potreros, chacos y barbechos en un 
perímetro aproximado de 7km para registrar nidos de abejas. En cada nido encontrado, 
utilizando con el celular la aplicación KoBoCollect, se registraron diversos datos tanto del nido 
como del lugar y se colectaron las abejas. Para la identificación de las especies de abejas se 
consultó a los comunarios, a profesionales expertos y guías ilustradas. El 75% de la población 
entrevistada indicó que acostumbra a recolectar miel (melear), el 17% mencionó que tiene un 
nido artificial de abejas nativas en su hogar y el 83% indicó que el principal uso que le da a la 
miel es como alimento. El interés de la mayoría de las personas entrevistadas en proyectos 
de aprovechamiento de la miel nativa fue muy alto. Por otro lado, se registró un total de 51 
nidos de abejas nativas pertenecientes a 12 especies, Tetragonisca fiebrigi (Señorita) tuvo el 
mayor registro (16 nidos), seguido de Scaptotrigona depilis (Suro) con 10. La mayoría de los 
nidos fueron registrados en árboles muertos (20 registros) y árboles vivos (15), generalmente 
en la especie Caesalpinia pluviosa (Momoqui). El monte alto (21) y los potreros (12) fueron 
los sitios donde se registró la mayor cantidad de nidos. En conclusión, las entrevistas 
permitieron conocer la importancia, los diferentes usos y el potencial que tiene la miel en 
Santa Rita, existiendo un gran interés de la población local en la meliponicultura. La gran 
ocurrencia de especies de abejas nativas en el bosque probablemente se deba a los 
barbechos que están alrededor, los cuales presentaron alta abundancia de especies 
vegetales con flores. 
 
Palabras clave: Registro de nidos, entrevistas, barbecho, bosque seco, polinizadores. 
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Los peces de Bolivia: vislumbrando una diversidad desconocida 

Carvajal-Vallejos, Fernando M.1,2, Prado, Pablo y Maldonado, Mabel1,2 
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Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia. Email: f.carvajal@umss.edu.bo 
 

Bolivia es un país megadiverso por su elevada diversidad de especies y ecosistemas. Su 
fauna de vertebrados está relativamente bien conocida, a excepción del grupo de los peces, 
el cual es un grupo bien diversificado e importante socio-económicamente. La lista de peces 
más reciente citó cerca de 900 especies, siendo la cuenca amazónica la más conocida hasta 
entonces. Sin embargo, a nivel de todo el país, los patrones de riqueza de especies 
permanecen poco conocidos. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es actualizar 
la lista de especies de peces de Bolivia, establecer su distribución en unidades hidrológicas, 
y explorar la similitud de los conjuntos faunísticos. Se registraron las especies para tres 
cuencas (Amazonas-AMZ, La Plata-LPT, Altiplano-ALT) y 18 subcuencas (10 AMZ, 3 LPT, 5 
ALT), utilizando la Colección Ictiológica UMSS-Museo d’Orbigny (Cochabamba), 
publicaciones formales e información gris. Se aplicó un análisis de agrupamiento sobre los 
datos de presencia-ausencia para detectar posibles patrones de similitud entre las 
subcuencas. Se registraron 1 088 especies de peces para todo el país, siendo 16 introducidas 
y 10 endémicas. La cuenca amazónica registró 933 especies, la platense 353 y la altiplánica 
27. En la cuenca amazónica, la subcuenca Mamoré fue la más diversa (600 spp.), mientras 
que en la platense fue la subcuenca Paraguay (276 spp.). La relación entre el número de 
especies registradas y el área de la subcuenca mostraron que las subcuencas Acre, Abuná, 
Yata, Grande y Bermejo están aún poco conocidas. La similitud entre las subcuencas destacó 
un conjunto de ellas que poseen gran proporción de su drenaje en las llanuras de tierras 
bajas, y otro grupo que tiene la mayor proporción de su drenaje en la zona andina; aún si 
pertenecen a cuencas diferentes. Como conclusión cabe resaltar que el avance del 
conocimiento de la ictiofauna de Bolivia, permitió incrementar la lista en menos de una década 
en más de un centenar de especies. Así mismo, por primera vez se cuenta con un registro de 
especies en unidades hidrológicas que permite detectar vacíos de conocimiento y ofrecer una 
base para la definición de ictioregiones y áreas prioritarias de conservación en el país. Dada 
la elevada riqueza revelada de este patrimonio natural, es necesario completar a corto plazo 
este conocimiento para apoyar el desarrollo de políticas y estrategias nacionales para su 
gestión. 
 
Palabras clave: Diversidad, Peces Neotropicales, Peces Andinos, Peces Amazónicos, Peces 
de La Plata 
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Propuesta de Desarrollo de un plan de prevención de incendios forestales en 
el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista de la Chiquitanía 

 
Castillo, Linares Abel1 2; Quevedo, Sopepi Roberto1 y Magariños, Saavedra Edwin 1 
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2Becario 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Av. Ibérica calle 
6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, Santa Cruz 

La mejor forma de reducir los efectos de los incendios forestales es mejorar las herramientas 
de prevención, evitando que ocurra, o cuando suceda, limitar al máximo su extensión. El 
objetivo del presente trabajo fue elaborar un plan de prevención contra incendios en el predio 
Alta Vista, municipio de Concepción, mediante el análisis de riesgos comunes y factores 
externos del bosque. Con tal fin, se realizó la recolección de variables meteorológicas que 
influyen en el desarrollo de un incendio forestal como la temperatura, humedad del aire, 
dirección y velocidad del viento. Se utilizaron imágenes satelitales de los años 2019, 2020, 
2021, para elaborar un análisis multitemporal determinando zonas de afectación de los 
incendios forestales en el área de estudio. Asimismo, se realizó una clasificación del 
combustible en los alrededores del predio (liviano, mediano, pesado) el mismo que categoriza 
la emergencia (Leve, Moderado, Grave), se levantó información sobre los recursos 
disponibles (cuerpos de agua, equipos, personal capacitado) en Alta Vista y sus alrededores. 
Entre los resultados tenemos que la humedad relativa más baja y la temperatura más alta se 
da en el mes de septiembre, con una media de 38,3 % (humedad) y una media de 35,3°C 
(temperatura). Los vientos más altos se presentan en septiembre con una media de 9,8 km/h. 
En el año 2019 se presentó un incendio en el Área de estudio en el lado noreste que abarcó 
464,66 ha, siendo esta zona la más propensa a verse afectada por un incendio forestal. El 
material combustible   alrededor del predio abarca desde Liviano hasta Pesado dando a 
entender que el incendio se puede desarrollar en todas sus fases. El área de estudio y sus 
alrededores cuentan con 28 personas capacitadas y existen 20 cuerpos de agua en la zona, 
y escasos equipos especializados. Alta Vista reúne las condiciones para que se dé incendios 
forestales con mayor probabilidad en septiembre y del lado noreste de la propiedad. Se 
generó un cuadro de procedimientos y se plantearon recomendaciones que ayudarán a la 
prevención según los datos obtenidos, desarrollando así los primeros pasos para un Plan de 
Prevención de incendios en el sitio, el cual propone procedimientos y contactos según la 
dimensión del incendio. 

Palabras clave: análisis de riesgos comunes, viento, agua, humedad relativa 
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Eutrofización de la laguna UNE: Análisis multitemporal que incida en un 
proceso participativo de restauración, en la Universidad Nacional Ecológica, 

Santa Cruz – Bolivia. 
  

Castro, Gabriela1; Vinaya, Andres1; Rosales, Karen1; Salvatierra, Jarol1; Torrez, Joanna1 y Apaza-
Vargas, Lilian1 

  
1Universidad Nacional Ecológica, Carrera Ingeniería Ambiental. 

Email: gabriela48599@uecologica.edu.bo 

 
Según la Convención sobre los Humedales (2021), la salud y los medios de vida de muchas 
personas dependen de la buena gestión de los humedales, sin embargo, también se 
menciona que los beneficios que estos aportan y el coste de su pérdida, recién estarían 
siendo reconocidos: en ese sentido visibilizar los servicios ecosistémicos que estas brindan, 
en ciudades se convierte en un elemento esencial, considerando los impactos hacia los 
mismos, y el rol que juegan para la salud y bienestar de los habitantes. La ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra presenta varios humedales, uno de ellos es la Laguna presente en el campus 
universitario de la UNE, donde se ha observado una eutrofización avanzada. Es así que la 
presente investigación tiene como objetivo determinar las causas de la eutrofización 
avanzada, que permitan identificar acciones estratégicas, en miras a la recuperación de las 
funciones ecológicas de la Laguna UNE. La metodología utilizada fue un análisis retrospectivo 
multitemporal con imágenes satelitales obtenidas de google Earth Pro, de los años 2003 al 
2021, así como el uso de una encuesta realizada al plantel estudiantil de la universidad y 
docentes para conocer sus percepciones de la problemática, sus causas y potenciales 
soluciones. Los resultados muestran los cambios estructurales más importantes de la laguna, 
con una disminución de su perímetro en los años: 2007 con 0.40 ha, 2012 y 2013 con 0.15 
ha, 2017 con 0,14 ha y 2019 con 0,21 ha, comparados con las 0,63 ha que tuvo como mayor 
perímetro la laguna el año 2006. El análisis climático muestra también disminución en la 
precipitación en los años: 2006 (98 mm), 2011 (93 mm) y 2019 (102 mm), teniendo un pico 
de precipitación el año 2014 con 197 mm. Visualmente se puede observar igualmente que 
actividades antropogénicas como el aumento de urbanizaciones alrededor serían las 
causantes de interrumpir el curso natural de un afluente hacia la laguna. Las entrevistas dan 
cuenta la importancia de habilitación de la laguna como área de estudio pedagógico para 
futuras actividades y proyectos de la universidad. Las conclusiones del estudio muestran una 
relación entre la disminución de la precipitación con la disminución del perímetro de la laguna, 
dando paso a una mayor eutrofización; así como la interrupción del curso natural de los 
afluentes hacia la laguna por las urbanizaciones; por consiguiente, se plantea la necesidad 
de políticas internas de la universidad a favor de la laguna, para su conservación y cuidado. 
 
Palabras clave: Humedal, restauración, capa freática y macrófitas. 
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Dinámica de bosques montanos en la Región Madidi 
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Los bosques montanos son un sistema dinámico, en donde la mortalidad y la regeneración 
juegan un papel importante en el equilibrio del bosque. La mortalidad de los árboles ocurre 
en diferentes escalas de intensidad, espacio y tiempo, siendo el reflejo de procesos 
endógenos (senescencia) y disturbios exógenos (rayos y tormentas). La formación de claros, 
abre el dosel y permite que mayor cantidad de luz esté disponible en el piso del bosque, 
dando origen al establecimiento de nueva regeneración y a la aceleración del crecimiento de 
los árboles que se encontraban suprimidos. Esta dinámica permite la coexistencia de un gran 
número de especies de árboles, por lo que el reclutamiento, y la mortalidad, constituyen los 
aspectos más importantes a estudiar de la dinámica de una población. El objetivo de esta 
investigación fue conocer la dinámica de los bosques montanos de la Región Madidi. Para tal 
fin, el Proyecto Madidi ha establecido una red de 50 parcelas permanentes de muestreo de 1 
ha cada una, inventariando la vegetación leñosa a partir de 10 cm de diámetro a la altura de 
1.3 m desde el suelo. Las parcelas están distribuidas en un rango altitudinal amplio, desde 
los 250 m a los 4,350 m, incluye 9 tipos de bosques. Se ha realizado la remedición de 37 de 
las 50 parcelas, desde el año 2012 al 2021. A partir de estos datos, registramos una tasa de 
mortalidad promedio de 1.93%±0.72% y una tasa de reclutamiento de 1.61%±0.59%, que 
revelan una tendencia de mayor mortalidad con relación al reclutamiento. Los tipos de 
mortalidad más frecuentes fueron individuos muertos en pie (39%) y desvanecidos (23%). 
Encontramos que el Bosque yungueño basimontano pluvial y el Bosque yungueño montano 
pluvial, fueron los que mostraron valores más altos de mortalidad; y en contraparte, el Bosque 
yungueño muy seco bien drenado y el Bosque yungueño basimontano estacional húmedo, 
mostraron valores bajos de mortalidad. Por tanto, consideramos que el factor precipitación 
puede ser muy relevante en la mortalidad de árboles, muy probablemente las lluvias fuertes 
con ráfagas de viento reportadas para estos tipos de bosque producen mayor mortalidad de 
árboles. Con respecto al reclutamiento, el Bosque yungueño basimontano pluvial presento el 
valor más alto, y el Bosque Yungueño altimontano pluvial el más bajo. Las familias con mayor 
mortalidad fueron Melastomataceae y Lauraceae, así mismo estas familias fueron las que 
registraron mayor reclutamiento. Es oportuno mencionar que el conocimiento de ambos 
parámetros es fundamental para la generación de estrategias que permitan delinear 
programas de manejo sostenible y conservación de los bosques. 
 
Palabras clave: Mortalidad, reclutamiento, tipos de bosque, Andes Bolivianos. 
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Clasificación de líquenes (Parmelia spp.) mediante visión artificial para el 
monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 
Cervantes, Mónica1; Calcina, Sharon Alejandra 2; Ramos, Erick3 y Vasquez, Richard4 y Salcedo, 

Edwin5 
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3Ingeniería de Sistemas, Universidad Salesiana de Bolivia La Paz, Bolivia. 

 
4Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias y Tecnología - Universidad Mayor de San Simón, 

Cochabamba, Bolivia.  
5Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz, Bolivia. 

 
Santa Cruz de la Sierra representa uno de los centros urbanos más grandes del país, lo que 
supone la presencia de un amplio parque automotor, y esto a su vez, incide en la calidad del 
aire y la salud de grupos vulnerables. En este contexto, la presente investigación busca 
alternativas sustentables para monitorear la emisión de gases y metales en la atmósfera. 
Susceptibles a las actividades antropogénicas, los líquenes son relaciones simbióticas de 
organismos (hongo, alga y/o cianobacteria) que son tomados en cuenta como biomonitores, 
bioindicadores y biomarcadores en diversos ecosistemas y ciudades alrededor del mundo. 
Con el objetivo principal de proponer una alternativa para el monitoreo de la calidad del aire 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el presente trabajo plantea la clasificación automática 
de los líquenes Parmelia spp, mediante el desarrollo de una aplicación móvil y técnicas de 
visión artificial. Se experimentó con modelos de deep learning y se desarrolló una aplicación 
móvil para la clasificación del efecto de contaminación en los líquenes. Se colectaron 2000 
imágenes de los líquenes en distintos puntos de la ciudad y se establecieron 4 categorías 
(rojo, naranja, amarillo y verde) de acuerdo a las variaciones morfológicas en los talos 
causadas por la exposición a los contaminantes. La sensibilidad intermedia y distribución 
cosmopolita del género fueron aprovechadas para la toma de datos. Para la evaluación de 
los resultados de clasificación, se tomaron en cuenta el tráfico vehicular, los focos de calor y 
la exposición a la luz solar. Los resultados experimentales muestran que el principal factor 
que influye en la degradación morfológica y por lo tanto, en la clasificación, es el tráfico 
vehicular, y que la aplicación móvil representa una herramienta asequible, informativa y útil 
para medir el nivel de polución en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cuatro niveles 
(bajo, moderado, alto y elevado) según el color de la categoría del liquen. 
 
Palabras clave: Polución, deep learning, tráfico vehicular, degradación morfológica, 
aplicación móvil. 
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Herpetofauna de la Reserva Natural Potrerillos de Güendá (Santa Cruz, Bolivia) 

  
Cespedes, Vianca1,2; Cuti, Narda 1,2 y Cortez, Edson1 

 
1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Av. Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. 

 
2Carrera de Biología, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, El Vallecito Km. 9 carretera al 

Norte, Santa Cruz, Bolivia. Email: cespedesvianca@gmail.com 

 

Potrerillos del Güendá es una reserva privada que se encuentra ubicada en la provincia 

Andrés Ibáñez, a 40 km. al Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con 429 

has. dedicadas a la conservación, investigación y el desarrollo de actividades productivas 

como la apicultura. Su paisaje alberga remanentes de bosque amazónico pluviestacional 

húmedo con elementos del bosque semideciduo chiquitano, el área se encuentra delimitada 

por los ríos Güendá y Las Conchas, favoreciendo al desarrollo de la biodiversidad. Con el fin 

de generar información que permita fortalecer el manejo y la conservación de la reserva, se 

caracterizó la diversidad de anfibios y reptiles (herpetofauna) en diferentes épocas; estudio 

que servirá como base para la generación de futuras indagaciones. Los muestreos fueron 

realizados durante los años 2020 (octubre), 2021 (febrero y junio) y 2022 (febrero) abarcando 

tanto época seca como la húmeda. La toma de datos se realizó mediante transectos lineales, 

búsqueda intensiva e identificación por cantos. Los métodos se emplearon sobre cuerpos de 

agua lénticos y lóticos (curichis, ríos, pozas), bosques, caminos y zonas antrópicas, con 

recorridos diurnos (9:00 a 12:00 hrs), por la tarde (15:00 a 17:00 hrs) y nocturnos (20:00 a 

01:00 hrs aproximadamente), el análisis de los datos se realizó mediante curvas de rango 

abundancia. Se registraron en total 47 especies de herpetozoos, de las cuáles 32 spp 

correspondieron a anfibios, y 15 spp a reptiles; ambos grupos taxonómicos estuvieron 

representados por 7 familias. La especie más abundante de anfibios fue Hamptophryne 

boliviana (-0,7390872) y para reptiles las especies más abundantes fueron Caiman yacare, 

Teius teyou, Tupinambis teguixin (-0,8129134). La variación estacional muestra en general, 

una mayor riqueza en la época húmeda (33 spp) respecto a la época seca (28 spp). Los 

anfibios mostraron una leve variación estacional con una mayor riqueza durante la época 

seca (22 spp) respecto a la época húmeda (20 spp). Contrariamente, los reptiles presentaron 

una marcada variación estacional con una mayor riqueza en la época húmeda (13 spp) 

respecto a la época seca (6 spp). La reserva Potrerillos de Güendá al encontrarse en una 

zona de transición entre ecorregiones alberga especies de anfibios y reptiles tanto 

amazónicos como chiquitanos lo cual la convierte en un lugar interesante potencial para la 

conservación y el desarrollo de futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: Anfibios, reptiles, bosque chiquitano, bosque amazónico 
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Estructura y dinámica temporal de métricas del paisaje en el Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi del 2000 al 2022 

 
Chapi, Neftali1 y Antezana, Ana2,3 
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2Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-
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3Missouri Botanical Garden, St. Louis, USA. 

 

El Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi presenta diferentes ecoregiones y 
provincias biogeográficas, que incluyen un mosaico de paisajes con características 
heterogéneas, que comprenden espacios naturales y antrópicos, abarcando una superficie 
total de 603.921 ha. Bajo este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo realizar un 
análisis multitemporal para evaluar la estructura y dinámica del paisaje comprendida entre los 
años 2000 al 2022, a través de diferentes métricas del paisaje. Se utilizaron imágenes 
satelitales LandSat (5TM, 7ETM, 8OLI y 9) dentro la plataforma Google Earth Engine, 
utilizándose como método de clasificación Random Forest para discriminar los diferentes 
tipos de cobertura existentes en los años 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 y 2022, 
discriminándose 7 clases de cobertura (cuerpos de agua, áreas agrícolas, matorrales, 
dispersa de arbustos, vegetación escasa, bosque yungueño ralo y denso). Resultado del 
análisis multitemporal se obtuvo una pérdida total de 10.137 ha de los bosques yungueños 
densos en 22 años, siendo el periodo más crítico entre los años 2015 y 2022 con una 
disminución de 3.183 ha de bosque, las cuales fueron transformadas principalmente en áreas 
agrícolas. También se observó un importante incremento de matorrales en una superficie de 
10.646 ha, principalmente en áreas que eran ocupadas por dispersa de arbustos y áreas 
agrícolas. Para evaluar la dinámica del paisaje respecto a su fragmentación se utilizó el 
programa Landscape Ecology Statistics (LecoS), donde se determinaron siete métricas en 
relación con la superficie de parches, bordes, formas, diversidad, agregación y distancia entre 
parches, para las diferentes clases de cobertura, de esta forma, se constató que la clase 
bosque yungueño denso mostró una fragmentación que se concentró principalmente en áreas 
cercanas a cultivos y dispersa de arbustos, con un incremento de 1.436 parches entre 2000 
(4.556 parches) y 2022 (5.992 parches), con una superficie promedio por parche de 104,6 ha. 
Por el contrario, la clase bosque yungueño ralo mostró un decremento de parches en 186 
para el mismo periodo, esto debido probablemente a que muchos de estos parches 
terminaron uniéndose dada la cercanía entre ellos, generando un parche de mayor superficie. 
Nuestros resultados sugieren que los bosques yungueños densos del ANMI Madidi han 
sufrido la mayor pérdida de áreas y de fragmentación a lo largo de los años, debido tanto a 
procesos naturales (reducción del tamaño y calidad del hábitat boscoso) como actividades 
humanas (establecimiento de las áreas agrícolas). 
 
Palabras clave: ANMI Madidi, métricas del paisaje, LandSat, Random Forest, LecoS. 
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Variación altitudinal de los síndromes de polinización en el valle de La Paz 
 

Claure, Herrera Ángel Javier1; Pacheco, Luis F..2 y Larrea-Alcázar, Daniel3,4 
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2Colección Boliviana de Fauna, Instituto de Ecología, Carrera de Biología, Facultad de Ciencias 
Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, Campus Universitario, Calle 27, Cota Cota, La 

Paz, Bolivia 
 

3Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos 
(ACEAA-Conservación Amazónica), Calacoto Calle 16 #8230, La Paz, Bolivia 

 
4Herbario Nacional de Bolivia (LPB), Instituto de Ecología (IE), Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), Casilla 10077, Correo Central, La Paz, Bolivia 

 
La polinización es la transferencia del polen desde las anteras de una flor hasta el estigma 
de otra o la misma flor, mediante agentes bióticos o abióticos; dependiendo de los rasgos 
florales de la especie de planta a esto se lo conoce como síndromes de polinización. El 
presente estudio tiene como objetivo contribuir a la comprensión de las interacciones planta-
vector de polinización en el gradiente altitudinal del valle de La Paz (2200 – 5200 msnm). Se 
trabajó con la lista de especies del catálogo de plantas del valle de La Paz, esta información 
fue enlistada en seis categorías de altitud, cada una de 500 m (2200 m – 2700 m; 2701 m – 
3200 m; 3201 m – 3700 m; 3701 m – 4200; 4201 m – 4700 m; 4701 m – 5200 m), y 
completando la información con el tipo de síndrome de polinización (Anemofília, hidrofília, 
entomofilia y zoofilía por vertebrados) para cada especie de planta, además de calcular su 
frecuencia según la altitud, las formas de vida (Árboles, arbustos y hierbas) y las familias de 
plantas. Los resultados muestran un efecto de las tres variables (Altitud, formas de vida, y 
familias) sobre los síndromes de polinización (Anemofília, hidrofília, entomofilia y zoofilía por 
vertebrados) (Δ AIC = 0, Wi = 0.984). La entomofilia fue el síndrome más predominante a lo 
largo de todo gradiente altitudinal (frecuencia relativa > 50 %). En todas las formas de vida se 
tuvo una predominancia de la entomofilia, pero con una frecuencia relativa máxima en 
arbustos (68 %). La entomofilia fue el síndrome predominante en la mayor parte de las familias 
de plantas del valle, estando presente en 105 de 208 familias de plantas del valle de La Paz 
(e.g., Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae, Amaranthaceae), y por el contrario el síndrome 
menos frecuente fue la hidrofilia estando presente solo en 8 familias (e.g. Araceae, 
Elantinaceae, Ruppiaceae). La baja abundancia de especies de animales polinizadores a 
mayor altitud podría explicar parcialmente los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
Palabras clave: Entomofilia, zoofilia por vertebrados, anemofilia, hidrofilia. 
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La biomasa microbiana e hidr-óxidos contribuyen a la estabilidad y 
distribución de agregados del suelo en tres usos de la tierra en zonas Andinas 

de Bolivia 

Coca-Salazar, Alejandro1,2; Jean-Thomas, Cornelis3 y Carnol, Monique1 
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2Laboratory of Plant and Microbial Ecology, InBioS, University of Liège, Botany Bât. B22, Chemin de 
la Vallée, 4, 4000 Liège, Belgium. 

3TERRA Teaching and Research Centre, Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège, Av. Maréchal 
Juin 27, 5030 Gembloux, Belgium. 

Los agregados del suelo determinan la capacidad de retención de agua, nutrientes y el 
secuestro de carbono del suelo. Comprender cómo distintos usos de la tierra modifican los 
agregados es esencial para guiar las prácticas de manejo del suelo destinadas a mantener 
su estructura y funcionamiento. Este estudio evaluó la estabilidad y distribución de agregados 
en suelos cultivados (Solanum tuberosum L.), en descaso, y con Eucaliptus globulus L. en 
una región agrícola de los Andes Centrales de Bolivia. Se muestrearon ocho parcelas por 
cada uso de la tierra. Se evaluaron dos índices de estabilidad y seis fracciones de agregados, 
así como su relación con el carbono (total, extraíble y microbiano) e hidr-óxidos (Fe, Mn, Al) 
del suelo, y la actividad microbiana (respiración y mineralización de N). La estabilidad de 
agregados, contenido de mega-agregados, y el C y N asociado a la fracción de arcilla+limo 
de parcelas con eucalipto incrementó con respecto a suelos cultivados (ANOVA y Tukey tests, 
p≤0.05). Las parcelas en descanso no presentaron diferencias en la estabilidad ni agregados 
con respecto al suelo cultivado (ANOVA y Tukey tests, p>0.05). La biomasa microbiana e 
hidr-óxidos de Fe presentaron una relación positiva con los mega-agregados (R2=0.57 y 0.20 
respectivamente, p≤0.05), mientras que los hidr-óxidos de Fe y Mn fueron estuvieron 
asociados positivamente a macro-agregados, micro-agregados y la fracción de arcilla+limo 
(R2 entre 0.22 y 0.35, p≤0.05). Los mega-agregados y su contenido de C y N presentaron 
asociación positiva con la biomasa y respiración microbiana (R2 entre 0.57 y 0.89, p≤0.05), 
mientras que la mineralización del N tuvo una relación positiva con la cantidad de micro-
agregados, y el contenido de N de macro-agregados y micro-agregados, y la fracción de 
arcilla+limo (R2 entre 0.17 y 0.43, p≤0.05). La plantación de eucalipto es una alternativa para 
mejorar la estructura del suelo y el secuestro de C, pero su introducción en áreas agrícolas 
debe ser evaluada detenidamente debido a los efectos sobre las características químicas y 
microbiológicas del suelo. Por el contrario, dejar los suelos en descanso corto no contribuyó 
a la mejora de su estructura. Prácticas de manejo alternativas son requeridas para mantener 
la estructura de suelos en descanso y con cultivo. En un contexto de cambios de uso de la 
tierra, modificaciones de la biomasa microbiana y su actividad pueden tener un efecto sobre 
la formación y estabilidad de mega-agregados. 
 
Palabras clave: Actividad microbiana, Solanum tuberosum, Eucalyptus globulus, suelo en 
descanso. 
 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
103 

 

Entomofauna urbana y su estrecha relación con áreas verdes en el sector Este 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 
Condori, Yannet1 
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Desde muchos años atrás la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sufrido modificaciones por 
el crecimiento poblacional y como resultado tenemos áreas de usos especiales: parques 
urbanos, zonas industriales, zonas recreativas y reservas ecológicas etc. Sin embargo, este 
factor antrópico ha ocasionado la pérdida de hábitat para muchos insectos especialistas 
dando lugar aquellos oportunistas, capaces de adaptarse y desarrollarse en condiciones 
adversas en la naturaleza artificial. Ante lo mencionado el principal objetivo fue evaluar la 
diversidad de insectos, para así separarlos por gremios y comprender su funcionalidad en el 
ecosistema urbano. De manera que se realizaron muestreos directos con red entomológica y 
trampas de luz en tres transectos durante 6 días y para su respectivo análisis se empleó 
curvas de interpolación y extrapolación de la riqueza y diversidad (Simpson), mientras que 
para evaluar los gremios de los insectos se realizó una clasificación de acuerdo a su 
importancia (Polinizadores, descomponedores, controladores biológicos, dispersores de 
semilla y plagas). Con respecto a los resultados se registró un total de 285 individuos de 
insectos del 2do al 5to anillo cuales se hallan distribuidos en 8 órdenes y 48 familias en 61 
géneros y 64 especies siendo el orden Himenóptera el mejor representado 33%, seguido de 
los Hemíptera 26% y por último los Coleópteros  20%, en cuanto la riqueza y diversidad el 
transecto 1- T1  obtuvo un mayor número de especie (60 spp) distribuidas de manera 
homogénea con el (15,11 S’) mientras el transecto 2-T2 presenta una mediana cantidad de 
especies (22 spp) con el  (7.02 S’) y por último el transecto 3-T3 con (4spp)  en (7.02 S’). En 
este sentido se registraron cinco categorías, cuatro de ellos brindan servicios ecosistémicos 
siendo el mejor representado los polinizadores 36%, controladores biológicos 18%, 
descomponedores 4% y dispersores de semillas 2%, mientras aquellos dañinos o también 
llamados plagas se registró un 40%. De acuerdo con lo mencionado se concluye que el tramo 
de estudio es capaz de refugiar una gran diversidad de insectos, a pesar de estar compuesta 
por una vegetación transformada. Por otra parte, se observó que la diversidad de la 
entomofauna urbana disminuye del 3ro al 5to anillo de la Tres Pasos al Frente debido a la 
ausencia de vegetación espontánea (malezas) y el arbolado urbano. En cuanto a las 
categorías de los servicios ecosistémicos, los polinizadores se hallan bien representados en 
el tramo investigado.  

Palabras clave: Insectos urbanos, diversidad, gremios.  
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Relación de los escarabajos coprófagos con su ambiente en áreas quemadas 
y no quemadas del bosque chiquitano en el Centro de Estudios Alta Vista, 

Concepción 
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Los incendios forestales ocasionan modificaciones en los ecosistemas y pérdidas en la fauna 
y flora; sin embargo, los escarabajos coprófagos desempeñan un papel muy importante en 
su recuperación, por los servicios ecológicos que brindan como la aireación y fertilización de 
los suelos, mantenimiento de los elementos nitrogenados, descomposición de materia 
orgánica, eliminación de quistes y parásitos en los vertebrados y dispersión secundaria de 
semillas. En este sentido, el objetivo principal fue analizar la relación de la comunidad de 
escarabajos coprófagos con su ambiente en áreas quemadas y no quemadas del bosque 
chiquitano en el Centro de Estudios Alta Vista, Concepción, con la finalidad de contribuir con 
conocimiento para la restauración de este bosque. Se realizó un relevamiento rápido en la 
época húmeda (marzo del 2022), a través de 6 transectos de 150 m; 3 en áreas afectadas 
por el fuego y 3 en áreas sin afectación. En cada transecto se tomó una muestra de suelo y 
se colocaron 5 trampas pit-fall separadas cada 30 m, las cuales permanecieron activas por 3 
días. Todos los especímenes colectados fueron procesados, identificados, etiquetados y 
están conservados en la colección científica del área de Invertebrados del Museo Noel Kempff 
Mercado. Los parámetros físicos/químicos de las muestras de suelo fueron analizadas en el 
Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Para el análisis de diversidad, se 
calculó los índices de Shannon (H') y Simpson (D), y para la relación de escarabajos con las 
características de suelo, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Como resultado, 
se obtuvo un total de 54 especies (457 individuos), donde 37 especies son paracópridos 
(cavadores), 15 telecópridos (rodadores) y 2 endocópridos (residentes).  La mayor riqueza y 
abundancia se registró en las áreas quemadas (44 especies, 284 individuos); pero no hubo 
diferencia significativa de la diversidad entre los dos sitios (H': t=-0.96, p=0.34 y D: t=1.47, 
p=0.14). Por otra parte, en la relación de escarabajos y el suelo se encontró una correlación 
significativa con la arcilla (r=0.71), y moderada con el nitrógeno, materia orgánica y carbono 
(r=0.56) respectivamente. En conclusión, los tres gremios funcionales de escarabajos 
coprófagos se encontraron en ambos sitios, pero la diversidad fue mayor en el bosque 
quemado, así también se encontró relación con algunos parámetros edáficos; sin embargo, 
el estudio fue de corta duración, por lo que hace falta más muestreo para confirmar estos 
resultados. 
 
Palabras clave: Scarabaeinae, bioindicador, suelo, fuego, perturbación 
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Aplicación de normativa municipal respecto a la gestión y manejo del arbolado 
en Cochabamba: experiencias como Unidad Forestal 

 
Córdova, Karen1 

 
1Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) Cochabamba, Bolivia. 

Email: melifra.bolivia@gmail.com 
 

Una gestión y manejo del arbolado municipal a nivel urbano, requiere normativa técnico-legal 
específica que potencie su fortalecimiento acorde a la realidad política, económica, ambiental 
y social del municipio; sólo así se asegura el éxito de un manejo silvicultural urbano, mediante 
una serie de actividades de ordenamiento de los árboles como ser técnicas de plantación, 
poda, retiro, trasplante, riego, tratamientos fitosanitarios, entre otras. El Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba (GAMC) se encuentra en pleno crecimiento con la creación de 
bosques urbanos y corredores biológicos que, en combinación con arbolado en aceras de 
avenidas y calles, componen un medio ambiente natural buscando llegar a un equilibrio entre 
las necesidades y presión del medio ambiente construido y el social característicos de una 
ciudad en crecimiento acelerado como Cochabamba. Actualmente este Municipio cuenta con 
paraguas técnico-normativos con la Ley Municipal del Arbolado 235/2017, su Decreto 
Municipal Reglamentario 111/2018 y el Plan Maestro de Forestación y Reforestación 
Municipal, con una duración de 10 años (desde 2018), mediante los cuales se ha creado la 
Unidad Forestal desde 2019. El objetivo de esta gestión y manejo del arbolado municipal, 
incluye contar con herramientas de valoración económica del árbol urbano, y potenciar el 
desarrollo de la arboricultura en el municipio mediante un manejo silvicultural adecuado. Para 
optimizar este manejo, se ha clasificado el arbolado municipal en microzonas y macrozonas 
forestales urbanas, basado en dos criterios: tamaño del área (reducida, delimitada, extensa 
o restringida) y tipo de manejo del arbolado (mediante silvicultura urbana o técnicas de 
conservación y restauración).  También, para lograr su fortalecimiento y tener un equilibrio 
ecológico, se cuenta con una zonificación geo-ecológica la con la que se potencia contar con 
especies arbóreas acorde a sus necesidades geo-edáficas, y valorar las especies 
amenazadas o que están perdiendo su valor ambiental, socio-cultural y, por ende, afectando 
la salud de la fauna urbana. Se cuenta con 7 zonas geoecológicas basadas en la pendiente, 
tipo de suelo, disponibilidad hídrica y tipo de serie de vegetación biogeográfica. El GAMC ha 
arborizado con al menos 500 árboles anualmente en aceras y avenidas desde el 2020. 
También ha creado bosques urbanos juveniles en al menos dos torrenteras del norte y 
mantiene al menos 2 bosques en serranías. Ejecuta sanciones por daño al arbolado municipal 
con base en el costo promedio de un plantín, y toma 8 criterios del individuo arbóreo como tal 
generando sanciones desde Bs. 700 hasta Bs. 14.076 (Anexo III D.M. 111/2018).  
 
Palabras clave: arboricultura, bosque urbano, inventario forestal urbano, manejo 
silvicultural 
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Aportes al conocimiento de la diversidad y patrones de nidificación de las 
abejas nativas sin aguijón (Meliponini) del Bosque Seco Chiquitano 

Coronado, Roger; Coimbra, Javier y Azurduy, Huascar 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, Barrio Las Palmas, Av. Ibérica. Calle 6 
Oeste #95 esq. Puerto Busch. Email: rcoronado@fcbc.org.bo 

Las abejas nativas sin aguijón (ANSA) constituyen un grupo que ejerce un rol central en 
procesos ecológicos del bosque. Además de sus funciones ecológicas, muchas especies 
generan productos con valor alimenticio, medicinal, cultural y económico. Desde la 
polinización en el bosque y áreas de cultivo, hasta el potencial biotecnológico aún poco 
conocido, hacen que estos insectos y sus funciones ambientales sean considerados 
altamente estratégicos. A pesar de ello, el conocimiento sobre las ANSA en Bolivia es 
incipiente, y más aún en el bosque seco chiquitano (BSCh), donde se tiene poca información 
sobre la riqueza de especies de abejas presentes en la ecorregión. Por otra parte, pocos son 
los estudios que toman como unidad de observación los nidos o colmenas naturales de este 
grupo de insectos. Con el objetivo de aportar conocimientos sobre la diversidad de abejas sin 
aguijón, y sobre sus patrones de nidificación, a partir del año 2020 se inició el registro de 
nidos en diferentes regiones del bosque seco chiquitano y regiones asociadas. Los registros 
fueron hechos mediante el uso de una aplicación móvil de formularios digitales, aplicando el 
método de búsquedas intensivas. Las variables registradas para cada nido incluyeron: 
coordenada del nido, morfoespecie de abeja, sitio de anidamiento, ambiente de anidamiento, 
altura del nido, fotografías y comentarios detallados. En dos años se lograron registrar 840 
nidos, pertenecientes a 35 morfoespecies. Las regiones con más registros fueron el CEBST 
Alta Vista, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, reserva privada Arubai, comunidad indígena 
Santa Rita, y el centro poblado de Concepción. Los nidos de ANSA más abundantes 
pertenecieron a Tetragonisca angustula (39%), Scaptotrigona polysticta (20%), Trigona 
branneri (3%), Tetragona clavipes (3%), y Partamona ailyae (3%). No obstante, la 
composición de especies fue diferente para cada región. Además, del total de registros, 9 
morfoespecies contaron con un solo registro. Por otra parte, fueron 85 especies de árboles 
con presencia de nidos de ANSA, de las cuales Anadenanthera macrocarpa (22%), 
Centrolobium microchaete (13%), Caesalpinia pluviosa (10%), Astronium urundeuva (6%), y 
Machaerium scleroxylon (4%) fueron los más frecuentados. El presente estudio pretende ser 
un punto de partida para estudios posteriores sobre la riqueza, patrones de nidificación y 
vulnerabilidad que presentan las abejas nativas sin aguijón en la ecorregión del bosque seco 
chiquitano. 
 
Palabras clave: Formularios digitales, Chiquitanía, polinizadores, biodiversidad, 
interacciones. 
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Uso de hongo marasmioide como material de nidificación para la repelencia 
de hormigas ponzoñozas en el Parque Nacional Palo Verde-Costa Rica 

Cortes-Romay, Rhayza1,2 y Amador-Vargas, Sabrina3 

 
1Unidad de Ecología Terrestre-Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-

Bolivia 
2Herbario Nacional de Bolivia, La Paz-Bolivia Email: rhayzacortes@gmail.com 

3Smithsonian Tropical Research Institute, Ancón, Panamá 
 

Los árboles protegidos por hormigas crean espacios libres de enemigos que pueden ser 
aprovechados por algunos organismos. Por ejemplo, Icterus pustulatus (Ictaridae) construye 
su nido sobre árboles de cornizuelo (Vachellia collinsii) que tiene hormigas venenosas 
(Pseudomyrmex spinicola). Para la construcción del nido utiliza principalmente hebras del 
hongo cola de caballo (Rizomorfos marasmioides), el mismo que es usado por otras aves y 
del cual se sabe que tiene propiedades anticancerígenas y antibióticas. Como objetivo de 
estudio, pretendíamos entender si el uso del hongo cola de caballo puede ayudar a las aves 
a disuadir a las hormigas agresivas durante la nidificación. Realizamos experimentos sobre 
el comportamiento de las hormigas en presencia del hongo (seco y húmedo), y pasto. 
Seleccionamos 30 árboles de acacia donde realizamos los experimentos. Usamos hebras 
secas y mojadas de hongo y pasto, las pusimos sobre ramas de las acacias y filmamos 
durante un minuto el comportamiento de las hormigas frente a los tratamientos. Realizamos 
en total. Posteriormente analizamos los comportamientos de todas las hormigas que salían 
en el plano de filmación con el software BORIS, teniendo un total de 3290 observaciones. 
Como resultados observamos que las hormigas muestran un comportamiento de repelencia 
muy marcado con los rizomorfos: se limpian repetidamente, retroceden o tienen 
comportamientos anómalos, siendo esto más frecuente cuando el hongo está húmedo. Es 
posible que el efecto del hongo sobre las hormigas permita que I. pustulatus anide en estos 
árboles, obteniendo protección del hongo contra las hormigas y protección de las hormigas 
contra otros depredadores. Este estudio puede mejorar nuestra comprensión de esta 
interacción de múltiples especies (aves, árboles, hormigas y hongos) a través de 
experimentos de comportamiento animal. 
 
Palabras clave: Comportamiento animal, Palo Verde, Costa Rica, nidificación 

 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
108 

 

Reconociendo los machismos y micromachismos dentro de la academia: 
mansplaining, manterrupting, bropriating, gaslighting, techo de cristal 

 
Cortes-Romay, Rhayza1,2 y Losantos-Ramos, Karen1,3 

 
1Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

Email: karen.losantos.ramos@gmail.com 
 

2Herbario Nacional de Bolivia, La Paz, Bolivia. 
3Sociedad Boliviana de Biología Molecular, La Paz, Bolivia. 

 
Aunque hoy existen varios avances gracias a la lucha feminista, aún existen fuertes barreras 
que impiden el camino a la equidad, y la academia no está exenta de éstas. Según datos de 
la UNESCO, a nivel global menos del 30% de los investigadores en ciencias son mujeres, 
además, con condiciones injustas frente a su contraparte masculina. Los obstáculos que una 
mujer afronta dentro del espacio académico para lograr sus objetivos profesionales y 
personales se encuentran enraizados dentro de una cultura machista, donde la edad, la 
situación de maternidad y el acceso a una formación superior, son de las principales 
limitaciones que ocurren en nuestro espacio. Por otro lado, los hombres dentro de la 
academia que cuestionan la normalización del machismo, son de alguna manera excluidos y 
minimizados. El paso principal para reconocer el machismo dentro de la academia, es 
aprender a nombrar y reconocer los micromachismos e iniciar una lucha contra la 
normalización de los mismos. Haciendo una revisión de la historia de la ciencia, es evidente 
el grave perjuicio que estas actitudes han tenido, entre ellos, la invisibilización histórica de 
mujeres, el menosprecio del trabajo hecho desde y para mujeres, la apropiación de su trabajo 
por hombres, perpetuación de estereotipos de la mujer como ser inútil en la ciencia. Dentro 
de los micromachismos tenemos el mansplaining: explicar algo a alguien, especialmente un 
hombre a una mujer, de una manera condescendiente o paternalista; el bropriating: situación 
en que un hombre se apropia de una idea originalmente propuesta por una mujer y se lleva 
el crédito; manterrupting: interrupción innecesaria del discurso de una mujer por parte de un 
hombre; gaslighting: tipo de abuso psicológico en la que se hace a alguien cuestionar su 
propia realidad y techo de cristal: barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan 
los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional. De esta manera los 
principales objetivos de este trabajo corresponden a identificar, contextualizar y analizar un 
conjunto de prácticas que van en perjuicio de todas las mujeres en academia y de toda la 
comunidad científica. Precisamente dejando de lado ese disimulo característico de los 
micromachismos es que se constituyen en actitudes sumamente peligrosas y que atentan 
profunda y constantemente contra las mujeres. 
 
Palabras clave: mujer, igualdad, desarrollo, feminismo. 
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Crenças, conhecimentos e controle biológico entre os Chiquitano na fronteira 
com Brasil, área de manejo integrado Laguna Marfil, San Ignácio de Velasco, 

Bolívia 
 

Costa, Denildo da Silva1 

 
1Universidade do Estado de Mato Grosso. Email: denildotupiguarani@hotmail.com 

 
Na cultura Chiquitana as práticas de etnoconhecimento são utilizadas para controle biológico 
de seus cultivares nas roças. Envolve crenças religiosas e conhecimentos da fauna local, 
sobre seus costumes, seus hábitos e biologia. Pesquisa desenvolvida em 2015/2016, na 
comunidade San Nícolas del Cerrito, distrito 11 do município de San Ignácio de Velasco, 
Bolívia, sobre área de manejo integrado Laguna Marfil, fronteira com Brasil. Como prática de 
controle biológico em uma roça, foi observado a instalação de garrafas Pets contendo 
excremento humano (urina), com a finalidade de evitar a entrada de animais, principalmente 
mamíferos: Anta (Tapirus terrestris); Caititu (Pecari tajacu); Queixada (Tayassu pecari); Porco 
feral (Sus scrofa domesticus); Cutia (Dayprocta punctata), que costumam consumir os 
cultivares das roças como: Milho (Zeamays sp), Mandioca (Manihote sculentasp),  Amendoin 
(Arachishypogae sp) e outros. Para essas práticas, na crença Chiquitana, somente a urina 
feminina tem poder contra os animais, pela entidade que controla os animais dos bosques 
ser entidade masculina. Em uma roça com mil metros quadrados, foi contabilizado quarenta 
garrafas Pets, onde a maior dispersão estava sobre contato direto com o bosque ou onde os 
animais costumam transitar, quanto mais tempo fica no ambiente e com o calor, mais 
intensifica o odor. Essa prática não é um costume isolado, em comunidades Chiquitana 
brasileira, há relatos de uso de lipídeos (gordura) de animais predadores como da Onça 
pintada (Pantera onca) para afastar os animais que aproximam das roças. Desse modo 
conclui se quem em San Nícolas del Cerrito, culturalmente manejam modalidade de controle 
biológico, sem causar danos a biodiversidade, uma vez que os animais não são mortos ou 
envenenados como ocorrem em outras localidades fora da cultura chiquitana. 
 
Palavras chave: Etnoconhecimento. Controle Biológico. Chiquitano. 
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Diagnóstico de la contaminación microbiológica en una planta de tratamiento 
de aguas residuales como referente del saneamiento ambiental en una región 

urbana de Cochabamba, Bolivia 
 

Crespo, Alejandro y Iriarte, Mercedes 

 
Centro de Aguas Saneamiento Ambiental, C/ Sucre frente parque la Torre, Facultad de Ciencias y 

Tecnología, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.  
Email: ale000crespo00@gmail.com 

 
Las aguas residuales no seguras representan un riesgo a la salud pública, al ambiente y 
calidad de vida. En Bolivia, se estima que sólo alrededor del 27% de las aguas residuales son 
tratadas, las plantas de tratamiento que no funcionan de manera eficiente se constituyen en 
puntos críticos para la diseminación de patógenos. El objetivo principal de la investigación fue 
evaluar la contaminación microbiológica en una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) como parte de los factores que afectan el saneamiento ambiental en una región 
urbana de Cochabamba, Bolivia. Se realizó el monitoreo de indicadores bacteriológicos 
coliformes termotolerantes, Escherichia coli, Enterococos sp., Clostridium sp. y huevos de 
helmintos. Los puntos de muestreo fueron afluente y efluente de la PTAR del Abra, (Sacaba) 
y río Rocha como principal fuente de descarga de aguas residuales. Los análisis de 
indicadores bacteriológicos se basaron en metodologías estandarizadas de laboratorio como: 
Estándar Métodos y la EPA norma para huevos de helmintos, metodología adaptada de la 
norma mexicana. El porcentaje promedio de remoción en época de lluvia: E. coli, Enterococos 
sp. y huevos de helmintos fue de 12, 40 y 82% respectivamente, en época seca el promedio 
fue 40, 69, 63% en el mismo orden y 35% para coliformes termotolerantes. Clostridium sp. y 
coliformes termotolerantes en época de lluvia presentó valores elevados y en época seca son 
mayores en el efluente para Clostriduim sp. El afluente y efluente presentaron valores de 
2,937 y 1,907 UFC, indicando el riesgo a la salud y al ambiente, en una zona urbana. El 
efluente llega al rio Rocha la mayor parte del año, en época seca es reutilizada en riego y 
otros fines, los cultivos llegan al consumidor y con ello el riesgo de enfermedades, de ahí la 
importancia de las barreras de protección como tratamiento de las aguas residuales, lavado 
de verduras y desinfección entre otros.  El efluente excede con mucho el límite permisible de 
coliformes según la ley 1333 del medio ambiente, los huevos de helmintos y otros patógenos 
pueden llegar a la población a través del agua ocasionando enfermedades. Los indicadores 
de saneamiento utilizados son de utilidad para completar un estudio de riesgo en el futuro. La 
PTAR no está funcionando adecuadamente por posibles descargas clandestinas de aguas 
residuales industriales. Es importante concientizar a la población sobre la importancia del uso 
y manejo de aguas residuales como un recurso valioso. 
 
Palabras clave: Indicadores de saneamiento, contaminación microbiológica, residuos 
líquidos, tratamiento. 
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Apropiación en colegiales de la importancia del concepto de áreas verdes 
funcionales para el bienestar integral a través de proyectos de ciencia 

ciudadana 
 

Crespo, Mariela1; Guibarra, Verónica1; Collareta, Renata1; Majluf, Roberto1; Altamirano, Diana1; 
Boyerman, Patricia1; Campos, Jackeline2 y Garitano-Zavala, Álvaro3 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, 

calle 27 s/n campus universitario de Cota Cota, La Paz. Email: mcrespoc@fcpn.edu.bo 
2Colegio San Ignacio, Av. Hugo Ernst Rivera 7050, La Paz. 

3Instituto de Ecología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, 
calle 27 s/n campus universitario de Cota Cota, casilla 10077, La Paz. 

 
 Actualmente la ciudad de La Paz está lejos de alcanzar el mínimo de 10 -15 m2 de área verde 
por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situación que 
empeora por la constante eliminación de cobertura vegetal nativa y errónea implementación 
de vegetación o especies exóticas. La ciudadanía es parte del problema al no reconocer la 
importancia de las áreas verdes funcionales para su bienestar integral, las cuales, albergando 
una rica biodiversidad, podrían aportar irremplazables servicios ecosistémicos y beneficios. 
Implementamos una estrategia piloto de educación ambiental para estudiantes de secundaria 
del colegio San Ignacio basada en el proceso de descubrimiento. Esta consistió en: i) 
participación en una actividad global de reconocimiento de biodiversidad a través del Reto 
Ciudad Naturaleza (RCN) 2022 en la plataforma I-Naturalist, ii) la co-creación del proyecto de 
ciencia ciudadana “El secreto de los polinizadores y la salud integral”, que además de 
capacitaciones incluyó la obtención de observaciones específicas, iii) análisis de la 
información de I-Naturalist para descubrir la diversidad de polinizadores entre plantas nativas 
y exóticas, y iv) evaluación del nivel de apropiación de los conceptos por parte de los 
estudiantes. En el RCN entre 291 estudiantes se obtuvo 2742 observaciones; a través del 
proyecto de ciencia ciudadana en el cual trabajamos con 1987 observaciones, los estudiantes 
descubrieron que en su colegio el 70% de las especies vegetales son exóticas, fenómeno 
que refleja lo que ocurre en la ciudad de La Paz, y que, pese a esto, hasta 65 especies de 
nectarívoros podrían potencialmente visitar su colegio. La evaluación final reflejó que el 97% 
de los estudiantes descubrieron la importancia de la biodiversidad nativa de La Paz para el 
bienestar de las personas, y el 100% comprendió en específico que la polinización genera 
beneficios indispensables. El 97% reconoció que las áreas verdes funcionales deben tener 
especies nativas y que éstas son valiosas para su bienestar personal. El 97% señaló que el 
conocimiento de la polinización como servicio ecosistémico debería ser universal para todas 
las personas, y de esta manera el 81% compartió sus nuevos conocimientos con familiares y 
amigos. Nuestros resultados demuestran que el análisis de procesos ecológicos complejos a 
través del desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana, permite no sólo comprenderlos a 
cabalidad, sino que, a través del descubrimiento, los educandos apropian adecuadamente la 
importancia de las áreas verdes funcionales para el bienestar de todos los ciudadanos. 
 
Palabras clave: Educación ambiental, redes tróficas, servicios ecosistémicos, polinización, 
ecología urbana.  
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Retención hídrica de cuatro morfoespecies de musgos en dos bosques y una 
plantación de queñual (Polylepis) Huaraz, Perú 

 
Cuadros-Rojas, Robinson D.; Fuentealba-Durand, Beatriz y Arroyo, Sandra 

 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Ancash, Perú. 

Email: sarroyo@inaigem.gob.pe 

 
Los bosques de Polylepis son ecosistemas forestales que se desarrollan a gran altitud en los 
Andes y nos brindan importantes servicios ecosistémicos como la regulación hídrica. En los 
últimos años se incrementaron las investigaciones en estos ecosistemas, sin embargo, se 
conoce poco sobre la comunidad de musgos asociada a estos bosques y su rol en la retención 
hídrica. El objetivo de esta investigación fue evaluar la abundancia y retención hídrica de las 
morfoespecies de musgos en dos bosques naturales (LL1 y LL2) y una plantación (QUI) de 
Polylepis. En cada sitio se establecieron 3 parcelas de 500 m2 y se consideraron 4 
morfoespecies de musgo dominantes en el área y con alta capacidad de retención hídrica. 
Se evalúo la cobertura de cada morfoespecie en suelo y roca con un cuadrante de 1 m2 y uno 
de 12 cm2 en árboles. También, se estimó en laboratorio la capacidad de retención hídrica en 
campo y máxima respecto a su peso seco, en meses de estiaje y de lluvia. Nuestros 
resultados muestran que las morfoespecies 1 (género Campylopus) y 2 (género Racomitrium) 
tuvieron una alta cobertura en suelo y roca en LL1 y LL2 (entre 7 y 17%), pero no se 
encuentran en QUI. En QUI, con poca presencia de rocas, la morfoespecie 3 (aún sin 
identificar) fue la más abundante (21.4%). La morfoespecie 4 (aún sin identificar) presento la 
mayor cobertura en suelo y roca en LL2 (5.5%), en comparación con los otros bosques. 
Campylopus presentó la mayor cobertura en los árboles de LL1 y LL2, mientras que la 
morfoespecie 3 presentó la mayor cobertura en QUI. El contenido hídrico en campo, como se 
esperaba, fue mayor en la época de lluvia. En los meses de estiaje no se encuentran 
diferencias significativas entre morfoespecies, con valores menores al 30% de retención 
hídrica, mientras que en los meses de lluvias las morfoespecies 3 y 4 presentan valores 
significativamente mayores (428% y 495%, respectivamente) respecto a las morfoespecies 1 
y 2 (329% y 295%). La capacidad de retención hídrica máxima fue muy alta para todas las 
morfoespecies, con valores mayores al 600% de su peso seco, destacando la morfoespecie 
4 con el valor significativamente más alto (859%). Estos resultados son insumos para estimar 
el aporte hídrico de los musgos que se desarrollan en los bosques de Polylepis y muestran la 
importancia de su conservación para mantener los servicios ecosistémicos hídricos que nos 
brindan. 
 
Palabras clave: Polylepis, cobertura, peso seco, sustrato, estacionalidad. 
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Ciencia ciudadana para la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas 
de La Paz 

 
Da Silva, Mariana1,2; Hayes, Mayli1,2; Moscoso, Sebastián1; Chura, Zulma1, Bustillo, Natalia1,3; 

Moscoso, Suky1,3, Fuentes, Lucia1,3 

 
1Nuestros Vecinos Silvestres. La Paz, Bolivia. Email: maylihayesv@gmail.com 

2Wildlife Conservation Society. La Paz, Bolivia 
3Carrera de Biología – UMSA. La Paz, Bolivia 

 
Alrededor del 70% de la población en Bolivia vive en áreas urbanas y las tendencias indican 
que este porcentaje aumentará. La expansión de la urbe implica generalmente la conversión 
acelerada y poco planificada de áreas naturales, impactando negativamente a la vida silvestre 
y a la calidad de vida de las personas. En respuesta a esta problemática, creamos Nuestros 
Vecinos Silvestres, un proyecto para que habitantes y autoridades adopten prácticas y 
políticas que consideren la fauna y flora silvestre urbana, así como las áreas naturales en las 
que habitan. La iniciativa se enfoca en áreas urbanas y periurbanas de ciudad de La Paz a 
través de tres componentes: investigación (campañas con cámaras trampa), cambio de 
comportamiento y ciencia ciudadana. En el último, utilizamos principalmente las redes 
sociales como plataforma para recibir registros de vida silvestre urbana y difundir información 
sobre ésta a un público no académico. Desde 2013 hasta 2021 recibimos 906 registros (entre 
fotos y vídeos tomados por la ciudadanía) de 125 especies. Además de aportar con datos de 
presencia y distribución de estas especies, se obtuvo información relevante sobre historia 
natural y comportamiento animal, incluyendo nuevos registros para el Valle de La Paz, uso 
de ambientes urbanos y casos de leucismo en aves. Estos datos son un reflejo del interés de 
la ciudadanía en la naturaleza urbana, el cual tiene un potencial prometedor para la 
recopilación de información sobre la vida silvestre urbana y su relación con entornos naturales 
modificados. Los datos generados por el proyecto resaltan la importancia de promover la 
participación de la sociedad civil en el monitoreo de los ecosistemas urbanos, que tiene como 
resultado indirecto el acercamiento constante con la naturaleza, el cual es esencial para 
consolidar actitudes de compromiso por la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, 
consideramos que es necesario abordar las dimensiones humanas de la conservación, 
estudiando las motivaciones de la ciudadanía; así diseñar estrategias de cambio de 
comportamiento para conservar la naturaleza urbana. Finalmente, discutimos los beneficios 
de involucrar nuevos actores en proyectos de esta índole, en base a una primera experiencia 
de alianza con el sector privado. 
 
Palabras claves: Ciudad, vecinos silvestres, redes sociales 
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La democratización de la ciencia como aporte científico al desarrollo 
  
De Cárdenas-Ramírez, Valeska1,2; Losantos-Ramos, Karen1,3,4; Estrada-Groux, Flavia1,2,5; Miranda-

Sardón, Sandra1,6; Torrico-Cardoso, Adriana1,7; Claure, Ángel1,2; Terán, Pericón Ángela1,2; Hilari, 
Viviana1,2; Gómez, Velarde Daniel1,2; Gonzales, Machuca Adrián1,8; Trujillo, Adriana1,2; Morales, 

Sara1,2; Mérida, Camila1,2 y Cortes-Romay, Rhayza1,3,9 

 
1Ciencia Molotov, La Paz, Bolivia. Email: valedecasra@gmail.com 

2Carrera de biología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 
3Instituto de Ecología (IE), Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 

4Sociedad Boliviana de Biología Molecular, La Paz, Bolivia 
5Red de Investigadores en Herpetología – RIHB, La Paz, Bolivia 

6Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Universidad de Kentucky 
7Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Canadá 
8Instituto de Microbiología y Parasitología Médica IMPAM - UBA/CONICET 

9Herbario Nacional de Bolivia, La Paz, Bolivia 
 

El objetivo de la ciencia es descubrir y describir los procesos del mundo natural a través de 
la observación de su entorno generando un bucle de respuestas e investigación. Esta 
dinámica ha posicionado al científico y su conocimiento dentro un espacio aislado de la 
sociedad logrando una desconexión entre esa información y quienes ejercen acciones sobre 
él. Hoy, el mundo enfrenta graves situaciones que reflejan esta desconexión, como la crisis 
climática y la actual pandemia, donde vemos constantemente tomadores de decisiones 
tomando acción sin considerar el conocimiento científico, todo con graves efectos negativos 
en la sociedad y ecosistemas. La divulgación científica busca hacer accesible el conocimiento 
científico a la sociedad a través de diferentes actividades que promueven la curiosidad y el 
mayor entendimiento. Actualmente vivimos con problemáticas que precisan el conocimiento 
científico para actuar, donde surgen iniciativas como Ciencia Molotov, un grupo de científicos 
que realizan comunicación y divulgación científica. El objetivo de este trabajo es visibilizar el 
aporte de la comunicación científica analizando el recibimiento de la información por parte de 
la sociedad, evaluando el alcance del contenido ofrecido en todas nuestras plataformas entre 
2020 a 2022, analizando por edad, nacionalidad y sexo. La comunicación fue dada bajo 
diferentes estrategias que incluyen el uso de redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, 
TikTok y Spotify, y actividades de interés científico. Se evidencia un constante crecimiento en 
el público receptor en todas las redes teniendo un crecimiento de 500% por mes en alcance. 
El grupo receptor abarca entre los 18-65 años con presencia marcada del grupo entre 18-34 
años y mayor interacción con mujeres que con hombres, 68% y 32% respectivamente. La 
trascendencia geográfica del contenido incluye Bolivia (78%), México (7%), Argentina (4%), 
Perú (4%), Estados Unidos (3%), Brasil (2,2%), Chile, Colombia, Costa Rica, España y 
Paraguay (1,8%). A nivel ciudades existe mayor presencia en La Paz, Cochabamba, Ciudad 
de México y Lima. Muchas de las actividades tienen un impacto y respuesta por parte de 
tomadores de decisiones a nivel municipal y nacional. En conclusión, este trabajo muestra la 
importancia de hacer comunicación y divulgación científica frente a la necesidad de la 
sociedad de recibir de forma confiable y accesible la información y conocimiento científico, 
así como la necesidad de que se cubra ese rol, concibiendo la comunicación de la ciencia 
como parte misma de su filosofía y de la responsabilidad como investigadores de transmitir 
nuestro saber a la sociedad. 
 
Palabras clave: Divulgación científica, comunicación científica, Ciencia Molotov, modelo de 
déficit, alcance digital.  
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Abejas (Apoidea) como bioindicadores de la perturbación de hábitats en el 
área urbana de la ciudad de La Paz 

 
De Cárdenas-Ramírez, Valeska1; Montaño-Centellas, Flavia2 y Rhayza Cortés-Romay3,4 

 
1Carrera de Biología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia 

Email: valedecasra@gmial.com 
2Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia 

3Unidad de Ecología Terrestre-Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-
Bolivia 

4Herbario Nacional de Bolivia, La Paz-Bolivia 
  

La urbanización modifica el hábitat, provocando cambios importantes en la composición y 
estructura de las comunidades biológicas. Las abejas son utilizadas como indicadores de la 
alteración de hábitats, ya que tienen una distribución, alta diversidad de especies, facilidad 
de observación y de monitoreo. El crecimiento desordenado de la ciudad de La Paz ha 
resultado en el deterioro de las áreas naturales, afectando las comunidades biológicas. En 
este estudio, evaluamos la diversidad de abejas en los Macrodistritos del Municipio de La 
Paz, donde la ciudad ha crecido de manera desordenada y generado el deterioro y perdida 
de vegetación nativa. Creamos un proyecto dentro de la plataforma iNaturalist que recopiló 
los datos de toda la superfamilia Apoidea desde diciembre de 2021 a mayo de 2022. 
Considerando los registros con identificación a nivel de especie dentro del Municipio de La 
Paz, elaboramos un mapa de riqueza por Macrodistrito. Correlacionamos la diversidad 
calculada con la cantidad de área verde por habitante (m2/habitante), extraída de las cartillas 
macrodistritales del municipio. El macrodistrito-Sur fue el que presentó mayor riqueza de 
especies de abejas, llegando a presentar 6 que alcanzaron el nivel de investigación dentro 
de la plataforma. Encontramos una relación negativa entre el número de especies 
encontradas y el área verde por habitante. Sin embargo, también encontramos una relación 
positiva entre la riqueza de especies y el número de registros en iNaturalist, relación que 
podría generar las tendencias observadas. Discutimos posibles sesgos relacionados a la 
asimetría de información en plataformas de ciencia ciudadana.  Esta es una primera 
aproximación del uso de las plataformas digitales que nos permiten aproximar el número de 
especies y su abundancia en las ciudades. 
 
Palabras clave: Diversidad, Andes, Calidad ambiental, Artrópodos, Áreas verdes 
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Lineamientos socio ecológicos fundamentales y herramientas de gestión para 
la restauración ecológica en áreas incendiadas de la Chiquitanía 

 
De la Barra, Nelly; Navarro, Sanchez Gonzalo; Herbas-Baeny, Estela; Apaza-Vargas, Lilian; Delfin, 

Mirko; Catari, Juan C.; Pareja, Alejandro y Antezana, Paola 

  
Centro de investigación en Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI), Universidad Católica Boliviana. 

Cochabamba, Bolivia. Email: eherbas@ucb.edu.bo 

 
Los incendios registrados anualmente en la región conocida como la Chiquitanía 
(Departamento de Santa Cruz) se consideran de gran magnitud e impacto, y no están 
completamente dimensionados a nivel socio ambiental. Si bien muchas instituciones han 
realizado esfuerzos, no solo para atender la emergencia, sino para proponer acciones de 
restauración, éstas no han seguido un proceso integrador que posibilite identificar acciones 
de restauración multidimensionales que puedan monitorearse a corto, mediano y largo plazo. 
Por tanto, se reconoce la necesidad de proponer lineamientos estratégicos de restauración 
ecológica basadas en principios académicos (socio ecológicos) que incluyan la participación 
social local. Este trabajo presenta una propuesta para la restauración ecológica en áreas 
afectadas por incendios en la Chiquitina Boliviana, elaborada por un equipo de investigadores 
del proyecto FUGAR-Chiquitina, tomando como base de diagnóstico tres áreas piloto para la 
restauración (APR) en los municipios de Concepción y San José de Chiquitos. El proceso 
propuesto parte de la caracterización de Unidades Ambientales Integradas (UAI), el 
diagnóstico socio ambiental y la evaluación del estado de conservación e idoneidad ecológica 
de los ecosistemas dentro de cada UAI. Con esta información se plantearon las metas y 
objetivos para la restauración, se definieron y seleccionaron distintos tipos de estrategias de 
restauración, especies vegetales nativas y estrategias de monitoreo. En conclusión, se 
determinaron 6 lineamientos estratégicos claves: la restauración asistida y regeneración 
natural en bosques en zonas priorizadas, la conservación de corredores de conectividad, el 
manejo de los recursos hídricos con enfoque de cuencas y el monitoreo de la restauración 
con enfoque de servicios eco sistémicos, todos éstas desagregadas en acciones concretas 
desde la gestión municipal con participación social activa a través de comités locales de 
restauración ecológica. 
 
Palabras clave: Restauración Ecológica, Unidades ambientales Integradas, Idoneidad 
ecológica. 
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Estado actual de las colecciones botánicas y de la identificación taxonómica 
de muestras depositadas en el herbario de referencia amazónica del 

departamento Pando, Bolivia 
. 

Domínguez, Denys1; Selaya G., N. Galia2; Meo, Severo1 

 
1Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales, Carrera de Biología – UAP-Cobija, Bolivia. 

Email: erickin.d8@gmail.com 
 

2Proyecto Gestión de la Diversidad Basada en Procesos y Orientada a la Resiliencia Genera 
Sostenibilidad-PRODIGY-ECOSCONSULT, Calle Tnte. H. Balcazar No. 24, Santa Cruz, Bolivia, 

 
El valor de conocer la flora del norte amazónico boliviano (Pando) se basa en el costo que 
tiene para los pobladores del área ya que las ocupaciones económicas permanecen 
estrechamente ligadas al aprovechamiento de sus bosques. Especies de importancia 
económica y cultural como la goma (Hevea brasiliensis), y la castaña (Bertholletia excelsa) y 
el asai (Euterpe precatoria) sostienen por siglos a las poblaciones locales. La riqueza de la 
flora de Pando ha sido objeto de estudios taxonómicos producto de los cuales se han 
colectado especímenes los cuales han sido depositados en el herbario de referencia 
Amazónica, dependiente de la Universidad Amazónica de Pando. El objetivo principal de esta 
investigación fue evaluar el nivel de identificación de la flora de Pando, la cobertura espacial 
de las colectas y el estado de conservación de las muestras depositadas en el herbario. Los 
resultados luego del análisis dan cuenta de 7079 registros a partir de las cuales se tienen 
identificadas 181 familias, 680 géneros, y aproximadamente 2000 especies, este último dato 
todavía preliminar. Las tres familias con mayor número de muestras son Fabaceae, 
Moraceae, y Rubiaceae. En tanto que los tres géneros con mayor número de muestras 
colectadas son Inga, Piper y Protium. A nivel de especie se estima que más un 20% no 
cuentan con epíteto especifico. se logró identificar un 30% familias de árboles raras como 
Simaroubaceae, Gnetaceae, Goupiaceae, entre otras al igual que esepecies raras como 
Dendropanax Decne. & Planch, Hura crepitans L. La provincia con mayor número de 
muestras colectadas es Nicolás Suarez seguida de Manuripi, Santa Rosa del Abuna, Madre 
de Dios y por último Gonzalo Moreno. El muestreo de estado de conservación de las exicatas 
muestra que un 35 % están en mal estado. En conclusión, existe necesidad de mejorar la 
identificación taxonómica sobre todo a nivel de especies para tener una base de datos sólida 
y confiable. Asimismo, existen vacíos de información botánica sobre todo en los municipios 
del extremo noreste y sur del departamento. Se recomienda la formación de recursos 
humanos en botánica y taxonomía vegetal con apoyo de expertos en el tema para completar 
la información faltante. La riqueza descrita hasta ahora en Pando, muestra su enorme 
potencial florístico, de servicios ecosistémicos y las características de bosques de alto valor 
de conservación de la Amazonia Boliviana. 
 
Palabras clave: Herbario, Amazonia, muestras, colección botánica, taxonomía. 
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Anatomía foliar de Brosimun gaudichaudii, Curatella americana y Qualea 
grandiflora, especies representativas del Cerrado, Terebinto (Santa Cruz, 

Bolivia) 
 

Duran, Dora1; Quevedo, Ana W.1; López-Meruvia, Mercy Y.1 y Villarroel, Daniel2,3 

 
1Laboratorio de Botánica, Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas-UAGRM, Km 9 

carretera al Norte, El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia. Email: doradurantaseo02@gmail.com 
 

2Fundación Amigos de la Naturaleza, km 7 ½ carretera a Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia. 
3Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. 

  
La ecorregión del Cerrado es uno de los 25 Hotspots de biodiversidad del mundo que se 
distribuye principalmente en la región Central de Brasil, Norte de Paraguay y el Este de 
Bolivia. Presenta características ambientales xéricas y está conformada por diversas 
fisionomías vegetales, tradicionalmente estudiadas bajo enfoques de la ecología de 
poblaciones y comunidades, florísticos y biogeográficos, pero, no así desde la anatomía foliar 
ecológica. En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo caracterizar la anatomía foliar 
de tres especies (Brosimun gaudichaudii, Curatella americana y Qualea grandiflora) 
características de las Sabanas del Cerrado de Terebinto (Santa Cruz, Bolivia), con la finalidad 
de establecer patrones anatómicos de referencia que permitan su identificación y determinar 
las estrategias adaptativas a su ambiente. Para ello, de cada especie se colectaron 15 hojas 
provenientes de cinco individuos, elaborándose preparados histológicos en corte transversal 
y paradermal de la lámina foliar y peciolo, según técnicas anatómicas convencionales. Las 
variables analizadas cualitativa y cuantitativamente (estadísticos descriptivos) fueron: el 
sistema de revestimiento, fundamental y de conducción. Anatómicamente, las tres especies 
exhiben hojas hipoestomáticas, pilosas, con criptas donde se ubican los estomas; 
generalmente con epidermis uniestratificada, excepto en C. americana que es biestratificada; 
el mesófilo es isobilateral homogéneo, con presencia de idioblastos conteniendo cristales de 
formas variadas; los haces vasculares son colaterales abiertos, rodeados por una vaina con 
extensiones de parénquima (B. gaudichaudi) o esclerénquima (C. americana y Q. grandiflora); 
la nervadura central es biconvexa, con el sistema vascular en forma cilíndrica, presentando 
fibras gelatinosas perifloemáticas; el pecíolo generalmente es cilíndrico, rodeado por una 
epidermis uniestratificada pilosa, con colénquima subepidérmico en varias capas y sistema 
vascular concéntrico. En cuanto a las adaptaciones ambientales, las tres especies presentan 
cutícula gruesa, estomas ubicados en criptas, mesófilo compacto con 4 a 5 capas de 
parénquima en empalizada; con vaina y extensiones de esclerénquima en los haces 
vasculares en dos de ellas. Se concluye que los caracteres anatómicos de las tres especies 
en estudio determinan su identificación taxonómica, además de reflejar estrategias 
anatómicas adaptativas para un ambiente xerofítico, propio de la ecorregión del Cerrado. 
  
Palabras clave: adaptaciones, xerofítico, identificación, taxonomía.  
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Detección de perturbaciones antrópicas con cuatro modelos de teledetección 
ambiental en un área de aprovechamiento anual del bosque húmedo de 

Guarayos (Santa Cruz, Bolivia) 
  

Espinoza, Daniel Roberto1; Ureña, Ivan Orlando2 

 
1Facultad de Ciencias Agrícolas – UAGRM, km 9 carretera al Norte - El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia. 

Email: danielespinoza@uagrm.edu.bo 
 

2Escuela Militar de Ingeniería EMI, Tercer Anillo Radial 13 Santa Cruz, Bolivia. E-mail: 
urena.ivan@hotmail.com 

 
La detección de perturbaciones antrópicas en áreas de aprovechamiento anual forestal 
(AAA), de la región ecológica húmedo tropical y subtropical (bosques húmedos), representan 
un monitoreo segmentado de las alteraciones al bosque y se hace posible por medio de la 
aplicación de técnicas de teledetección ambiental. El objetivo principal de esta investigación 
fue evaluar la detección de perturbaciones antrópicas asociadas al manejo forestal como 
(caminos principales, caminos secundarios, claros ocasionados y rodeos o patios de acopio), 
tomando como área de estudio el área anual de aprovechamiento forestal II-2016 (AAA-II-
2016) del Plan General de Manejo Forestal, de la comunidad Indígena de Salvatierra, ubicado 
al sur del municipio de Urubichá, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz-Bolivia. 
Se aplicaron 4 modelos de teledetección (Índice de Suelo Desnudo BSI, modelo de Mistura 
Espectral ME, Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI y el Índice de Proporción 
de Clorofila de Pigmento Normalizado NPCRI) para establecer la detección de perturbaciones 
identificada con cada modelo., Para construir las variables y generar los modelos se utilizó 
una escena del sensor SENTINEL 2 (20LNH), posterior a las actividades de aprovechamiento 
forestal realizadas en el área de estudio. De acuerdo al análisis estadístico de índice de 
Kappa, el Índice de Suelo Desnudo (BSI) y el modelo de Mistura Espectral (ME) presentaron 
una buena concordancia. Por otra parte, los modelos de Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI) y el Índice de Proporción de Clorofila de Pigmento Normalizado (NPCRI) 
presentaron una concordancia moderada a buena. En relación a los puntos de muestreo: los 
modelos de teledetección basados en suelos descubiertos (ME y BSI), el Índice de Suelo 
Desnudo (BSI) presentó una muy buena identificación y cuantificación de áreas de 
perturbaciones por aprovechamiento forestal (85.33%). En contraparte los modelos de 
teledetección basados en estado o vigorosidad vegetativa (NDVI y NPCRI), el Índice de 
Relación de Clorofila de Pigmento Normalizado (NPCRI) presentó una buena identificación y 
cuantificación de áreas de perturbaciones por aprovechamiento forestal (76.67%). De los 
análisis de concordancia en bosques chiquitanos de transición a la Amazonía; el modelo de 
BSI tiene muy buena concordancia, entendiendo que este modelo busca estimar la proporción 
de los componentes de suelo para cada píxel, los modelos de ME, NPCRI y NDVI tienen 
buenos valores de concordancia, pretenden resaltar la actividad fotosintética de la vegetación, 
destacando cubiertas que presentan diferentes niveles de actividad fotosintética, basados en 
el hecho de que la vegetación verde adsorbe gran cantidad de energía en el espectro de luz 
visible. 
 
Palabras clave: SENTINEL; ME; BSI; NDVI; NPCRI. 
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Enfoque de las tres ecologías: caso de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Pecuarias 

 
Espinoza, Freddy 

 
Facultad de Cs. Agrícolas y Pecuarias (FCAyP) de la UMSS, Av. Petrolera Km 4 ½, 

Email: fre.espinoza@umss.edu 

  
Las perspectivas ambientalistas y ecológicas actuales, las actividades de relevamiento de 
información respecto de unidades de análisis en su ocupación y uso del espacio; precisan de 
un enfoque holístico para su abordaje. El objetivo del estudio es plantear un enfoque basado 
en tres componentes cuyo sentido propone un sistema de valoración de la sociedad, su medio 
ecológico y las dimensiones que involucran su recreación; para comprender la problemática 
medioambiental en el conjunto de sus implicaciones.  Como insumos de trabajo, se ha 
compilado bibliografía respecto al estado del arte en la temática, al cual fue complementada 
con la experiencia institucional del centro universitario AGRUCO. Metodológicamente se ha 
efectuado un diseño cualitativo e interpretativo documental y complementado por 
experiencias de casos concretos. En los resultados, se ratifica la necesidad de la percepción 
y entendimiento de la realidad, en tres dimensiones (medioambiental, social y mental) 
independiente de la disciplina, o institucionalidad o sociedad que se vea o quiera verse. Desde 
la realidad práctica lo que caracteriza es un continuo de procesos de resingularización 
permanente, no solo discursiva, en constante recreación y mejora, de entre los actores 
sociales y de entre ellos con su medio. En ese pretender de establecer una relación amigable 
entre el hombre y su espacio, se ha encontrado una sabiduría opuesta a la dominante para 
habitar, a partir de un escudo moral y afectivo, en sus diferentes vectores relacionados al 
quehacer cotidiano. En el plano mental se integrar la perspectiva de los tres componentes, la 
capacidad del o los sujetos de generar espacios, sean paisajes físicos, sociales y mentales 
que habitan al individuo, familia y comunidad; en el plano de la experiencia institucional se ha 
encontrado un proceso gradual de aproximación, que concluye con el enfoque de las tres 
dimensiones, caso AGRUCO. El proceso de conocimiento de la realidad demuestra que el 
enfoque ha sido gradualmente constituido hasta las tres ecologías. Se concluye; con la 
obtención de una mirada ineludiblemente holista en el abordaje de la realidad. Se halla 
necesario conocer este enfoque y aplicarlo en abordajes, individuales o colectivos. Esta 
definición epistémica, libera de otras presiones atomistas e ideológicas para que se analice 
el contexto en tanto este está condicionada por relaciones hombre-hombre, hombre-medio, 
medio-medio. 
 
Palabras clave: Holístico, resingularización, ecología mental, ecología material, ecología 
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Plantas del jardín botánico Martín Cárdenas Cochabamba, Bolivia 
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Camilo1; Arteaga, Martin1; Sosa, Camila1; Caballero, Mauricio1 y De la Barra, Nelly 
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2Facultad de Desarrollo Rural y Territorial, Av. Petrolera. Universidad Mayor de San Simón. 
Cochabamba, Bolivia. 

3Postgrado de la Escuela Militar de Ingeniería EMI. Cochabamba, Bolivia. 

 
Los jardines botánicos a nivel mundial promueven la conservación de las especies fuera de 
su entorno natural, así también conservan a las especies de ambientes propios de la región 
y/o especies de otras regiones (conservación a nivel nacional e internacional), recreando en 
lo posible escenarios coherentes con sus ambientes ecológicos. Este jardín Botánico fue 
creado en 1962 por el Doctor Martín Cárdenas, desde sus inicios albergó una colección de 
plantas vivas que ha ido incrementando con el transcurso de los años. Cuenta con secciones 
como el arboretum, cactario, bromeliario entre otras; y fue concebido con el propósito de 
apoyar el estudio de plantas útiles de nuestro país. El objetivo del estudio fue el monitoreo de 
las especies y revisión de los nombres actuales de las especies, realizado entre septiembre 
de 2021 y mayo de 2022. Para el conteo y registro de las mismas se tomaron en cuenta a 
todos los individuos que cumplían con los criterios de altura y diámetro establecidos, dentro 
de siete secciones y para la identificación se utilizó bibliografía impresa y digital. En total se 
registraron 346 especies pertenecientes a 87 familias, de las cuales 101 corresponden a 
registros nuevos para la zona de estudio. Según el análisis de estatus la mayoría de las 
especies son introducidas, en menor proporción nativas y endémicas; en este último se 
destacan las cactáceas. Aquellas que presentan una categoría de amenaza según los 
criterios de la UICN son Parajubaea torallyi (VU), Cantua bicolor (CR) y Polylepis subtusalbida 
(VU). Comparando con estudios anteriores, 25 especies tuvieron cambios en el nombre 
científico y 15 especies ya no se encuentran en el jardín. Las especies presentes poseen 
diferentes formas de vida, así como variados orígenes geográficos, destacándose varios 
ejemplares propios y representativos de la flora regional y nacional. Por último, este trabajo 
constituye parte de un monitoreo continuo de las especies del jardín, denotándose los 
cambios en la presencia y abundancia de las especies. En conclusión, se resalta el valor 
científico del primer jardín botánico de Bolivia que, junto con las colecciones vivas de plantas, 
constituyen un lugar único de estudio para investigadores, estudiantes y personas interesadas 
en el área de botánica, así como la conservación y educación relacionada al patrimonio 
vegetal de nuestro país. 
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Flora apícola preliminar del valle central del municipio de Cercado, 
Cochabamba 
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3 Postgrado de la Escuela Militar de Ingeniería EMI. Cochabamba, Bolivia. 

 
Evolutivamente, las flores y las abejas han ido desarrollando un alto grado de simbiosis, a tal 
punto que, el ciclo de vida de uno no puede ser completado sin la participación del otro. Las 
plantas de interés apícola se caracterizan por presentar flores de colores llamativos y aromas 
agradables. Es así que para el desarrollo de emprendimientos apícolas es necesario 
identificar las características morfológicas, por tanto, a las especies; además de comprender 
la ecología de las plantas. El objetivo del presente estudio fue proporcionar un conocimiento 
general sobre las especies que constituyen la flora apícola preliminar del Valle Central del 
municipio de Cercado. Se realizó un análisis general sobre el aprovechamiento de los 
recursos nectaríferos, poliníferos y mielatos de las especies; información que se encuentra 
en una guía de bolsillo. Como parte de la metodología se realizó la colecta, fotografiado en 
campo de los especímenes vivos y de las estructuras reproductivas y vegetativas. 
Posteriormente, se identificaron las muestras con bibliografía especializada impresa y digital, 
se identificaron las formas de vida como arbóreas, arbustivas y herbáceas. Se realizó una 
categorización cualitativa en base al aporte de néctar, polen y mielatos. En la descripción 
botánica de cada especie se incluyeron detalles morfológicos importantes de la planta como 
los tipos de hojas, flores y frutos, en un lenguaje sencillo. Entre los resultados se hizo la 
descripción de 56 especies: 31 introducidas, 24 nativas y 1 endémica. En relación a la 
clasificación de la forma de vida, se tienen 30 especies arbóreas, 18 arbustivas y 8 herbáceas. 
De acuerdo a la categorización cualitativa en base al aporte que ofrecen, se determinó que 
51 especies son nectaríferas, 30 poliníferas y 4 especies producen mielatos; en la mayoría 
de los casos presentan dos categorías. Las especies arbóreas son las que presentaron mayor 
aporte de polen y néctar; esto debido a que se centró el estudio principalmente en este grupo, 
quedando pendiente el estudio de las especies arbustivas y herbáceas. En conclusión, se da 
a conocer las especies nativas e introducidas junto a información útil para los apicultores del 
municipio de Cercado de Cochabamba; mostrando la riqueza de familias, géneros y especies. 
Las especies de plantas tienen un rol importante en el medio ecológico y podemos reconocer 
sus beneficios como nectaríferos, poliníferos y mielatos que son utilizados por las abejas; 
obteniendo como producto principal la miel. 
 
Palabras clave: abejas, plantas, néctar, polen. 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
123 

 

Mamíferos medianos y grandes en un bosque seco rodeado de actividad 
agrícola, Santa Cruz, Bolivia 

  
Flores-Llampa, Betty1; Rumiz, Damián2 y Valdez-Montaño, Martika 2 
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Actualmente muchos organismos y sus hábitats están desapareciendo a una velocidad 
alarmante y estas pérdidas están relacionadas con el cambio de uso de suelo y la 
sobreexplotación de los recursos. Un caso notable de esta reducción de ecosistemas 
naturales, es debido a la expansión agrícola que ocurrió en la llanura cruceña o tierras bajas 
del este, donde se encuentra el predio universitario de Yabare Agrícola; un relicto de bosque 
chaqueño con influencia chiquitana, actualmente un refugio para muchas especies de 
vertebrados que han quedado después del masivo cambio del uso de suelo en la región. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar la riqueza y estado de conservación de especies 
de mamíferos grandes y medianos en el predio universitario de Yabare Agrícola para 
establecer prioridades de monitoreo y conservación en la propiedad. Para recabar la 
información se utilizó una combinación de tres métodos comúnmente usados para el 
relevamiento de mamíferos, tales como parcelas de huellas (70), transectas lineales (6 de 1 
km de longitud cada una) y trampas cámara (77x 25 días). Adicionalmente se hicieron 
recorridos por diferentes caminos para el registro de indicios. Se registraron un total de 25 
especies de mamíferos grandes y medianos, pertenecientes a 8 órdenes y 17 familias. De las 
cuales, el 72% de los registros fueron realizados con las trampas cámara y el 28% mediante 
observación directa y registro de indicios como huellas. Del total de especies registradas, 13 
están en la alguna categoría de riesgo, como por ejemplo Myrmecophaga tridactyla, 
Euphractus sexcinctus, Alouatta caraya, Tayassu pecari y Pecari tajacu están en la categoría 
NT y VU según el libro rojo de los vertebrados de Bolivia. Considerando la extensión del 
predio universitario y su aislamiento actual a nivel de paisaje, el área alberga una importante 
riqueza de especies de mamíferos (25 especies de mamíferos) y su persistencia de estas 
especies a largo plazo dependerá de las acciones de manejo en el área. 
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Dinámica de la regeneración natural en las zonas afectadas por los incendios 
en la región Chiquitana, Bolivia 

 
Flores-Valencia, Marcio; Maillard, Oswaldo; Michme, Gilka y Uyuni, Gerson 
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Los incendios forestales forman parte de la dinámica de los ecosistemas, y al mismo tiempo 
representan un verdadero problema, debido a que generan grandes impactos 
socioeconómicos y ambientales. En el departamento de Santa Cruz, los incendios se están 
incrementando durante los últimos años, en cuanto al número y la superficie afectada, 
especialmente en la región Chiquitana. En este sentido, el monitoreo de las áreas quemadas 
es fundamental para contribuir a una mejor comprensión que permita tomar acciones que 
aseguren la regeneración natural. El objetivo principal de este estudio fue determinar la 
dinámica de regeneración natural de los ecosistemas impactados por los incendios forestales 
en el periodo 2019-2021, en cuatro áreas piloto de la región Chiquitana: 1) Centro de estudios 
del Bosque Seco Tropical Alta Vista (Alta Vista), 2) Reserva Municipal del Patrimonio Natural 
y Cultural Copaibo (Copaibo), 3) Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil 
(Marfil) y 4) Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu (Ñembi Guasu). 
Para los diferentes análisis se usaron imágenes satelitales Sentinel-2 con una cobertura de 
nubes inferior al 20% y fueron procesadas en la plataforma Google Earth Engine (GEE). La 
regeneración natural fue identificada mediante los análisis de cambios en los niveles de 
severidad de los incendios entre los años 2019 y 2021, a través de los índices espectrales 
NBR (Índice Normalizado de Área Quemada) y dNBR (delta Índice Normalizado de Área 
Quemada). La validación fue realizada con muestreos de campo con ayuda de vehículos UAV 
(Inspire 2, Matrice 300 RTK) equipados con sensores hiperespectrales (Parrot Sequoia) y 
laser (LIDAR). Los resultados obtenidos muestran que la vegetación natural está en proceso 
de recuperación en los cuatro sitios de estudio. Sin embargo, en las áreas donde la severidad 
de los incendios fue alta, así como sitios donde se registraron eventos de fuego en dos años 
consecutivos, los procesos de recuperación fueron más lentos. Nuestros resultados 
demuestran la importancia de utilizar tecnologías de seguimiento que incluyan evaluaciones 
por teledetección en combinación con un trabajo de campo específico para obtener 
información más precisa sobre las respuestas de los ecosistemas impactados, tanto en 
términos de sus características ecológicas como del grado de intensidad y recurrencia de los 
incendios forestales. 
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Morfoanatomía de los frutiolos de Cecropia concolor y Cecropia polystachya y su 
valor taxonómico en el estudio de dietas de frugívoros en Santa Cruz, Bolivia 

 
Fries, Luis; López-Meruvia, Mercy Y. y Quevedo, Ana W. 

 
Laboratorio de Botánica, km 9 carretera al Norte, El Vallecito, Carrera de Biología, Facultad de 

Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. Email: luisfries99@gmail.com 

 
Cecropia es un género neotropical de gran importancia ecológica, imprescindible en la dieta 
de frugívoros como murciélagos y aves, los cuales son dispersores de los frutiolos 
promoviendo así la sucesión, mantenimiento y regeneración de los bosques. Si bien se tienen 
estudios morfológicos y anatómicos de estos órganos reproductivos en algunas especies, 
todavía falta describir la totalidad del género. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es 
caracterizar la morfoanatomía de los frutiolos de Cecropia concolor y Cecropia polystachya, 
para que sirvan como patrones de referencia en la identificación de estas especies en la dieta 
de frugívoros. Se trabajó con frutiolos provenientes de muestras herborizadas del Herbario 
Regional del Oriente Boliviano USZ. Los caracteres morfológicos fueron descritos usando 
lupas estereoscópicas; mientras que los anatómicos se estudiaron mediante preparados 
histológicos en corte transversal, según técnicas convencionales. Morfológicamente, los 
frutiolos de C. concolor y C. polystachya son distintos en la forma, textura, color y contorno 
en corte transversal; presentando similitudes en cuanto a las características de los 
tegumentos seminales (delgados), consistencia del endosperma (carnoso y translúcido), 
forma (espatulada) y posición del embrión (recto). Anatómicamente, tanto el epicarpio, 
conformado por una capa de células mucilaginosas, así como el endocarpio, por una capa de 
macroesclereidas, son semejantes en las dos especies; a su vez, el mesocarpio es diferente, 
constituido en C. concolor por 1-3 capas de células parenquimáticas y 1-2 capas de 
braquiesclereidas con presencia de cristales; mientras que en C. polystachya tiene entre 1-2 
capas parenquimáticas y solo 1 de braquiesclereidas, también con cristales. Se concluye que 
los caracteres morfoanatómicos son específicos para cada una de las especies estudiadas, 
coadyuvando en su determinación taxonómica; por lo que pueden ser usados en la 
identificación de la dieta de frugívoros. 
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Protocolos y procedimientos taxonómicos en el manejo de bases de datos 
para estudios ecológicos y de monitoreo: Experiencias del Proyecto Madidi 
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USA. 

 
La taxonomía es una herramienta fundamental en los estudios ecológicos, y estos son 
importantes para respaldar programas de manejo y conservación de las especies y 
ecosistemas. Por otro lado, muchos estudios ecológicos se llevan a cabo con base en 
inventarios cuantitativos (parcelas) y estos constituyen fuentes de información valiosa que 
necesita ser adecuadamente curada y resguardada. Errores en las determinaciones pueden 
darse en las diferentes fases, desde el trabajo de campo, hasta el manejo de las bases de 
datos resultantes, y más aún si los estudios se realizan en áreas fitotaxonómicamente 
complejas como los Andes y la Amazonía. Además, los frecuentes cambios taxonómicos 
debidos al uso extendido de datos moleculares, hace necesaria la constante actualización de 
las novedades taxonómicas en las bases de datos. La magnitud de los errores podría llegar 
a incidir significativamente en los resultados y conclusiones de las investigaciones, y a su vez 
pueden tener incidencia en actividades de manejo y conservación de especies y ecosistemas. 
Con base en experiencias adquiridas durante más de 20 años, en la instalación y monitoreo 
de una extensa red de parcelas forestales en la Región del Madidi, se describen 
sintéticamente los procedimientos para reducir los errores taxonómicos, de manera que las 
bases de datos estén actualizadas y disponibles constantemente. Para tal fin, se 
implementaron formularios en la plataforma digital Tropicos. 
(http://legacy.tropicos.org/PlotSearch.aspx?projectid=20), en la cual la principal innovación es 
la conexión entre los formularios de las parcelas con la base de datos de las colecciones. La 
base de datos contiene información de 508 parcelas, distribuidas en un amplio rango 
altitudinal (250 a 4350 m) en los biomas andino y amazónico; de estas 50 son de parcelas 
permanentes y 37 cuentan con una remedición. Incluye un total de 233.453 observaciones de 
2514 especies/morfoespecies, la mayor parte cuenta con identificación completa (73.7%), 
24.3% están identificadas hasta género, 1.9% a familia y 0.1% hasta clase; Rubiaceae, 
Fabaceae, Melastomataceae, Lauraceae y Asteraceae, son las familias con más especies; 
mientras que Miconia, Ocotea, Piper, Inga y Psychotria son los géneros con mayor número 
de especies. Resaltamos la necesidad de aplicar protocolos más rigurosos en el manejo 
taxonómico de las bases de datos forestales, para lo cual es imprescindible el uso de nuevas 
tecnologías bioinformáticas e información disponible en la red. Adicionalmente se sugiere un 
esquema que apunta a promover la continuidad de las sinergias que generan las bases de 
datos cuantitativas, y su mantenimiento a largo plazo. 
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Percepciones sobre las áreas verdes y servicios ecosistémicos, en escuelas 
de la ciudad de Cochabamba, Bolivia 
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La manera en que las personas ven su entorno y se desempeñan en él puede ser influido por 
las percepciones, es decir por la forma como conocen, organizan, interpretan la información, 
los estímulos del ambiente y les dan un significado. La etapa juvenil, es un periodo importante 
para el individuo pues se encuentra en tránsito a la adultez, adquiriendo conciencia de su 
individualidad y su relación con el entorno.  Durante la gestión 2021 y preocupados por la 
situación ambiental de la ciudad, el proyecto “Corredores biológicos urbanos, servicios 
ecosistémicos (SE) y equidad: el caso del Municipio de Cercado: Cochabamba” trabajó con 
diferentes grupos poblacionales, entre estos 743 estudiantes jóvenes de áreas urbanas, con 
el objetivo de conocer las percepciones que tienen acerca de las áreas verdes y los SE que 
estos proporcionan, entendiendo estos como los beneficios que reciben las personas del 
ambiente, en este caso de los espacios verdes de la ciudad. Para esto se realizaron 
encuestas con el fin de conocer la percepción sobre los servicios ecosistémicos de provisión, 
soporte, regulación y culturales. En general, se pudo apreciar que los jóvenes conocen varios 
aspectos sobre servicios culturales, sin embargo, les quedan dudas en relación a los servicios 
de provisión, soporte y regulación, principalmente lo que se refiere a la protección de agua 
subterránea (53%), funciones de la biodiversidad como la polinización (42,8%) y el control de 
plagas (64,8%). Así mismo se pudo identificar que se cuenta con una visión más ornamental 
(50,7%) como “la ciudad jardín”, pero no necesariamente funcional desde el punto de vista 
ecológico. En base a estos resultados, se sugiere trabajar en educación ambiental, aspectos 
funcionales de las áreas verdes, biodiversidad y la importancia de estos espacios como 
corredores biológicos, de manera de visibilizar los beneficios que aportan y coadyuvar a su 
mantenimiento. 
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La Estación Biológica Santiago de Chirca: un espacio para la investigación en 
los Yungas de La Paz 
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La Estación Biológica Santiago de Chirca (EBSC) es un centro de investigación ubicado en 
la comunidad Santiago de Chirca del Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas, La Paz, 
Bolivia, a 3 horas de la ciudad de La Paz. La EBSC tiene como objetivo promover la 
investigación, restauración y conservación de los bosques húmedos montanos de los Yungas. 
Actualmente, la EBSC cuenta con las instalaciones necesarias para acoger investigadores y 
estudiantes interesados en trabajar en la zona. Ya que la EBSC está rodeada principalmente 
por áreas deforestadas en diferentes etapas sucesionales, representa un buen espacio para 
desarrollar proyectos en ecología de la restauración. Hasta la fecha, se vienen desarrollando 
estudios de investigadores y tesistas de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes 
temas incluyendo interacciones planta-planta, planta-animal, relaciones con las condiciones 
abióticas, banco de semillas, estudios de regeneración de la vegetación, ecología funcional, 
ecología experimental, ecología de la restauración, restauración ecológica, ecología de 
comunidades de plantas, animales y hongos y ecología del paisaje, producción 
agroecológica, entre otros. La EBSC además cuenta con un vivero donde se han producido 
más de 20.000 plantines de especies nativas de la zona. Al mismo tiempo, se han establecido 
16 parcelas de 250 m2, separadas por al menos 1 km entre sí, en los alrededores de 
Chulumani e Irupana, entre 1800 y 2500 m de altitud. Estas parcelas ubicadas en áreas 
deforestadas aledañas a bosques en buen estado de conservación, cuentan con los permisos 
de las comunidades locales para trabajar en investigaciones a mediano y largo plazo. El 
paisaje de la zona está muy intervenido, dominado por cultivos de coca en la parte baja 
rodeados de vegetación secundaria dominada por helechos y pastos. Dos grandes relictos 
de bosque, de aprox. 3000 ha cada uno, permanecen en la zona. Estos relictos de bosque se 
encuentran en relativo buen estado de conservación, albergando diferentes especies 
endémicas y amenazadas, pero su permanencia está amenazada por las frecuentes quemas. 
Todas estas características muestran el potencial de la EBSC como un centro de 
investigación para los bolivianos. 
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húmedo montano tropical, ecología 
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Potencial de diferentes grupos de animales como dispersores de semillas en 
áreas quemadas del bosque montano de los Yungas (La Paz, Bolivia) 

  
Gallegos, Silvia C.1,2,3; Mayta, César 1,2,3; Villegas, Mariana3,4; Rojas, Valeria5; Bernal, Nuria 6; 
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Diferentes grupos de animales son reconocidos por su papel en la dispersión de semillas en 
los bosques montanos tropicales, pero poco se sabe acerca de su contribución en la 
dispersión de semillas en áreas quemadas, las cuales forman gran parte del paisaje de los 
bosques húmedos montanos. Después del fuego, comúnmente helechos del género 
Pteridium dominan la vegetación por mucho tiempo y la sucesión vegetal en estos sitios es 
muy lenta. Se sabe que la principal limitante para la regeneración del bosque en estos hábitats 
es la falta de semillas y, como los animales son los principales dispersores de gran parte de 
las especies del bosque maduro, es importante estudiar el potencial de los diferentes grupos 
de vertebrados como dispersores de semillas en estas áreas quemadas para guiar estrategias 
de restauración. En este estudio se evaluó el potencial de diferentes grupos de vertebrados 
en la dispersión de semillas mediante la comparación de la composición, densidad y 
diversidad de especies de aves, murciélagos y mamíferos terrestres (pequeños, medianos y 
grandes) entre áreas quemadas y el borde del bosque en Sud Yungas, La Paz, Bolivia. Las 
aves y murciélagos fueron muestreados con redes niebla y los mamíferos terrestres fueron 
muestreados con cámaras trampa en el borde del bosque y el área quemada, en época seca 
y húmeda, entre 2020-2022. La dieta de aves y murciélagos se determinó mediante la colecta 
de heces de los individuos capturados y la dieta de los mamíferos terrestres se determinó 
mediante la colecta libre de heces y revisión bibliográfica. Encontramos mayor diversidad y 
abundancia de aves que dispersan semillas en las áreas quemadas (33 especies, 125 
individuos) que en el interior del bosque (15 especies, 67 individuos). Detectamos mayor 
abundancia de mamíferos pequeños que dispersan semillas en el bosque (143) que en el 
área quemada (13), mientras que los otros grupos no mostraron diferencias significativas 
entre los dos hábitats. Una parte importante de la dieta de las aves capturadas estaba 
compuesta por especies de Miconia y Myrsine. Nuestro estudio destaca el importante rol de 
las aves como los principales dispersores de semillas en las áreas quemadas de los Yungas, 
seguido por los mamíferos medianos y grandes. Estos resultados enfatizan el potencial de la 
siembra de especies incluidas en su dieta, como Miconia, Myrsine y Hieronyma, como parte 
de las estrategias de restauración para, en un futuro, aumentar la llegada de los dispersores 
a las áreas quemadas y así incrementar la densidad de las semillas entrantes. 
 
Palabras clave: Cámaras trampa, aves, murciélagos, mamíferos terrestres, Pteridium 
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Influencia de factores ambientales sobre la abundancia de dos especies de 
Trichomycterus (Siluriformes: Trichomycteridae) en un río andino de Bolivia 

 
Gallo-Cardozo, Flavio; Maldonado, Mabel y Carvajal-Vallejos, Fernando M. 
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El género Trichomycterus (Siluriformes, Trichomycteridae) es uno de los más diversos dentro 
los bagres neotropicales. Sin embargo, el conocimiento de sus rasgos biológicos y ecológicos 
es escaso, no obstante, de su amplia distribución en la cordillera andina y su capacidad de 
adaptación a condiciones extremas. Analizar la variación de la abundancia de Trichomycterus 
cf. corduvensis y T. tiraquae en función a variables ambientales y el hábitat que usan, a lo 
largo de un ciclo hidrológico de un río andino del Departamento de Cochabamba, Bolivia. Se 
realizaron ocho capturas durante un ciclo hidrológico (2021-2022) del río Pucara (-
17.5012694 S, -65.7972944 O, 2847 m), por medio de pesca eléctrica en los hábitats rápido 
y plano, para determinar sus respectivas abundancias de cada hábitat, se realizaron tres 
colectas con tres repeticiones de 40 segundo en cada hábitat, teniendo un total de 120 
segundo de pesca por hábitat, para cada captura, obteniendo un total de 48 muestras en todo 
el ciclo hidrológico . Se midieron variables físicas y químicas del agua, así como otras relativas 
al sustrato y características del río. La relación entre la abundancia y las variables ambientales 
se estableció mediante regresiones lineales múltiples y análisis de varianza. Las abundancias 
de ambas especies fue variable a lo largo del ciclo hidrológico, siendo máxima (T. cf. 
corduvensis - 1079 individuos, T. tiraquae - 8 individuos) en el mes de agosto (época seca), 
y mínima (T. cf. corduvensis - 8 individuos, T. tiraquae - 0 individuos) en el mes de enero 
(época de lluviosa). La abundancia de T. cf. corduvensis estuvo influenciada por la 
temperatura y el oxígeno disuelto en el agua, mientras que la abundancia de T. tiraquae no 
mostró relación significativa con algún factor ambiental. La abundancia en los rápidos fue 
diferente para las dos especies, y fue el hábitat preferido para ambas. La abundancia de T. 
cf. corduvensis en los rápidos estuvo influenciada por el oxígeno disuelto, la altura del agua 
y la proporción de rocas, mientras que la abundancia de T. tiraquae estuvo influenciada por 
la conductividad y la proporción de rocas. La abundancia de T. cf. corduvensis y T. tiraquae 
en el río Pucara está determinada en primera instancia por un factor regional como es la 
variación hidrológica propia de los ríos andinos en Bolivia, y a nivel local por factores físicos 
y químicos. Además, se evidenció un uso preferencial de hábitat por parte de las dos 
especies. 
  
Palabras clave: Peces andinos, ecología de poblaciones, uso de hábitat, dinámica 
poblacional. 
 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
131 

 

Estado poblacional de la mara (Swietenia macrophylla King) en el área 
protegida municipal – Parque Urbano Curichi la Madre en Santa Cruz de la 

Sierra – Bolivia 
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Por el alto valor económico y la facilidad de trabajar su madera, la explotación irracional de la 
mara (Swietenia macrophyla king) en el pasado ha llevado a la degradación de muchos 
rodales y en consecuencia las plantaciones son una alternativa para la conservación de esta 
especie forestal. El presente estudio se realizó en una plantación forestal de mara ubicada en 
el Área Protegida Curichi La Madre en Santa Cruz de la Sierra. El objetivo principal fue evaluar 
el estado de la población de la mara en términos de estructura y factores que puedan afectar 
su crecimiento para contribuir a un buen manejo. En esta investigación, realizada el año 2016, 
se registró la abundancia y la ubicación de todos los individuos de mara presentes en la 
plantación a través de un censo forestal, incluyendo la regeneración; en los árboles también 
se evaluaron variables como el diámetro altura pecho (DAP), altura total, infestación de 
bejucos, posición y forma de la copa. Se utilizó el programa ArcGIS 10.2 para realizar el 
mapeo de distribución espacial de los individuos y el programa Excel para el resto de los 
análisis. Como resultado se registró un total de 1534 individuos, de diferentes tamaños 
incluyendo la regeneración, distribuidos en tres manchas; la mancha 1 con 891 individuos, la 
2 con 270 individuos y la 3 con 373 individuos. La estructura horizontal presentó la típica curva 
en forma de “J” invertida, es decir, con el mayor porcentaje de individuos en la clase (20-30 
cm DAP) en las tres manchas. Se registraron altos porcentajes de regeneración, aunque la 
mancha 1 registró la mayor regeneración (47,20%). En cuanto a la infestación de bejucos, la 
mancha 3 fue la más afectada (36%), con grados leves a severos (fuste y copa). Los árboles 
de mara con mejor posición de copa se encontraron en la mancha 2 con un 43,75% de árboles 
emergentes y el mayor porcentaje (36,64%) de individuos con copa pobre (nivel 4) se registró 
en la mancha. Se concluye que la población de mara cubre una superficie de 1,78 ha en el 
Área Protegida, manteniéndose cada mancha independiente, con una buena estructura 
poblacional, ya que se registraron individuos en todas las clases de tamaños y en buenas 
condiciones. La presente investigación resalta que esta plantación se constituye como un 
banco potencial de semillas y brinda información necesaria para implementar una estrategia 
de conservación para esta población de mara. 
 
Palabras clave: Estructura poblacional, plantación, censo forestal, regeneración. 
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Conservación y restauración de Polylepis (Rosaceae) en los Andes: análisis 
de evidencias y vacíos 
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La reforestación es una práctica para el manejo y conservación de especies arbóreas, 
especialmente para las especies amenazadas. Los árboles de alta montaña del género 
Polylepis están altamente amenazados por mucho tiempo y su estado de conservación es 
preocupante. Sus amenazas principales son la deforestación, incendios (naturales y 
causados por humanos), y la ampliación de la frontera agrícola. Revisamos y sintetizamos las 
publicaciones acerca de la conservación y restauración de estos ecosistemas andinos 
altamente amenazados. Para ello realizamos búsquedas en Scholar Google, Scopus, y con 
contactos personales de Ecuador, Perú y Bolivia. Las búsquedas incluyeron los términos: 
restauración+conservación+reforestación+polylepis y su equivalente en inglés. Las 
búsquedas en Scopus fueron: 1) TITLE-ABS-KEY (restora* OR restaura* OR reforest* OR 
afforest* AND polylepis AND andes), 2) TITLE-ABS-KEY (conserv* AND polylepis AND 
andes). Se incluyeron resultados desde 1980 hasta julio de 2021. La selección de artículos 
se basó en el título, resumen y contenido completo. De cada referencia seleccionada se 
obtuvieron los criterios de la sociedad de restauración ecológica (10), país (7), año de 
publicación (1), idioma (2), tipo de fuente (4), especie de Polylepis (47), etapa del ciclo de 
vida (8), y áreas de investigación (9) En total encontramos 975 documentos y en 239 
evaluamos las variables. El análisis de repetibilidad mostró un error promedio y máximo de 
2% y 23%, respectivamente. El 91% de las especies de Polylepis presentaron algún grado de 
amenaza, 6% de los documentos fueron acerca de la restauración o reforestación de 
Polylepis, y muy pocos estudios reportaron temas como la multiplicación de plantas, cambio 
climático, educación ambiental y servicios ecosistémicos. Nuestros resultados resaltan la 
importancia de estructurar las actividades de la restauración de este género a nivel nacional 
y a diferentes escalas, temporales y espaciales, especialmente para las especies endémicas 
y/o amenazadas. La mayoría de las investigaciones encontradas fueron acerca de Genética, 
Dendrocronología, Ecología y otras ciencias requeridas para la restauración; sin embargo, se 
recomienda reportar más acerca de las prácticas de la restauración o reforestación en sí. 
Finalmente, se sugiere enfocar la investigación en las especies más amenazadas, incluir 
temas que provean información para una reforestación efectiva a mediano y largo plazo, 
involucrar más a los actores clave y locales. Los datos sugieren que este es un caso en el 
que se ha publicado más acerca de la ciencia detrás de la restauración que acerca de las 
actividades de reforestación/restauración en sí. 
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Material particulado en la superficie de hojas de árboles de los corredores 
biológicos urbanos en el municipio de Cochabamba, Bolivia 
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Uno de los servicios ecosistémicos de regulación de los árboles es la retención de material 
particulado en las hojas. La cantidad de material particulado (MP) retenido en las hojas varía 
según la especie y la cantidad de material particulado disponible. El MP11 y MP2,5 son las 
fracciones más importantes de MP asociadas al polvo del suelo, agricultura, carreteras, 
construcciones, y al hollín, emisiones de refinerías y automóviles, respectivamente. En el 
presente trabajo se cuantificó el MP11 y MP2,5 retenido en las hojas de árboles del municipio 
de Cochabamba correspondientes a cuatro tipos de corredores biológicos urbanos (corredor 
continuo, discontinuo, no-corredor y control). Para ello se recolectaron hojas de 212 individuos 
pertenecientes a las 30 especies más abundantes en 40 puntos del municipio de 
Cochabamba durante la época de estiaje del 2021. La extracción del material particulado en 
las hojas utilizó filtros de 100µm, 11µm y 2,5µm. Se calculó la concentración de MP11 y MP2,5 
por individuo (µg/cm2). Finalmente, se identificó la especie con mayor retención de material 
particulado y se comparó la cantidad de MP11 y MP2,5 entre los tipos de corredor y zonas 
del Municipio. El MP11 presentó concentraciones entre 1-350µg/cm2. El valor máximo 
correspondió a la zona Sur. El MP2,5 varió entre 1-2.182µg/cm2. Los valores máximos 
correspondieron al centro, zona Sur y río Rocha. Las especies estudiadas presentaron 
valores similares de MP11. Los controles naturales y corredores continuos presentaron 
valores mayores de MP11 que los corredores discontinuos y no-corredores. Las especies que 
acumularon más MP2,5 fueron Jacaranda mimosifolia (jacarandá), Ficus benjamina (ficus), 
Schinus molle (molle), Senna spectabilis (carnavalito) y Fraxinus americana (fresno). Las 
especies exóticas (ficus y fresno) aunque retienen buena cantidad de MP, presentan las 
siguientes desventajas: Ficus es hospedero de la mosca blanca y el fresno es caducifolio. De 
las especies nativas el jacarandá y carnavalito también pierden sus hojas. Por tanto, la 
especie con mejor capacidad de retención de MP2,5 es el molle. Respecto al MP2,5 el control 
natural y corredor continuo fueron los mejores hábitats para retener el material particulado en 
las hojas de los árboles. Finalmente, se recomienda usar al molle, jacarandá y carnavalito 
para retener MP en la superficie de sus hojas, así como crear más corredores biológicos 
urbanos continuos y conectar los corredores discontinuos en la ciudad de Cochabamba. Una 
manera de hacerlo es plantar con especies nativas como el molle, jacarandá y carnavalito en 
las aceras.  
 
Palabras clave: Árboles, Corredores biologicos, retencion de material particulado, Servicios 
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Ciudadanos, autoridades y políticas: dificultades para implementar áreas 
verdes funcionales en La Paz 
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La ciudad de La Paz crece sin ninguna planificación urbana conduciendo a un peligroso 
escenario de vulnerabilidad. La ciudadanía enfrenta una grave crisis de acceso a los 
beneficios que aportan las áreas verdes funcionales (AVFs), pero la Academia no está 
logrando incidir sobre tomadores de decisiones y ciudadanos con los actuales paradigmas de 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y las experiencias de desarrollo urbano sostenible. 
Analizamos varios elementos normativos que consideramos consolidan múltiples acciones 
erróneas municipales que generan un permanente mensaje al ciudadano que le impulsa a 
despreciar y eliminar las AVFs. La Ley Municipal Autónoma de Uso de Suelos Urbanos 
(LUSU) si bien establece porcentajes de área mínima verde para las edificaciones, deja 
muchos vacíos para que los constructores, a su criterio y promovidos por el municipio, puedan 
reemplazar o eliminar este requisito, incluso estableciendo explícitamente la prohibición de 
implementar áreas verdes en determinadas circunstancias. Si bien existe normativa municipal 
que promueve la protección del arbolado urbano en vías, áreas públicas y áreas privadas, no 
es plenamente aplicada por falta de personal, logística y presupuesto. El sistema de 
información territorial establece para los diferentes barrios espacios destinados al uso común 
denominados “áreas de equipamiento” que no son usados para implementar AVFs debido al 
mal asesoramiento municipal en las decisiones barriales. La eliminación de los espacios 
naturales periurbanos y de fragmentos naturales relictuales por los denominados “loteadores” 
no es detenida por las autoridades debido a la incapacidad operativa y al temor a las acciones 
legales que éstos interponen. La empresa municipal de áreas verdes apuesta por reducidos 
espacios verdes, ampliamente impermeabilizados y con uso casi exclusivo de especies 
vegetales exóticas. Esto resulta en que, en el imaginario de la mayoría de los ciudadanos de 
la ciudad de La Paz, las áreas verdes y arbolado urbano son elementos no sólo innecesarios, 
sino perjudiciales para el uso del vehículo, las actividades comerciales y el máximo 
aprovechamiento del espacio urbano como área edificable. Es urgente e imperioso que, para 
garantizar el bienestar de los ciudadanos de hoy y mañana, se rompa el actual círculo vicioso 
de retroalimentación entre las malas prácticas municipales y las malas decisiones 
ciudadanas. Son esenciales para romper este círculo vicioso el diálogo honesto entre 
tomadores de decisiones, sociedad civil y Academia, la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad desde la formación académica hasta el ejercicio profesional, y la 
interacción permanente con los ciudadanos; el reto está en encontrar los mecanismos 
adecuados. 
 
Palabras clave: Ecología urbana, tomadores de decisiones, desarrollo urbano sostenible, 
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Estimación de fijación de carbono de la vegetación como servicio ambiental 
del Parque Área Protegida Arocagua (Sacaba, Cochabamba) 
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El aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, como el CO2, ha tenido 
repercusión en el cambio climático, como el aumento de temperatura en la Tierra. Los 
parques urbanos son áreas que brindan múltiples beneficios para las zonas urbanas, como 
ser captura y fijación de carbono; ya que reduce los niveles de CO2 atmosférico. Unidad 
ambiental es un área geográfica lo más homogénea posible internamente, formada por la 
integración de variables de vegetación y cobertura de usos humanos. En el estudio se estimó 
la fijación de carbono en base a la producción de biomasa para las distintas unidades 
ambientales (UA) que se desarrollan en el área del Parque Arocagua en el Depto. de 
Cochabamba. Se identificaron y cartografiaron cinco unidades ambientales que 
representaban diferentes comunidades vegetales, tipo de suelo, topografía local y grado de 
uso/intervención humana. En cada UA de la zona de estudio, se estableció una parcela 
homogénea, donde se tomaron datos dasométricos para especies leñosas y sufrútices: 
diámetro a la altura del pecho, altura de individuos, densidad de madera; para arbustos y 
sufrútices se incluyó la cobertura de copa. El cálculo de biomasa aérea vegetal se realizó con 
la ecuación alométrica de Chave et al. (2005); para individuos arbustivos y sufrútices la 
ecuación alométrica de Conti et al. (2019). Los resultados de carbono por UA fueron: 1) UA 
dominada por Rhysolepis sp. (suncho) presentó 0.18 Tn/ha de carbono fijado. 2) UA con 
relictos del bosque de Parasenegalia (Acacia) visco (jarca) presentó 0.24 Tn/ha, siendo esta 
la zona con mayor fijación de carbono y almacenamiento de CO2. 3) UA con arbustal 
transicional dominado por Dodonaea viscosa (chakateas) presentó solo 0.02 Tn/ha de 
carbono fijado. 4) UA con arbustal de Vachellia (Acacia) macracantha presentó 0.0003 Tn/ha. 
5) UA con cultivos de Fraxinus sp. presentó 0.005 Tn/ha. En conclusión, el total de carbono 
fijado en el parque es de 0.4453 Tn/ha, destacando los relictos del bosque nativo de jarca 
(Parasenegalia (Acacia) visco) con mayor fijación de carbono. Siendo un importante servicio 
que brinda el parque para su conservación. Debido a que no existen datos para este tipo de 
vegetación, aun no es posible realizar comparaciones entre valores que se han determinado 
en este estudio. 
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Resiliencia de unidades de vegetación y de las especies que las componen 
luego de los incendios del 2019 en la vegetación de la Chiquitanía que se 

encuentra al interior del área de influencia del gasoducto de Gas 
TransBoliviano S.A. 
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En la vegetación de la Chiquitanía los incendios del 2019 afectaron 4.3 millones de hectáreas, 
según Navarro (2011) en esta vegetación ocurren 68 unidades vegetales distribuidas en 
series de vegetación y comunidades vegetales, a la fecha, es aún poco conocida las unidades 
vegetales que fueron afectadas por los incendios. El estudio ocupa parte de las provincias 
Chiquitos, Cordillera y German Busch, los objetivos son: identificar y caracterizar la estructura 
y composición florística de unidades vegetales que se quemaron el 2019; determinar la 
resiliencia de las unidades vegetales y de las especies que las componen.  Las unidades 
vegetales se identificaron siguiendo la Clasificación de la Vegetación de Bolivia que propone 
Navarro (2011); la caracterización estructural y florística se estudió en 18 Parcelas 
Permanentes de Muestreo de 1.000 m2 (PPM), en estas parcelas a cada planta se colocó 
placas codificadas y se registró: diámetro del tronco, altura total, presencia de lianas, cicatriz 
de quema, estado de albura y presencia de rebrotes. Los resultados son: se colocó placas 
codificadas a 1700 plantas, que se distribuyen en 86 especies y 5 morfoespecies; se identificó 
y caracterizó la estructura y composición florística de 5 tipos de bosque, 2 tipos de cerrado y 
1 tipo de Abayoy; se registró 931 plantas con la albura seca o vástago muerto y 769 plantas 
con albura húmeda o vástago aún vivo; se registró 1613 plantas con rebrote o plantas con 
resiliencia y 87 plantas sin rebrote o plantas sin resiliencia; se identificó, de acuerdo a la 
intensidad de fuego, 3 unidades vegetales afectadas con intensidad de fuego alto, no 
presentan resiliencia, 5 unidades vegetales afectadas con intensidad de fuego baja / medio, 
presentan resiliencia. En conclusión: el bosque seco de la chiquitanía transicional al chaco 
sobre suelos arenosos, el bosque bajo sobre suelos arenosos de la chiquitanía transicional 
al chaco y el Chaparral de abayoy sobre sustratos areniscosos, afectados por incendios con 
intensidad de fuego alto, que destruyo la estructura y composición florística natural, debido 
a que más del 80 % de sus árboles y arbustos tienen sus vástagos muertos, no presentan 
resiliencia. 
 
Palabras clave: Estructura, composición florística, albura, rebrote, intensidad de fuego 
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Ciudades vivas: la experiencia del Reto Ciudad Naturaleza en Santa Cruz, 
Bolivia. 
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2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565 - casilla 2489, Santa Cruz, Bolivia. 
3Programa Colaborativo de Ecología Aplicada (PCEA), Santa Cruz, Bolivia. 

4Plataforma por el Medio Ambiente Bolivia. 

 
La “Ciencia ciudadana-CiCi” ejecutada por científicos y ciudadanos en conjunto, está basada 
en la participación social y genera datos a partir del trabajo colaborativo sobre el contexto 
local. La “CiCi” busca sensibilizar al ciudadano sobre la biodiversidad y el medio ambiente. 
Es dentro de este paradigma, que anualmente se realiza el evento internacional denominado 
“Reto Ciudad Naturaleza”, basado en la observación ciudadana guiada y localmente 
motivada, el registro fotográfico con ayuda de una app y la interacción con investigadores. El 
año 2020 múltiples iniciativas de ciencia ciudadana como Copernicia Biología Urbana, Mi 
Santa Cruz mi Naturaleza y el Área de Educación Ambiental del MHNNKM, promovieron por 
primera vez, la participación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el Reto. La 
metodología empleada consistió en: 1) Involucramiento de diversas instituciones, 2) 
Formación de un comité de organización, 3) Desarrollo de material divulgativo, 4) Talleres de 
capacitación, 5) Coordinación y acompañamiento a profesionales voluntarios, 5) Monitoreo 
de registros y 6) Elaboración de un reporte final. A nivel internacional participaron 260 
ciudades del mundo, 41.165 personas y 815.258 registros, resultando en 32.600 especies 
identificadas. Santa Cruz obtuvo el primer lugar en mayor cantidad de registros, y el segundo 
lugar con mayor cantidad de especies y personas participantes en Latinoamérica. A nivel 
nacional se destacó como la primera ciudad boliviana (entre otras cuatro) en obtener el primer 
lugar en las tres categorías: 336 observadores realizaron 7.159 observaciones, de las cuales 
880 pertenecen al nivel de “Grado de Investigación” representando el 13% de las 
observaciones. Participaron 364 profesionales locales, nacionales e internacionales 
apoyando en la identificación de los registros, resultando en 8549 sugerencias de 
identificaciones. Se identificaron 1.302 especies: 739 plantas, 378   insectos, 68 aves, 43 
arañas alacranes y parientes, 16 hongos, 11 mamíferos, 10 anfibios, 9 reptiles entre otros. La 
respuesta de los ciudadanos fue mayor a las expectativas, aunque se desconoce, si esta se 
tradujo en el aumento de su conocimiento en la diversidad y/o en su sensibilización con ella. 
Por ello, es necesaria la construcción de una línea base para medir el impacto de este tipo 
de actividades y dar seguimiento al proceso iniciado. Sin embargo, se ha evidenciado una 
buena respuesta social en torno al evento y la temática. Similar a Santa Cruz, las otras 
ciudades han mostrado también grandes respuestas, evidenciando la importancia de acercar 
la ciencia y sus herramientas a la ciudadanía. 
 
Palabras clave: Ciencia ciudadana, ciudades, biodiversidad, pandemia.  
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Red para la Conservación de las Tortugas de Bolivia y avances en la 
evaluación del estado de conservación 
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Las tortugas son uno de los grupos vertebrados más amenazados a nivel mundial y estas 
amenazas, en parte, son el resultado de la sobreexplotación por una extensa gama de usos 
(carne, huevos, aceites medicinales y mascotismo). La Red para la Conservación de Tortugas 
de Bolivia (RCTB) se estableció el año 2020 en respuesta a las necesidades identificadas del 
taller nacional “Tortugas de Bolivia: prioridades en conservación e investigación”, promovido 
por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) y Wildlife 
Conservation Society (WCS). La Red, tiene como objetivos principales generar capacidades 
y recursos de investigación, así como promover el conocimiento y la conservación de las 
tortugas nativas del país. Como parte de las acciones de la RCTB, se actualiza el estado de 
conservación de las 16 especies de tortugas nativas de Bolivia para su inclusión en un Libro 
Rojo y la generación de un Plan de Acción específico para este grupo. Para ello, se utilizaron 
dos metodologías: i) el Método de Evaluación del Grado de Amenaza (MEGA) utilizada en el 
Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia, y ii) los criterios de la Lista Roja de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En base al método 
MEGA se identificaron dos especies en la categoría En Peligro, seis Vulnerables, seis Casi 
Amenazadas y dos como Datos Deficientes, mientras que en base al método de la UICN se 
identificaron once especies con categoría de amenaza, de las cuales cinco están En Peligro 
y seis Vulnerables. De las tres especies restantes, una se encuentran Casi amenazadas, una 
en Preocupación Menor y otra como Datos deficientes. Actualmente, la Red es parte del 
Grupo de Especialistas de Tortugas de Agua Dulce de la UICN (TFTSG), además de 
colaborar con especialistas e instituciones nacionales. La RCTB también ha generado 
productos de investigación como la base de datos sobre distribución, y prioridades de 
investigación y conservación, material de difusión como el póster sobre las especies de 
tortugas nativas de Bolivia, una página de Facebook y su participación en distintos eventos. 
Por lo tanto, la conformación de la RCTB es un paso importante para promover la 
conservación de tortugas de Bolivia y constituye una necesidad imprescindible para continuar 
articulando sus acciones con diferentes entidades de conservación, instituciones, 
autoridades, entre otras y lograr acciones, siendo el referente a nivel nacional e internacional. 
 
Palabras clave: Vertebrados amenazados, necesidades, investigación, educación. 
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Modelación de la estructura de la vegetación mediante sensores remotos en la 
Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo, Santa Cruz, 

Bolivia 
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Bolivia. 

 
La superficie afectada por los incendios forestales el año 2020 en la Reserva Municipal 
Copaibo fue de 196.095 ha, por la extensión del área, los efectos del fuego sobre la estructura 
de la vegetación aún son poco conocidos. Por ello, el objetivo del presente trabajo ha sido 
modelar con datos de teledetección, la estructura de la vegetación en la Reserva Municipal 
Copaibo, previo y posterior a los incendios de noviembre de 2020, para encontrar cambios en 
la estructura del bosque asociados a los incendios forestales. Se consideró el área total de la 
Reserva Municipal Copaibo, 347.037 ha, fueron utilizadas imágenes multiespectrales 
Sentinel-2 del mes de agosto de 2020 y junio de 2021 y muestreos de altimetría LiDAR del 
instrumento GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) en la Estación Espacial 
Internacional, correspondientes a los meses de junio a septiembre de 2020 y de enero a junio 
de 2021. La modelación de la estructura de la vegetación se desarrolló mediante el algoritmo 
de aprendizaje automático random forest a partir de índices espectrales (variables 
independientes) y puntos de muestreo LiDAR GEDI correspondientes a la altura del dosel, 
densidad del dosel e índice de área planta (variables dependientes). La altura del dosel se 
encuentra entre los 3,4 a 27,32 m con una media de 17,7 m para los años 2020 y 2021, el 
porcentaje de cobertura de dosel mínimo fue de 4%, el máximo de 85% y la media 54%, estos 
porcentajes se relacionan con la fisionomía de la vegetación, el índice de área planta 
encontrado estuvo entre 0,1 y 4,2, con una media de 2. Además, se encontró la diferencia 
entre los valores medios por cada atributo estructural de la vegetación para los años 2020 y 
2021 dentro de las cicatrices de quemas, según esto, la altura media del dosel para el 2020 
fue de 17,75 m y para 2021 de 18 m, una diferencia de 0,25 m, la cobertura del dosel para el 
año 2020 fue de 54% y 52% para el año 2021 con una disminución del 2%. En cuanto al 
índice de área planta, el valor medio registrado fue de 2,03 para el año 2020 y 1,89 para el 
2021 dando una diferencia de -0,1. En conclusión, el incendio forestal ocurrido en noviembre 
de 2020, ha provocado una perturbación medible en los atributos estructurales de la 
vegetación de la Reserva Municipal “Copaibo”, según lo encontrado en este trabajo. 
 
Palabras clave: Teledetección, LiDAR, Regresión random forest, Global Ecosystem 
Dynamics Investigation (GEDI). 
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Vulnerabilidad de los recursos hídricos en el Bosque Seco Chiquitano. Efecto 
de los incendios forestales sobre el agua subterránea de San José de 
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Los impactos de los incendios en los bosques son diversos y complejos, con efectos directos 
en los subsistemas que afectan a la presencia y el movimiento de las aguas subterráneas. 
Las cuencas forestales son fuentes esenciales de agua subterránea para las comunidades 
de todo el mundo. Sin embargo, el daño o la pérdida de la vegetación, así como el 
calentamiento del suelo tras un incendio forestal tienen implicaciones en la intercepción de la 
lluvia, la evapotranspiración, la escorrentía y, en consecuencia, la recarga de aguas 
subterráneas, con posibles efectos en la seguridad hídrica de una región. El objetivo de este 
trabajo fue proporcionar una base de conocimientos coherente sobre cómo incluir los efectos 
de diferentes regímenes de incendios forestales en modelos numéricos de recarga de aguas 
subterráneas; para luego aplicarlos a una zona de estudio ubicada dentro del bosque seco 
chiquitano. Inicialmente se sintetizaron las relaciones funcionales entre una amplia gama de 
respuestas a incendios forestales de los componentes hidrológicos más sensibles, todo esto 
en base a revisión bibliográfica. Mas tarde y en base a lo anterior, se realizaron simulaciones 
de las tasas de recarga para un escenario post-incendio (ΔNBR>640) en la zona de la 
vertiente “El Sutó”, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos (Bolivia). Para las 
simulaciones se utilizó un modelo mensual de balance de agua en el suelo llamado 
WetSpass-M, cuyos resultados mostraron una disminución general de las tasas de recarga 
en toda el área de captura de la vertiente, revelando cómo la disminución de la permeabilidad 
del suelo destaca y prevalece sobre el aparente aumento de la recarga por la reducción de la 
intercepción de la lluvia. Los modelos de balance hídrico son una herramienta sencilla para 
abordar los cambios inducidos por el fuego en la recarga de las aguas subterráneas; la lógica 
detrás de los modelos de balance hídrico, físicamente basados, contribuye a comprender 
mejor los efectos del fuego en cada proceso hidrológico; y los resultados generados por estos 
modelos son decisivos para anticipar los efectos adversos inducidos por el fuego en la 
disponibilidad de las aguas subterráneas en regiones propensas al fuego. 
 
Palabras clave: Acuíferos, modelos numéricos, recarga hídrica. 
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Tropical dry forest resilience to fire depends on fire frequency and climate 
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Wildfires are becoming increasingly frequent and devastating in many tropical forests. 
Although seasonally dry tropical forests (SDTF) are among the most fire-threatened 
ecosystems, their long-term response to frequent wildfires remains largely unknown. This 
study is among the first to investigate the resilience in response to fire of the Chiquitano SDTF 
in Bolivia, a large ecoregion that has seen an unprecedented increase in fire intensity and 
frequency in recent years. We used remote sensing data to assess at a large regional and 
temporal scale (two decades) how fire frequency and environmental factors determine the 
resilience of the vegetation to fire disturbance. Resilience was measured as the resistance to 
fire damage and post-fire recovery. Both parameters were monitored for forested areas that 
burned once (F1), twice (F2), and three times (F3) between 2000 and 2010 and compared to 
unburned forests. Resistance and recovery were analyzed using time series of the Normalized 
Burn Ratio (NBR) index derived from Landsat satellite imagery, and climatic, topographic, and 
a human development-related variable used to evaluate their influence on resilience. The 
overall resilience was lowest in forests that burned twice and was higher in forests that burned 
three times, indicating a possible transition state in fire resilience, probably because forests 
become increasingly adapted during recurrent fires. Climatic variables, particularly rainfall, 
were most influential in determining resilience. Our results indicate that the Chiquitano dry 
forest is relatively resilient to recurring fires, has the capacity to recover and adapt, and that 
climatic differences are the main determinants of the spatial variation observed in resilience. 
Nevertheless, further research is needed to understand the effect of the higher frequency and 
intensity of fires expected in the future due to climate change and land use change, which may 
pose a greater threat to forest resilience 
 
Keywords: Fire, Chiquitania, tropical, dry forest, resilience, remote sensing 
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Livestock grazing is common and widespread in the high Andean region; however, few studies 
have evaluated the effects of traditional camelid grazing (llamas and alpacas) on small 
mammals. We studied small mammals in rocky outcrops, grasslands, shrublands, and forests 
of Polylepis tarapacana in Sajama National Park, semi-arid in central western Bolivia. We 
evaluated 1) the association between livestock grazing gradient and spatial distribution of 
small mammals, and 2) changes in small mammal activity patterns along a grazing gradient. 
In a grid of 36 sampling stations, small mammals were divided into two study groups, 
according to their body size and according to the trophic group to which they belonged. We 
performed Generalized Linear Models (GLMs) and Basic Kernel Density estimation analyses 
for associations and activity patterns, respectively. Mountain vizcachas were more abundant 
than rodents (mostly cricetine rodents and one marsupial species). The presence of mountain 
vizcacha and rodents were less likely where livestock abundance was higher. Herbivores and 
granivores, but not omnivores, were also negatively affected by the increase in livestock. The 
activity patterns of mountain vizcachas in sites without livestock grazing showed a mostly 
homogeneous activity throughout the day. However, this activity was negatively modified, 
decreasing in hours of day where livestock grazing activity was most intense. The present 
results point to consider the need to implement management plans to minimize the negative 
effects of traditional livestock. Given that small mammals constitute the largest group of 
species among mammals in the area and the important roles they play in the ecosystem. 
 
Keywords: Livestock, grazing effects, Andean region, Rodents, Mountain vizcacha. 
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Overgrazing activities lead to declines in species’ abundance and diversity, as well as loss of 
habitat quality from overexploitation of limited resources. The effects of livestock grazing on 
small felids are poorly understood, primarily due to the low detectability of these species. The 
grazing of domestic camelids, such as the llama (Lama glama) and the alpaca (Vicugna 
pacos), is the main traditional source of income for the inhabitants of the Andes, where the 
Andean cat (Leopardus jacobita) and Pampas cat (L. colocolo) are also present. In this study, 
we employ camera trap data to evaluate the effect of llama and alpaca grazing on occupancy 
by the Andean and Pampas cat in Sajama National Park. In each of 36 sampling stations, we 
installed a camera trap, a grid of traps for rodents and two habitat transects along a gradient 
of intensity of livestock grazing. Occupancy models showed that negative effects of camelid 
abundance were stronger for the Andean cat than the Pampas cat. For both species, 
occupancy was also influenced by the abundance of prey, proximity to water bodies, and 
vegetation. Given that livestock activity is a way of life for human populations in the Andes, we 
suggest that mechanisms should be implemented to compensate for the negative effects of 
livestock on Andean and Pampas cat populations. 
 
Keywords: Occupancy, Andean cat, Pampas cat, Grazing effect, Domestic camelids. 
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Livestock impact is one of the main causes of habitat loss globally. However, the effects of 
livestock on flora and fauna diversity have been contradictory, observing cases with positive, 
neutral, and negative effects. The aim of this study was to carry out a review of the scientific 
literature published in the last 15 years that has evaluated the effects of livestock on 
abundance and richness of vegetation and primary and secondary consumers. We performed 
a meta-analysis of the scientific information, using Google Scholar and WoS for the search. 
The inclusion criteria were if the studies presented a) changes in abundance, richness, 
biomass, plant cover, and consumers; b) included replicas; c) the size of the sample; d) study 
on domestic cattle, and e) reported the mean and standard deviation of effects of each 
treatment. We found 2450 scientific publications of which we selected 67 publications that 
reported the effects a) of grazing on the richness, abundance, cover, and biomass of plants 
(producers), and b) on richness and abundance of primary and secondary consumers, 
comparing grazed and non-grazed (or weakly grazed) environments. Grazing did not 
significantly affect the abundance of the plants or animals studied, regardless of whether they 
were primary or secondary consumers. The magnitude and direction of the observed effects 
on plants and consumers could be influenced by livestock type, the natural environments 
evaluated (forests, grasslands, or scrublands), the spatial and temporal scales involved, and 
the plant species origin (i.e., native versus non-native). The significant effect of livestock on 
plants and consumers, also can be differentiated in the characteristics of the species (e.g., 
life-history traits, etc.) that go beyond their position in the food chains. Evaluating the livestock 
grazing effect in more than one trophic level helps understand how grazing affects the species 
according to their way of life, in contrast to evaluations of a single trophic level. 
 
Keywords: Grazing, effect, plants, consumers, richness species, abundance, cover, 
biomass. 
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Variación de la densidad de polen anemófilo en la ciudad de Sucre en relación 
a los factores meteorológicos y contaminantes del aire 

 
Janko, Fernandez Noelia R.1; Ramallo, F.1; Pinto, Carlos F.1 

 
1Laboratorio de Ecología Química Universidad Mayor Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, Junín esq. Estudiantes # 692, Sucre, Bolivia. Email: noeliajankofernandez@gmail.com 
 

La aerobiología es una rama muy importante de la biología que estudia las partículas de 
origen biológico que se encuentran en el aire, por lo cual tiene una variedad de aplicaciones 
en investigaciones de distinta naturaleza. El objetivo principal fue caracterizar y asociar la 
fluctuación de la abundancia y diversidad de polen anemófilo con factores meteorológicos 
(humedad, precipitación, temperatura, viento) y con la contaminación atmosférica (PM10) 
durante la época húmeda (diciembre 2019, enero y febrero 2020) en la ciudad de Sucre. El 
monitoreo del polen en el aire se llevó a cabo con un captador volumétrico Burkard y el conteo 
de polen se realizó mediante el protocolo de Hirst. Los datos meteorológicos y sobre 
contaminantes fueron solicitados a las respectivas instituciones con la idea de generar 
asociaciones con los patrones de polen anemófilo. Para determinar el efecto los factores 
meteorológicos y contaminantes atmosféricos sobre las concentraciones del polen diario, se 
realizó un Modelo Lineal Generalizado (GLM). Nuestros resultados en relación al efecto de 
factores meteorológicos fueron significativos sobre la abundancia total del polen por m3 de 
aire donde, la precipitación (-), la temperatura máxima (+), la temperatura mínima (+), la 
temperatura media (+), la humedad relativa máxima (-), la velocidad del viento máxima (-) , 
velocidad del viento media (+) y finalmente, la contaminación atmosférica de PM10 tuvo un 
efecto significativo (-) sobre la abundancia total de polen en el aire. Además, el mes con mayor 
abundancia de polen suspendido en el aire, fue el mes de enero de 2020, a su vez se 
identificaron 26 familias de plantas de las cuales las dominantes fueron: Betulaceae, 
Cupressaceae y Poaceae. En conclusión, los factores meteorológicos si tienen una influencia 
sobre la concentración polínica que se encuentran en el aire, al igual que el factor 
contaminante de PM10. En cuanto a los tipos polínicos registrados e identificados en 26 
familias de plantas, nos dieron a conocer su periodo de floración y con ella su época de 
polinización, de las cuales 11 taxones están caracterizadas por tener polinización anemófila 
(i.e.viento), 10 taxones caracterizada por una polinización generada por insectos, aves y 
animales y 4 familias de plantas con polinización mixta 
 
Palabras clave. Aerobiología, concentración polínica, influencia.  
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Diversidad, densidad y composición del banco de semillas bajo diferentes 
formas de manejo de Pteridium en áreas quemadas del bosque montano de 

los Yungas 
 

Jiménez, Emili A1; Gallegos, Silvia C.2; Lopez-Alipaz, Cecilia2 y Vasquez, Victor3 

 
1Instituto de Ecología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales - UMSA, La Paz, Bolivia. 

Email: miliejz86@gmail.com 
2Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

- UMSA, La Paz, Bolivia 
3Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales - UMSA, La Paz, Bolivia 

 
Las diferentes condiciones ambientales en el suelo son determinantes en la composición, 
riqueza y diversidad del banco de semillas y se conoce poco acerca de su aporte en la 
regeneración de áreas dominadas por Pteridium. El objetivo principal de este trabajo fue 
comparar la riqueza, diversidad y densidad del banco de semillas bajo cuatro formas de 
manejo de Pteridium en el bosque montano de los Yungas. Entre septiembre y octubre de 
2021 se colectaron muestras de suelo en ocho sitios de estudio. Cada sitio presenta cinco 
parcelas de 300 m2, cada una de ellas con uno de los siguientes tratamientos: 1) con frondas 
y con hojarasca (vegetación natural; F+H+), 2) con frondas y sin hojarasca (F+H-), 3) sin 
frondas y con hojarasca (F-H+), 4) sin frondas y sin hojarasca (F-H-) y 5) Bosque. En cada 
tratamiento se colectaron cinco muestras de suelo de 15 x 15 cm y 5 cm de profundidad, para 
la colecta de suelo se utilizó un machete. Estas muestras se mezclaron para sembrar tres 
sub-muestras por tratamiento por sitio. Seguidamente las sub-muestras de suelo fueron 
puestas en bolsas y trasladadas al vivero del proyecto donde se instalaron 120 macetas de 
plástico de 40x30x12 cm y se evaluó la emergencia de plántulas cada 20 días por 8 meses. 
La densidad de semillas del suelo es superior en los bosques que en el resto de los 
tratamientos. Se registró la emergencia de un total de 1811 plántulas, distribuidas de la 
siguiente manera:  F-H+ = 286 plántulas; F-H- = 385 plántulas; F+H+ = 351 plántulas; F+H- = 
333; Bosque= 456 plántulas. En cuanto composición de especies, las familias dominantes en 
el banco de semillas son Asteraceae, Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae, Fabaceae y 
Gentianiaceae. Estas familias son dominantes en los tratamienos con menor cobertura de 
frondas y hojarasca de Pteridum (F-H-, F-H+ y F+H-). Mientras que, en los tratamientos F+H+ 
y Bosque, ademas de las familias ya mencionadas se observa la presencia de familias tales 
como Hypericaceae, Chlorantaceae, Clethraceae y Brunelliaceae. No se registró diferencia 
en la riqueza entre los tratamientos estudiados. En conclusión, el banco de semillas en esta 
zona, está principalmente compuesto por especies pioneras, de las familias Asteraceae, 
Melastomataceae, Fabaceae y Poaceae, que se caracterizan por producir muchas semillas 
de crecimiento rápido. Mientras que las especies de sucesión secundaria (Chlorantaceae, 
Hypericaceae y Clethraceae) están restringidas a los bosques y los tratamientos F+H+. 
 
Palabras clave: Suelo, Plántulas, Fuego, Regeneración natural 
 
  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
147 

 

Estructura, composición y diversidad arbórea del bosque tucumano-boliviano, 
en la línea de transmisión eléctrica e interconexión de Camiri al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), Bolivia 
 

Juárez, Félix Yner1; Rocabado, Fernández Jenny Cecilia2 

 
1Universidad Autónoma Juan Misael Saracho - UAJMS, Tarija, Bolivia. 

Email: juarezfy@gmail.com 
2ENDE Servicios y Construcciones - ENDE SyC S.A., Cochabamba, Bolivia 

 
 Los bosques proveen una infinidad de productos y servicios ambientales; aun así, la presión 
que existe sobre estos es innegable, puesto que son parte importante de la vida social, cultural 
y económica del país. La investigación fue realizada durante la ejecución el Proyecto: 
Construcción de línea de transmisión eléctrica e interconexión de Camiri al SIN (Sistema 
Interconectado Nacional), el cual se superpone con el bosque tucumano-boliviano, mediante 
la apertura de la faja de seguridad y la aplicación del PDM-na (Plan de desmonte con fines 
no agropecuarios) al interior de esta. El objetivo del estudio fue analizar la estructura, 
composición y diversidad, mediante el uso de índices y semejanza florística. El diseño 
metodológico considera, la instalación de 47 parcelas temporales de muestreo (de 0,31 ha), 
ubicadas aleatoriamente por zonas de vida a lo largo de la faja de seguridad que tiene una 
longitud aproximada de 125 km, un ancho de 31 m y cuya superficie total es de 377,89 ha. 
Los resultados muestran que más del 64% de la superficie corresponde a bosque Tucumano-
Boliviano, con un registro total de 7.900 individuos distribuidos en 68 especies y agrupados 
en 34 familias, con valores estructurales que muestran individuos con DAP desde 20 cm hasta 
155 cm, alturas totales entre 5 y 28 m e índices estructurales, importantes para las especies 
Anadenanthera colubrina (11,95%), Schinopsis haenkeana (9,10%) y Astronium urundeuva 
(8,15%), en los tres estratos verticales (inferior, medio y superior). La composición florística 
está representada por las familias Anacardiaceae (24,24%), Mimosoideae (24,23%) y 
Fabaceae (10,65%), que suman más de la mitad de todas las familias registradas. Los índices 
de diversidad más elevados, corresponden al bosque ralo montano inferior semideciduo 
(BrMIs T-B), al Bosque montano medio e inferior semideciduo (BMMIs T-B) y Bosque ralo 
montano inferior semideciduo transicional del Chaco Serrano (BrMIstCHS), registrándose 
diferencias significativas entre Zonas de Vida, sobre todo con áreas compuestas por 
Arbustales, matorrales y vegetación saxícola montano superior (AMavxMS). La elevada 
diversidad beta se ve reflejada en los bajos índices de similitud que se obtuvieron, debido a 
la variación altitudinal y climática registrada a lo largo de la faja de seguridad. 
 
Palabras clave: Estructura, composición florística, índices de diversidad, zonas de vida, 
índices de similitud. 
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Current situation of Miombo woodlands in northern and central Malawi, Africa 

Kamoto, Judith y Chirwa, Mike 
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The miombo woodlands of Malawi have experienced shrinkage over the years that in 2016, 

only 25% of the country had forest, estimated at 23,677km2 of which 820km2 were plantations. 

The change is attributed to a number of factors including agriculture expansion, population 

growth, high biomass energy demand and fragile economic situation. With most forests 

remaining in central and southern Malawi, a deforestation assessment was undertaken to 

estimate the deforestation rate in hectares per year for the period 2009 to 2019 within the 

Central Landscape and Northern Landscape. The area assessed covered 5,348.8 km2, which 

includes forest reserves and a 2-km buffer area around them, excluding government timber 

plantations. The long-term intention of this assessment was to create a replicable survey 

method for use to establish deforestation rates in the country, critical for the development of 

forest management plans for these respective forest reserves and the broader forested 

landscapes. The assessment used a sample-based approach and follows the National Forest 

Definition’s requirement of 10% canopy cover over 0.5 ha. This assessment utilized the Collect 

Earth tool from the Open Foris platform. An assessment of 2,215 sample points derived a 

0.73% ± 0.09% deforestation rate, which represents 2,084 ± 254 ha of deforestation each year 

(20,840 ha over the 2009-2019 period). This estimate is slightly higher than the numbers 

previously reported in Malawi’s 2019 Forest Reference Level, which included a national annual 

deforestation rate of 0.63% for the period 2006 to 2016. The analysis revealed that the 

deforestation rate from 2009 to 2019 was higher in the Central region (0.86% ± 0.15%) than 

in the Northern region (0.63% ± 0.11%). The combination of higher deforestation rates and 

lower biomass stocks measured in the 2020 Forest Inventory in these landscapes suggests 

that forested areas in the Central region landscapes might be less resilient than those located 

in the Northern region and stresses the importance of fostering forest conservation and 

restoration within this landscape. Forest reserves in the Northern landscape, on the other 

hand, might be more resilient to change due to their greater biomass stocks, yet the 

importance of fostering their conservation cannot be overlooked as these represent an 

important forest resource for the country. It is important to note that these deforestation 

estimates refer to observable changes in canopy threshold that occurred from 2009 to 2019, 

from which a constant rate of change over that period was assumed. 

Keywords: Forest areas, deforestation, landscape restoration, observable changes. 
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¿Cómo contraponerse al machismo siendo hombres? 
 

Larrea-Alcázar, Daniel1 y Rechberger-López, Johan2 
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2Unidad de Suelos, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 
 
La visión general del machismo y sus actores nos indica que el agente ejecutor son los 
hombres y el agente violentado es la mujer, en una dinámica totalmente lineal y unidireccional, 
sin embargo, la figura es mucho más compleja. Debemos comprender un contexto de 
sociedad donde se educa y vive en machismos de forma que muchas veces no es posible 
reconocerlo como una actitud negativa simplemente por su cotidianidad y la familiaridad que 
vemos en ellas y la normalización de las mismas. Esto implica que, por un lado, más hombres 
sigan siendo educados en el machismo como comportamiento natural y por otro que mujeres 
acepten y además ejecuten acciones machistas contras otras mujeres. A la vez, un efecto de 
la lucha feminista ha logrado que exista cierto cuestionamiento en hombres sobre dichas 
acciones, logrando un quiebre que permite repensar y romper patrones a través del trabajo 
sobre las actitudes normalizadas. Esto, dentro de la sociedad como dentro de la academia, 
ha significado algunas veces que los hombres que se cuestionan actitudes machistas sean 
excluidos y que cuestionar las actitudes normalizadas como sus propias masculinidades sea 
ridiculizado y rechazado, consecuentemente menos hombres cultiven actitudes que no vayan 
en desmedro de las mujeres. De esta forma es necesario contemplar la generación de 
espacios seguros para hombres, para trabajar en los propios cuestionamientos y el 
autoanálisis, así como promover el trabajo en hombres sobre las actitudes machistas que 
ejercen sobre las mujeres. 
 
Palabras clave: Igualdad, desarrollo, masculinidades, feminismo. 
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Creciendo junto a mi Árbol, programa de Educación Ambiental en 
 la Carrera de Bioquímica de la UAGRM, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

  
Ledezma, Julieta1, 2; Lopéz, Niels1 y Alumnos de la materia Ecología 

  
1Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia 

Email: maria.julieta.ledezma@gmail.com 
2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 

  
El crecimiento de la población estudiantil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
durante los años 2014 - 2015 impulso a las autoridades universitarias a implementar mayor 
infraestructura que brindará espacio y comodidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los estudiantes, lo que llevó a la eliminación de la vegetación y áreas verdes de los 
módulos universitarios; Ante esta crítica realidad la materia de Ecología de la Carrera de 
Bioquímica implementó un proyecto “Creciendo Junto  a mi Árbol”. El objetivo de este 
proyecto está diseñado para el alumno de primer semestre plantar árboles y acompañar su 
desarrollo durante la etapa de su formación bajo el lema “si el árbol crece” “el alumno crece 
académicamente”. El proyecto se implementó el 2015 con una primera etapa de arborización, 
usando árboles nativos, que se plantaron en el campus y los módulos universitarios. En una 
segunda etapa se implementó un jardín de polinizadores; a la fecha contamos con más de 
357 árboles y un jardín de polinizadores con más de 1200 plantas  nectaríferas y hospederas 
y toda su biodiversidad de polinizadores y depredadores brindando un espacio de interacción, 
alimento, encuentro de pareja y también para ser alimento de otros organismos, belleza 
escénica y sobre todo la restauración de zonas verdes, afectadas por el paso del cemento en 
la construcción de nuevos módulos académicos. El proyecto ha logrado alumnos que se 
apropien de plantas anteriores y sus plantas aprendiendo a valorar y generar hábitos de 
cuidado del medio ambiente y la naturaleza en el entorno de la Universidad, sus hogares y 
todo lugar donde recorre desarrollando responsabilidad y compromiso con él, de manera 
natural. Así, mismo el proyecto enseña a través de actividades creativas de expresión lúdica 
(ferias, donando plantas, exposiciones, paradas en semáforos, títeres, pantomimas y otros), 
finalmente “creciendo junto a mi árbol” forma y educa a  la población en general para que 
comprenda que, plantar un árbol es vida, cuidar un árbol es cuidar la vida, conservar un árbol 
es conservar la vida, todo esto está ligada a la calidad de vida, porque sólo el que acompaña 
desde plantar un árbol y su desarrollo puede conocer las necesidades de la planta y también 
los beneficios, solo conociendo se puede amar, conservar y defender lo que se ama “La Vida”. 
 
Palabras clave: Ecología urbana, restauración, educación, concienciación. 
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Prioridades de restauración ecológica en paisajes impactados por incendios: 
Una historia contada por la vegetación del ACIE Ñembi Guasu (Santa Cruz-

Bolivia) 

Ledezma-Vargas, Roxana1; Nina, Churqui Romel E1 y Pinto-Viveros, Marco Aurelio1 

 
1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. 

Email: roxana.l.v.meliaceae@gmail.com 
 

Si bien en Santa Cruz se han fortalecido las evaluaciones de impacto por fuego y estrategias 
de restauración ecológica en áreas quemadas, es necesario priorizar paisajes para encauzar 
dichas estrategias con base en información de campo. Al respecto, en el año 2019 resaltaron 
los megaincendios ocurridos dentro del ÁCIE Ñembi Guasu, quien soportó nuevos incendios 
durante el 2021 que, agravaron aún más su situación ecológica. Por ello, para exponer a este 
paisaje como uno de los más impactados por incendios en Bolivia, presentamos evidencias 
del efecto del fuego sobre su vegetación y del proceso de restauración en el que se encuentra 
actualmente. La toma de datos (época húmeda) consistió en dos etapas: evaluación (año 
2021) y monitoreo (2022); mediante parcelas (0,1 ha) donde se inventariaron individuos 
(diámetro ≥ 10 cm) en ambientes quemados y testigos de Abayoy y Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco. Se contrastaron variables (densidad de individuos vivos, crecimiento 
diamétrico anual, tasa de reclutamiento y biomasa aérea) entre ambientes para ambos tipos 
de vegetación (α= 0,05; tamaño del efecto Δ y r ̂). En Abayoy, la densidad de individuos en el 
ambiente quemado no varió entre etapas de estudio (1 ind/ha-0.1); pero, esta fue inferior a lo 
cuantificado en el ambiente testigo monitoreado (43 ind/ha-0.1; r ̂=-0,89). Solo existió 
crecimiento diamétrico en el ambiente testigo (0,37 cm/año; r ̂=-0,67) al igual que 
reclutamiento (8,17%; r ̂=-0,67). La biomasa del ambiente quemado evaluado (0,09 Mg/ha-0.1) 
se redujo para el monitoreo (0,05 Mg/ha-0.1); en el testigo sucedió lo contrario. Durante el 
monitoreo, la biomasa de áreas testigos (10,82 Mg/ha-0.1) fue mayor que en quemadas (0,09 
Mg/ha-0.1; r ̂=-1,00). En el Bosque Chiquitano Transicional, la densidad del ambiente quemado 
se mantuvo constante entre etapas (2 ind/ha-0.1), pero, este valor fue inferior a lo existente en 
el testigo monitoreado (82 ind/ha-0.1; Δ=-11,98). El crecimiento diamétrico solo existió en el 
ambiente testigo (0,32 cm/año; r ̂=-1,00) y lo mismo sucedió para el reclutamiento (4,60%; 
r ̂=-0,67). Durante ambas etapas, la biomasa fue mayor en el ambiente testigo (20,47 Mg/ha-

0.1 y 20,36 Mg/ha-0.1 respectivamente; 0,30 Mg/ha-0.1 y 0,13 Mg/ha-0.1 en el quemado). Sin 
dudas, el impacto de los incendios ocurridos en Ñembi Guasu fue extremo, afectando 
drásticamente todas las variables analizadas y se evidenció que, actualmente el proceso de 
restauración está lejos de completarse. Por tanto, este paisaje se constituye en una prioridad 
de restauración ecológica y de monitoreo, prevención de futuros incendios a nivel 
departamental. 
 

Palabras clave: Abayoy, Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, megaincendios, 
monitoreo. 
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Caracterización de semillas de Cinchona anderssonii, una especie endémica 
en peligro 

Linares, Gabriela; Alvarez, Daniela; Lafuente, Daire; Crespo, Mariela y Maldonado, Carla 
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Email: glinaress@fcpn.edu.bo 

Cinchona anderssonii, es una nueva especie endémica catalogada en nuestro país en peligro, 
debido su escasa distribución, por ello la importancia de su conservación. El presente trabajo 
tiene el objetivo principal, de caracterizar las semillas por su morfología, para determinar el 
mejor estado para su germinación.  Para esto se realizó la recolección de las semillas en los 
puntos registrados cercanos a la localidad de Keara en el parque Nacional Madidi. Las 
mismas fueron clasificadas por su estado de madurez y coloración como: maduras-cafés (M), 
semi maduras – beige (SM) e inmaduras – verdes (I). Con esta clasificación se tomaron las 
características de la semilla (color, peso) y el endospermo (largo, ancho, presencia/ausencia 
del orificio en el epispermo). Debido al pequeño tamaño de las semillas para determinar el 
peso se utilizaron 100 semillas con 7 réplicas; para la evaluación y determinación de las 
características cualitativas del endospermo, como el estado del ala (completo/incompleto) y 
orificio en el epispermo (presente/ausente) se usaron también 100 semillas, de cada tipo. 
También se evaluó la cantidad de semillas en 40 frutos completos en condiciones óptimas. 
Como primeros resultados se obtuvo una tasa de germinación promedio de 86.70% en M, 
33.18% en SM y 1%en I. Se obtuvo un promedio de 33.5 semillas por fruto, con un peso 
promedio de 0,087gr en M, 0,0684gr en I y 0.056gr en SM. En el endospermo se observó un 
largo y ancho promedio en milímetros de 2.664 – 1.688 M; 2.508 – 1.389 SM y 2.150 – 1.276 
I. Finalmente, los resultados de la evaluación cualitativa de un total de 300 semillas, 83% 
tenían el ala incompleta y el resto la tenían completa. Del total de semillas estudiadas el 51% 
no presentaba orificio en el epispermo, de las cuales 23% correspondían a M, 30% a SM y 
48 a I. El restante 49% si presentaba el orificio, y entre estas el 44% eran M, 36% SM y 18% 
I. A partir de un primer análisis se logró caracterizar las semillas a partir de su morfología y 
grado de madurez, para su posterior uso en pruebas de germinación 

Palabras clave:  Características morfológicas, endospermo, germinación 
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Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento proporcionados por los 
diferentes tipos de vegetación de la Nación Monkoxɨ de Lomerío (Santa Cruz, 

Bolivia) 
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3Fundación Amigos de la Naturaleza, Km.7 1/2 doble vía La Guardia, Santa Cruz, Bolivia. 

Históricamente, los ecosistemas han contribuido al sostenimiento de los medios de vida de 
las comunidades indígenas, siendo su principal fuente de alimentos, medicinas, fibras y otros 
servicios. Sin embargo, en la Chiquitania, la severidad de los incendios y el incremento de la 
deforestación han puesto en riesgo la conservación y provisionamiento continuo de estos 
beneficios ambientales. El objetivo de la presente investigación fue cuantificar los servicios 
ecosistémicos de aprovisionamiento proporcionados por los diferentes tipos de vegetación de 
la Nación Monkoxɨ de Lomerío (Santa Cruz, Bolivia). El inventario de plantas nativas fue 
realizado en base a tres estudios etnobotánicos, con lo cual, se cuantificó y relacionó la 
riqueza de especies por categorías de uso (medicinal, artesanal, alimenticia, construcción, 
combustible, maderable, forraje, mueble e ictiotóxica). También se consideró las formas de 
vida (árbol, arbusto, palmera, hierba, gramínea, cactus y bejuco) y fisonomías donde habitan 
(fisonomías boscosas, sabánicas, campestres y rupestres). La semejanza taxonómica por 
tipo de fisonomía fue calculada mediante el coeficiente de Sørensen cualitativo. Como 
resultado, 253 especies (196 géneros y 62 familias) fueron inventariadas. Las fisionomías que 
concentran la mayor riqueza de especies son, las boscosas (45,2%) y sabánicas (31,4%), 
superando contrastantemente a las campestres (14,0%) y rupestres (9.4%); aspecto que se 
relaciona con la riqueza de formas de vida que contienen las dos primeras fisonomías (7-6 de 
las 7 formas de vida). Sin embargo, independientemente de la riqueza de especies, cada 
fisonomía vegetal contiene una alta especificidad de recursos vegetales (similitud de especies 
entre una y otra fisonomía <50%), así como una alta heterogeneidad de usos (≥8 categorías 
de uso por fisionomía), excepto por las fisonomías campestres (6 categorías de uso). La única 
forma de vida registrada en las nueve categorías de uso fue la arbórea (122 spp.). No 
obstante, en promedio, la cantidad de usos que esta forma de vida presenta (2.5 cat.uso/spp.; 
±1.6) es inferior al registrado en las palmeras (6 spp.; 3.8 cat.uso/spp.; ±1.2). Por tanto, la 
baja relación entre, la riqueza de especies y la heterogeneidad de uso, demuestra que, si bien 
algunas fisonomías presentan una mayor cantidad de especies valiosas, éstas no 
necesariamente deben ser consideradas más importantes que otras con menor riqueza, ya 
que en la región de estudio todas demostraron contener recursos de aprovisionamiento 
altamente particulares y distintos; e incluso, menos repetidos. 

 
Palabras clave: Plantas útiles, Chiquitania, formas de vida, fisonomías. 
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Diferentes estrategias de manejo de Pteridium en el establecimiento de 
especies arbóreas: Un enfoque basado en rasgos 

López, Cecilia L.1,2,3; Mayta, César1,2,3; Hensen, Isabell3 y Gallegos, Silvia C.1,2,3 
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En Bolivia la intensificación del uso del suelo e incendios en los bosques montanos tropicales 
generan áreas dominadas por helechos del género Pteridium. Algunos autores sugieren que 
este helecho podría impedir el establecimiento de plántulas debido a sus densas frondas y 
acumulación de hojarasca. Por otro lado, diferentes investigaciones sugieren que, al contrario, 
la presencia de este helecho podría facilitar el establecimiento de especies arbóreas 
generando un microhábitat favorable para su desarrollo. Los objetivos de este trabajo fueron: 
1) Identificar la mejor estrategia para el manejo de Pteridium y 2) Identificar los rasgos que 
permitan un desarrollo favorable para especies arbóreas en áreas degradadas dominadas 
por Pteridium. En Sud Yungas se establecieron ocho parcelas, cada una con cuatro 
tratamientos (subparcelas) de fronda y/o hojarasca intacta y frondas y/o hojarasca removidas 
y su respectivo control en el bosque. En cada subparcela se realizó la adición de semillas de 
26 especies arbóreas de las cuales se consideraron los siguientes rasgos funcionales: 
tamaño y peso de semilla, densidad de la madera, área foliar, área foliar específica y altura. 
Paralelamente se realizó la siembra en vivero de semillas de la misma cohorte y fueron 
trasplantadas en los tratamientos un año después. La evaluación de crecimiento y 
sobrevivencia se realizó al sexto mes, un año y dos años desde la siembra. Encontramos que 
el tratamiento con frondas y hojarasca tuvo un mayor y significativo efecto en la germinación 
y crecimiento de las especies sembradas por adición de semillas. Así mismo, los plantines 
trasplantados en este tratamiento tuvieron un significativo y mayor desarrollo en comparación 
a los tratamientos sin frondas. Además, se pudo observar que, a mayor tamaño de semilla, 
mayor éxito en el establecimiento, siendo este rasgo el de mayor relevancia. Recomendamos 
que en áreas dominadas por Pteridium, de preferencia se pueda realizar una restauración 
activa, ya sea por adición de semillas o por trasplante de plantines. En este trabajo 
encontramos que en ambos casos se tienen resultados óptimos, principalmente cuando se 
utilizan especies con semillas grandes, sin embargo, la siembra directa de plantines parece 
mostrar mayor efectividad. 
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¿Se pueden aprovechar los bosques nativos tropicales del Cerrado Boliviano 
en forma sostenible? 

López, Lidio1; Villalba, Ricardo1; Giménez, Melisa1; Zalazar, Gualberto2 y Escalante, Ernesto3 
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2Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), Mendoza, Argentina 
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Para planificar la conservación, el aprovechamiento y la restauración de los bosques del 
Cerrado, es necesario conocer la dinámica de crecimiento de las especies forestales que lo 
componen. ¿Cómo sabemos a qué ritmo se genera la madera en los bosques del Cerrado? 
Para responder esta interrogante, recurrimos al estudio de los anillos de crecimiento de 12 
especies forestales maderables aprovechadas actualmente en estos bosques. Mediante la 
medición del ancho de los anillos determinamos cuanta madera se produce anualmente por 
especie, y a partir de estos datos establecimos el tiempo que tardan los árboles en alcanzar 
los diámetros mínimo (a partir del cual es comercializable) y óptimo de corte (a partir del cual 
la producción de madera se ralentiza); estimadores que nos permiten determinar el tiempo 
necesario entre sucesivos aprovechamientos del bosque. A través del análisis de los anillos 
de crecimiento provenientes de 326 árboles del Cerrado boliviano, se determinó que el 
crecimiento radial es muy variable entre especies. A excepción de Ficus boliviana y 
Schizolobium amazonicum, los incrementos diametrales son mayores a 1 cm por año, y las 
demás especies estudiadas no alcanzan a 0,5 cm. Esto implica que los turnos de corte para 
alcanzar un diámetro óptimo de 40 cm deberían ser de alrededor de 80 años, y más de 100 
años para que los árboles alcancen su máximo crecimiento. Claramente, la Ley Forestal 
Boliviana pareciera ser adecuada para plantaciones forestales monoespecíficas con especies 
de crecimiento rápido, pero no para las especies de los bosques nativos que crecen más lento 
y con muchas variaciones entre especies, y para una misma especie entre diferentes biomas. 
Finalmente, es necesario elaborar una nueva Ley Forestal específica para bosques nativos 
que se adecue a los ritmos reales de crecimiento de las diferentes especies nativas de manera 
de hacer compatibles el aprovechamiento maderero con la conservación de los bosques del 
Cerrado a largo plazo. 
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Aporte de la hojarasca al ciclado de nutrientes en diferentes sistemas de 
cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 
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La agroforestería manejada de forma sustentable se constituye en una opción de producción 
con menos efectos negativos dado que integra producción y conservación. Sin embargo, a 
pesar de los años en que se promueve la agricultura orgánica y agroforestal, es aún poca la 
información experimental sobre los procesos que conllevan a dichos efectos. Por ello, el 
objetivo de este trabajo fue determinar el aporte nutritivo de la hojarasca a los suelos, así 
como evaluar el rol de la mesofauna y tipos de sistemas de cultivo en la velocidad de 
descomposición en diferentes sistemas de cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en la 
estación experimental de Sara Ana, Alto Beni, en el departamento de La Paz. La toma de 
muestras se realizó en agosto y diciembre de 2021 en 20 parcelas de ensayo de comparación 
a largo plazo, considerando cinco diferentes sistemas de producción de cacao: monocultivo 
convencional, monocultivo orgánico, agroforestal convencional, agroforestal orgánico y 
sistema agroforestal sucesional. En cada parcela se localizaron bolsas de degradación o 
litterbags alrededor de dos árboles de cacao escogidos aleatoriamente, que contenían 
mezclas de hojarasca, así mismo, se consideraron dos tipos de bolsas con diámetro de poro 
diferentes para evaluar el rol de la mesofauna. En cada bolsa fueron evaluados, peso seco, 
contenido de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, lignina y celulosa. Encontramos diferencia 
en la velocidad de degradación de hojarasca entre los sistemas de cultivo con una 
disminución gradual de la masa de hojarasca perdiéndose entre 50-60% a lo largo de un año 
de estudio. Los resultados permiten identificar el aporte en nutrientes de la hojarasca al cultivo 
de cacao y asociarlo a su velocidad de degradación, así como determinar la influencia de la 
mesofauna. En el tiempo estudiado no se observó efecto significativo del sistema ni del tipo 
de bolsa sobre los valores registrados de nutrientes, a excepción de potasio cuyos valores 
fueron menores en bolsas de inclusión debido a que podría ser lixiviado más fácilmente en 
esas bolsas. En conclusión, se observó poco efecto del sistema de cultivo sobre la velocidad 
de descomposición de hojarasca, siendo esta levemente mayor en sistema agroforestal 
orgánico. Al momento no se observó un efecto significativo del tipo de sistema o tipo de bolsa 
sobre la disminución de nutrientes en la hojarasca, a excepción del potasio, mientras los 
invertebrados, que podrían ingresar a las bolsas de inclusión, parecen tener un rol menor en 
la descomposición. 
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Evaluación del efecto alelopático de Pteridium esculentum subsp. 
arachnoideum (chusi) sobre el desempeño de especies arbóreas de un bosque 

montano tropical 
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La sucesión natural de bosques montanos de los yungas bolivianos parece estar limitada por 
la dominancia de un helecho presente después de perturbaciones, Pteridium esculentum 
arachnoideum (chusi). Entre las principales causas están la limitación de semillas, la 
limitación en el establecimiento por las condiciones severas del área perturbada, y el potencial 
efecto alelopático. En este estudio evaluamos el efecto alelopático del helecho sobre el 
desempeño (germinación, crecimiento y sobrevivencia) de especies arbóreas con diferentes 
tamaños de semillas. En campo armamos un experimento bajo sombra donde sembramos 
semillas bajo diferentes tratamientos: a) con chusi, b) carbón activo (inhibidor de compuestos 
alelopáticos), c) chusi + carbón activo y c) solo suelo (control), para cuatro especies de 
árboles (semilla grande: Hyeronima fendleri y Morella pubsecens; semilla pequeña: Miconia 
cyanocarpa y Vismia plicatifolia), y en dos tipos de suelo (chusial joven y viejo). En laboratorio 
se monitoreó la germinación y sobrevivencia de semillas de las mismas especies bajo riego 
con distintos extractos acuosos del helecho (fronda joven, fronda vieja, rizoma y hojarasca) y 
agua destilada (control). El estudio se encuentra en el proceso de análisis de datos y por 
ahora sugieren efectos especie-específicas que resultan de la interacción entre la edad del 
suelo y la presencia del helecho. La germinación fue mayor para las especies de semilla 
pequeña y no parece diferir entre tratamiento para ninguna de las especies. La sobrevivencia 
no varió entre especies ni entre tratamientos. Sin embargo, la presencia del helecho y el suelo 
viejo parecen incrementar el crecimiento de H. fendleri y M. cyanocarpa. Mientras que el 
crecimiento para Morella pubescens y V. plicatifolia fue mayor en los tratamientos con carbón 
activo, sugiriendo efectos positivos y negativos especie-específicas de los suelos más que el 
potencial efecto alelopático del helecho. La presencia del helecho y los suelos parecen 
favorecer o no tener efecto negativo en el crecimiento de las especies, sugiriendo la 
inexistencia de alelopatía por el helecho y más bien un efecto facilitador en el establecimiento 
de algunas especies. Lo cual también es respaldado por los resultados en laboratorio que 
mostraron mayor germinación de semillas pequeñas, pero germinación y sobrevivencia 
similar entre tratamientos, pues ninguna de las fuentes potenciales de alelopatía del helecho 
mostró efectos negativos evidentes en el desempeño de las especies. Estos resultados 
preliminares sugieren la ausencia de alelopatía del helecho y más bien efectos neutros a 
positivos sobre el desempeño de las especies estudiadas. 
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Tendencias de la regeneración natural de la vegetación impactada por los 
incendios en todo Bolivia: 2001-2021 
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La regeneración natural y la restauración ecológica de los ecosistemas y los paisajes, 
especialmente en las zonas degradadas por los incendios, son procesos o medidas 
destinadas principalmente a recuperar la funcionalidad ecológica, mejorar el bienestar 
humano, conservar la biodiversidad y estabilizar el clima del planeta. En los últimos 21 años, 
Bolivia registró una serie de miles incendios que impactaron una superficie de 24 millones de 
hectáreas, principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz. En este sentido, 
identificar las tendencias del crecimiento de la vegetación natural después de los incendios 
en todo el país, es un paso fundamental para poder implementar estrategias y políticas 
públicas que permitan asegurar la recuperación de los ecosistemas. El principal objetivo de 
este estudio fue evaluar las tendencias espaciales del crecimiento y decrecimiento de la 
vegetación impactada por los incendios para todo Bolivia, para el periodo 2001-2021, usando 
pruebas no paramétricas, a través del análisis de productos de sensores remotos de NDVI 
(Índice de vegetación de diferencia normalizada). Los resultados muestran una diversa 
variación espacial de tendencias. El 74,7% (53,6% significativo, p < 0,05) del área de estudio, 
mostró una tendencia creciente, y el 25,3% del área (15,9% significativo, p < 0,05) presentó 
una tendencia decreciente. Los departamentos del país que mostraron tendencias con 
valores crecientes y significativos (p < 0,05) fueron Beni (30,2%), en el área de los Llanos de 
Moxos y en Santa Cruz (19,4%), especialmente en la región de la Chiquitania. Sin embargo, 
también se evidencian valores decrecientes y significativos (p < 0,05), en los departamentos 
de Santa Cruz (11,8%) y Beni (2,6%). En cuanto al tipo de cobertura del suelo, en relación 
con toda el área impactada por los incendios, los bosques están representados 
proporcionalmente por el 28,0% (18,1% significativo, p < 0,05) en las áreas que mostraron 
una tendencia creciente, y el 6,8% (3,0% significativo, p < 0,05) de los bosques evidenciaron 
una tendencia decreciente. Por otro lado, las áreas no boscosas presentaron una tendencia 
creciente del 46,8% (35,5% significativo, p < 0,05) y el 18,4% (12,9% significativo, p < 0,05) 
evidenciaron una tendencia decreciente. Se concluye que existe un proceso continuo de la 
regeneración en el país. Sin embargo, en algunos sitios, estos procesos no han sido 
continuos. La identificación de los sitios donde las tendencias son decrecientes, 
especialmente en las áreas boscosas, podrían calificar como sitios para realizar acciones de 
restauración asistida. 
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Conservación de las poblaciones de Cinchona anderssonii Maldonado, una 
especie endémica para Bolivia y en peligro de extinsión 
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Cinchona anderssonii Maldonado, es una especie arbórea de la familia Rubiaceae que es 
endémica de Bolivia y que se encuentra en los bosques de Yungas de los Andes. Solo se la 
conoce de dos localidades donde crece en los bosques nubosos orientales entre los 2250 y 
2600 m de altitud. A la especie se le ha asignado un estado de conservación como En Peligro 
(IUCN 2012) y su importancia, además, radica en el hecho de que forma parte del grupo de 
plantas que contienen alcaloides antimaláricos. Como parte de su programa de conservación 
en América del Sur, el BGCI financia esta investigación que tiene el objetivo de conservar las 
poblaciones de esta especie como aporte al cuidado de su hábitat y la restauración de la 
diversidad de plantas nativas. En este sentido, desde el 2021 se realizaron un total de 5 
expediciones para conocer mejor la especie, delimitar su distribución, el número y extensión 
de sus poblaciones y definir el método más adecuado para su propagación. A la fecha se 
tiene concluido el 50% del proyecto y ya se conoce la distribución exacta de sus poblaciones 
en Corani Pampa (en Cochabamba y que es la más reducida con solo un par de individuos 
observados) y en la comunidad de Chunkani en el Madidi. Además, se conoce su fenología 
la cual resultó siendo muy variable entre individuos con un tiempo de floración desde marzo 
a enero y de fructificación que va desde diciembre hasta mayo. A la fecha se tienen alrededor 
de 10000 semillas colectadas con las que ya se obtuvo el protocolo de germinación in-vitro y 
ahora queda la fase de aclimatación de aproximadamente 2000 plantines. Paralelamente, se 
tiene un conocimiento más exacto de la morfología y se están realizando estudios de 
viabilidad de las semillas en sus distintos estados de madurez. Este trabajo se constituye en 
un gran aporte no solo al conocimiento y conservación de esta especie, sino a la protección 
de su hábitat y por ende de las especies que la rodean. Además, gracias a los conocimientos 
y la infraestructura de los viveros que se están instalando, éste podrá ser replicado con otras 
especies que se también se encuentran en peligro en Bolivia. 
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Proyecto Madidi, un poco de su historia 
 

Maldonado, Carla1; Fuentes, Claros Alfredo F.1,2; Cayola, Leslie1,2; Miranda, Tatiana1,2 y Tello, J. 
Sebastian3 

 

1Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz, Bolivia. Email: cmaldonado@fcpn.edu.bo 

 

2Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, USA. 
3Center for Conservation and Sustainable Development, Missouri Botanical Garden, St. 

Louis, MO, USA. 
 
A 22 años de haber conseguido el primer financiamiento, y de haber iniciado con las primeras 
colectas, podemos decir que el Proyecto Madidi, uno de los proyectos de más larga data en 
los que ha participado el Herbario Nacional de Bolivia (LPB), no sólo cumplió sus objetivos, 
sino que además nos deja un gran legado de mucho conocimiento de la flora de Bolivia y 
mucha gente joven excelentemente capacitada por el gran equipo que siempre conformó este 
proyecto. A lo largo de los casi 40 años del LPB, las colecciones se han ido enriqueciendo 
gracias al aporte de varios investigadores botánicos, sin embargo, es destacable el aporte 
que hizo el proyecto Madidi y sus colectores al LPB incrementando las colecciones en un 
poco más del 35%. Esto, sin mencionar el aporte al conocimiento de la flora y su ecología en 
la región del Madidi y sus alrededores con los tantos proyectos que surgieron de este 
proyecto. Sus largas campañas de campo, la logística, el trabajo en lugares casi inaccesibles 
y las aventuras en cada una de ellas, hicieron que ser parte del Proyecto Madidi, sea la más 
codiciada experiencia deseada por estudiantes e investigadores. Más de un centenar de 
estudiantes de licenciatura y maestría en todo Bolivia, además de voluntarios, fueron 
formados por el equipo del proyecto, y a la fecha se destacan por su talento en distintas 
actividades de investigación en el país y en el exterior. Adicionalmente, este proyecto a 
generado sinergias con varios otros proyectos nacionales e internacionales, lo que ha 
beneficiado de gran manera no solo al proyecto sino al desarrollo de las actividades científicas 
a nivel nacional. Varias han sido las publicaciones, y en los últimos años han destacado los 
aportes ecológicos en revistas de alto impacto que dan cuenta de hallazgos que ensalzan la 
actividad de los profesionales del proyecto Madidi. Este análisis ecológico es importante para 
comprender mejor la naturaleza y proponer ideas para tener una relación más armoniosa con 
ella. Las experiencias de trabajo dentro de este proyecto, que van desde la gestión de 
financiamiento, organización, planificación y principalmente el trabajo en equipo, es algo que 
debe documentarse para que pueda, en un futuro cercano, replicarse y generar más 
proyectos como éste que no solo generen fuentes de trabajo, sino que aporten al 
conocimiento de la flora en nuestro país y de las potenciales funcionalidades de las 
comunidades de plantas. 
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Mujeres en ciencia: espacios de poder y el síndrome de la abeja reina 
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Los machismos interiorizados por las mujeres se incrementan y se reflejan en el 
comportamiento de las mismas, principalmente cuando acceden a un espacio de poder. El 
conocido Síndrome de la Abeja Reina permite entender cómo una estructura patriarcal orilla 
a las mujeres que ocupan espacios de decisión y poder, a mantener un trato hostil, injusto y 
agresivo frente a otras mujeres de la misma organización o institución. El síndrome de la 
abeja reina fue descrito por primera vez por G. L. Staines, T. E. Jayaratne y C. Tavris en 1973 
y, aunque a la fecha el concepto ha ido evolucionando y re-definiéndose, se muestra que el 
patrón es el mismo: mujeres en espacios de poder que merman la posibilidad de acceder a 
mejores condiciones laborales o un trato equitativo por parte de otras mujeres. Este 
comportamiento puede verse asumido como un mecanismo de defensa contra cualquier 
sesgo de género existente en nuestra sociedad. Limitar a otras mujeres subordinadas a 
desarrollarse profesionalmente, permite a la “abeja reina” encajar con los hombres que se 
encuentran también en una posición de poder, logrando una aprobación masculina y correr 
menos riesgo (aunque el riesgo es latente) de perder su posición. Reconocer este tipo de 
comportamientos y poder exponerlos, permite a su vez generar un ambiente de sororidad 
dentro de la comunidad femenina en la academia. Los espacios académicos deben promover 
la inclusión de mujeres, principalmente jóvenes (estudiantes y profesionales junior) a aspirar 
a puestos de poder, sin que ello traiga consigo un peso de buscar la aprobación masculina y 
generar limitaciones a otras mujeres en nuestro espacio. Luchando contra ese tipo de 
actitudes podemos promover la equidad para las mujeres dentro de la comunidad científica, 
permitiendo el desarrollo de sus capacidades y el fortalecimiento de sus conocimientos. 
 
Palabras clave: Academia, mujer, jerarquías de poder, machismos, subordinación. 
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Primer registro audiovisual del cortejo de abejas solitarias (Eucerini: Thygater 
sp.) en el Valle de La Paz 

 
Mamani-Medina, Claudia P1; De Cárdenas-Ramírez, Valeska1; Cortes-Romay, Rhayza2,3 y Montaño-

Centellas, Flavia 

 
1Carrera de Biología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia. 

E-mail: clauMMed111@gmail.com 
2Unidad de Ecología Terrestre-Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz-Bolivia 
3Herbario Nacional de Bolivia, La Paz-Bolivia 

 
Aunque el comportamiento sexual de las abejas es muy diverso, es poco estudiado, sobre 
todo en abejas solitarias. Las abejas solitarias macho pueden copular con varias hembras, 
aunque pocas cópulas son exitosas, esto debido a que, en la mayoría de las especies de 
abejas solitarias, la hembra es brevemente receptiva. Las abejas solitarias macho emplean 
una amplia gama de tácticas en su intento de aparearse y dejar descendencia, pero al 
mismo tiempo, las hembras son muy selectivas al momento de aparearse. Aquí 
presentamos las observaciones realizadas del comportamiento reproductivo de dos abejas 
solitarias hembras (Eucerini: Thygater sp.) en el Valle de La Paz, en dos sitios y dos fechas. 
La primera en el mes de enero en la Av. Kantutani y la segunda en febrero en Achumani 
Bajo. En nuestras observaciones, realizamos filmaciones del evento de cortejo y pudimos 
evidenciar dos tipos de comportamiento: i) Aceptación y recepción de la cópula; ii) Rechazo 
a la cópula. En el primer caso, la hembra observada se encontraba en una rama solitaria y 
expuesta, exponiendo, levantando y agitando el abdomen, mientras que los machos volaban 
alrededor suyo, aunque la hembra rechazó a 4 machos, uno de ellos pudo permanecer más 
tiempo realizando la monta de la hembra, aunque no podemos confirmar una cópula exitosa. 
En el evento de rechazo a la cópula, la hembra se encontraba de la misma forma en una 
rama expuesta, sin embargo, en esta oportunidad rechazó a todos los machos que se 
acercaban. En ambos casos, cuando las hembras rechazaron a los machos empleaban una 
estrategia previamente conocida en abejas solitarias, que consiste en levantar las patas 
traseras, empujar a los machos y posteriormente acicalar el abdomen con las patas traseras, 
estas son señales visuales de rechazo, y si bien existen otro tipo de señales como las 
químicas, sólo pudimos evidenciar la visual. El rechazo puede deberse a que las hembras 
ya se aparearon y no aceptan más machos, aunque existen pocos estudios que se enfoquen 
en la frecuencia de apareamiento de las abejas solitarias. Para la mayoría de especies de 
abejas solitarias, no hay datos publicados y se asume que las hembras se aparean una sola 
vez o que son receptivas por poco tiempo. Si bien los machos hacen la mayor parte del 
trabajo en el cortejo de apareamiento, es importante reconocer el papel central que también 
juegan las hembras. Este registro puede dar lugar a nuevas y futuras investigaciones sobre 
la reproducción de abejas solitarias. 

 
Palabras clave: Comportamiento animal, nuevos registros, ecología urbana, Eucerini. 
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Experiencia de educación ambiental inclusiva (sordos y ciegos) en el Área 
Protegida Municipal Bosquecillo y Serranías de Auquisamaña, La Paz, Bolivia 

 
Manrriquez Cáceres, Ibeliz1,2 y Estrada-Groux, Flavia 1,3 

  

1Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, La Paz, Bolivia. Email: inidae@gmail.com 
2Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia. 

3Red de Investigadores en Herpetología, La Paz, Bolivia. 
 
La educación ambiental es un proceso que trata de transmitir conocimientos ecológicos, 
actitudes, capacidades de evaluación y participación en la toma de decisiones en nuestra 
sociedad y cumple la función de involucrar a las personas para que aporten con soluciones a 
problemas ambientales que ponen en riesgo nuestro futuro. Sin embargo, las campañas de 
educación en la ciudad de La Paz, se han visto mermadas para personas con capacidades 
diferentes; quizás por la ausencia de estrategias y falta de consciencia para llegar a este 
grupo social. Por lo expuesto, nuestro objetivo fue contribuir en la consolidación de senderos 
inclusivos, como ejemplo de práctica educativa ambiental para personas ciegas y sordas. 
Esto se realizó en el Área Protegida Municipal “Bosquecillo y Serranías de Auquisamaña” el 
20 de abril y 18 de mayo del 2022. Realizamos una revisión y recopilación bibliográfica de 
flora y fauna de Auquisamaña para la implementación de dos senderos: Sendero 1, dirigido 
a ciegos y sendero 2, dirigido a sordos. El primer sendero presentaba un recorrido aproximado 
de 240 m. teniendo la visita de 3 personas ciegas (adultos mayores). Mientras, que el segundo 
sendero de aproximadamente 375 m., fue visitado por una adulta sorda. Cada senda cuenta 
con 19 estaciones, donde se explicó sobre la historia natural e importancia ecológica de 
especies nativas e introducidas de flora y fauna, siendo identificadas por los sentidos 
funcionales (tacto, olfato, vista y gusto) de los visitantes. Con esta prueba piloto 
recomendamos para futuras experiencias considerar lo siguiente:  la capacitación a los (las) 
intérpretes de lengua de señas sobre el lenguaje técnico-biológico necesario para la 
comprensión del sendero. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que las visitas sean 
adaptables a las condiciones del sitio (accesibilidad del lugar) y visitantes (interés, 
experiencia). Además, utilizar material práctico como: guías fotográficas, cámaras, 
binoculares, y la elaboración de guías descriptivas en Braille e imágenes de flora y fauna en 
relieve. El interés y la predisposición de este grupo social ha sido gratificante esta experiencia 
debido a su novedad, por lo cual, vemos necesario la implementación de senderos inclusivos 
en distintas Áreas Protegidas Municipales en Bolivia. Asimismo, sugerimos la gestión para 
accesibilidad de estas Áreas Naturales. 
 
Palabras clave: Enseñanza, indagación, hipoacusia, no videntes, relictos naturales. 
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Riesgo de incendios asociado a características topográficas, climáticas y de la 
vegetación en los Andes y su modelación predictiva 

 
Markos, Andrea 

 
Servicio Forestal de EEUU. Email: anmarkos@gmail.com 

 
Se integraron elementos de peligro de incendio en un modelo revisado de riesgo de incendios 
forestales para aplicaciones operativas en tiempo real a fin de responder la pregunta: 
"Siempre que ocurra un incendio, ¿cuál es la probabilidad de observar la potencia radiativa 
del fuego en el rango de intensidad cercano al máximo localmente posible? Se aplicaron 
técnicas estándar de aprendizaje automático a datos de sensores remotos para el 
combustible, la topografía y el clima, re-escalados para que coincidan con la escala del 
producto de energía radiativa del fuego utilizado para recuperar la variable dependiente 
(MODIS, 927m), con un caso estudio sudamericano. Se construyó un conjunto de datos 
equilibrado que cubre 20 temporadas de incendios en el noroeste de Sud América. Los datos 
de MODIS de energía radiativa del fuego más extremos para cada temporada de incendios 
entre 2001 y 2020 se modelaron para estimar la probabilidad de ocurrencia a fin de identificar 
y reducir la escala de los predictores ambientales de incendios más relevantes y relacionarlos 
con los resultados observados en los combustibles de combustión libre, excluyendo las 
quemas agrícolas. Resolvimos el problema de clasificación para predecir la probabilidad de 
observar la potencia radiativa del fuego en el rango de intensidad cercano al máximo 
localmente posible, validando el modelo con una validación cruzada de series temporales con 
un 75 % de recall fuera de la muestra en diez test sets anuales, y un 77 % de recall fuera de 
la muestra en una validación cruzada de veinte test sets aleatorios. El área debajo de la curva 
fuera de muestra resultó ser del 85 %. El problema de regresión para predecir la Potencia 
Radiativa del Fuego (Mw) fue resuelto con 86% r2 dentro de la muestra, pero su desempeño 
fuera de la muestra fue insatisfactorio. La validación final del modelo de clasificación se realizó 
con un conjunto de datos independiente compuesto por 50 incidentes de incendios forestales 
notificados oficialmente en Perú entre 2003 y 2020 con muertos y heridos, con solo dos falsos 
negativos (96 % precisión). En conclusión, el modelo predictivo de probabilidad de ocurrencia 
es adecuado para servicios predictivos de gestión de incendios a corto plazo. Los pronósticos 
de amenazas futuras de incendios forestales abarcan hasta el pronóstico meteorológico que 
se utilizará en producción. La amenaza se expresa de manera comprensible como una 
probabilidad mientras se logra una resolución y una precisión superiores a métodos más 
tradicionales. 
 
Palabras clave: Comportamiento del fuego, modelación predictiva, amenaza de incendios 
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Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPAs) en la Chiquitania, Santa Cruz, 
Bolivia: identificación, evaluación, documentación e impacto en la protección 

de ecosistemas 
 

Martinez-Ugarteche, Maira T. 1,2; Villarroel, Daniel 2,3; Toledo, Marisol 1,4 y Klitgaard, Bente 2 

 
1Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno, Av. Irala 565, Casilla 2489, Santa Cruz, Bolivia 
2Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AE, Reino Unido 

3Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia, Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia 

4Carrera de Biología, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, El Vallecito Km 8,5 
carretera al Norte, Santa Cruz, Bolivia. Email: M.Martinez@Kew.org 

  
Dos de cada cinco especies de plantas del mundo están en peligro de extinción. Muchas de 
estas plantas ocurren en el trópico, región que tiene una alta biodiversidad, pero también un 
alto porcentaje en la extinción de especies debido a la constante destrucción de hábitats 
naturales. Es por ello que, se necesita identificar áreas de concentración de especies 
amenazadas, raras o de importancia socioeconómica. Un modelo eficaz y con criterios 
simples, pero científicamente sólidos y verificables son los criterios TIPAs (Áreas Importantes 
Tropicales de Plantas) mundialmente reconocidos y aplicados, establecidos por el Royal 
Botanic Garden, Kew y PlantLife. A partir de estos criterios se estableció la primera red de 
sitios TIPAs en Latinoamérica, específicamente en la Chiquitania boliviana, incluyendo el 
bosque seco chiquitano, el Cerrado y el Pantanal. Los sitios TIPAs fueron identificados a 
través de tres criterios:  a) especies amenazadas, b) riqueza botánica y c) hábitats 
amenazados. Con un total de 5.500 registros botánicos, provenientes de herbarios (inter) 
nacionales, se identificaron 197 especies, las que fueron evaluadas de acuerdo con los 
criterios de la UICN, se realizaron expediciones botánicas, búsqueda de información 
secundaria, talleres con expertos taxónomos y ecólogos con amplio conocimiento de la 
Chiquitania, lográndose así la identificación de 18 sitios TIPAs. Para consolidar la red de sitios 
TIPAs, además se identificó centros de diversidad de plantas útiles y hábitats amenazados 
de la región de la Chiquitania. Un total de seis centros de diversidad de plantas útiles fueron 
identificados, de los que resaltan Lomerío, Concepción, la serranía Chiquitana y el Parque 
Nacional Noel Kempff Mercado. Por otro lado, de los ocho hábitats identificados como 
amenazados en la región, cinco se encuentran En Peligro Crítico (CR) de acuerdo con los 
criterios globales de la UICN. El establecimiento de esta red de sitios TIPAs ha permitido 
identificar áreas de valor para especies amenazadas, de importancia socioeconómica, así 
como vacíos de conservación en la Chiquitania. Cada uno de estos resultados ha sido 
consolidado y compartido para su incorporación en el plan maestro del programa integral del 
gobierno departamental de Santa Cruz con el fin de apoyar la conservación de estos 
ecosistemas. 
 
Palabras clave: Amenazas, endemismos, conservación, IPAs, riesgo de extinción, Plantlife 
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Análisis morfométrico de semillas y capacidad regenerativa ex situ del asaí 
(Euterpe precatoria) y el majo (Oenocarpus bataua) 

 
Mascaya, Núñez Marcelo1; Marca, Natalio Roque1,2; Guzmán, Israel Muñoz1; Espejo, Gabriela 

Ancasi1 y López, María Cristina Roberts 1,3 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales, Universidad Amazónica 

de Pando. Email: macrissroberts@yahoo.es 
 

2Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA-Conservación Amazónica) 

3Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
 

El asaí (Euterpe precatoria) y el majo (Oenocarpus bataua) se constituyen en importantes 
recursos alimenticios para los habitantes de la Amazonía boliviana. Por sus características 
nutricionales, en las últimas décadas los frutos de estas palmeras han sido identificados como 
prioritarios para desarrollar alternativas económicas locales y regionales; su aprovechamiento 
sostenible es posible ya que sus poblaciones presentan amplia distribución y densidades 
relativamente altas. La presente investigación aborda un análisis morfométrico de las semillas 
del asaí y el majo, la descripción de la germinación y el desarrollo inicial ex situ. Se realizaron 
mediciones a 30 semillas de cada especie de palmera provenientes de la comunidad de La 
Florida (Municipio de Cobija, Pando). Las medidas se realizaron utilizando un vernier digital y 
el peso se registró con una balanza de precisión. Posteriormente, se realizó la desinfección 
del material con una solución de hipoclorito de Na al 2,5 % y tres enjuagues con agua 
destilada estéril. Las semillas se colocaron en cámaras húmedas con sustratos autoclavados. 
Los cultivos se mantuvieron en una sala de crecimiento con una temperatura de 25 °C, y un 
fotoperiodo de 16/8 horas luz/oscuridad. Las semillas de asaí presentaron una media de 
9,117± 0,85 de largo y 9,039 ± 0,75 mm de ancho, con un peso de 0,524 ± 0,13 g. En asaí, 
las variables largo y peso de la semilla mostraron una fuerte correlación positiva (r=0.80). En 
el caso de las semillas de majo, estas presentaron una media de 28,781 ± 5,520 mm de largo, 
18,066 ± 0,590 mm de ancho, y 5,850 ± 0,490 g. En el majo la correlación entre las variables 
largo y peso de la semilla fue débil (r=0.42). Las semillas de asaí comenzaron su germinación 
a los 20 días de la siembra, alcanzando un 23% a los 30 días. Por su parte, el majo comenzó 
su germinación a los 30 días, llegando a un 46,67% después de dos meses. Respecto al 
desarrollo inicial, después de 60 días, las plántulas de asaí alcanzaron 30,710 mm de largo y 
3,053 mm de ancho. En el caso del majo, la media de longitud fue de 26,430 mm y la del 
ancho fue de 4,026 mm. La comprensión del proceso de germinación y el desarrollo inicial ex 
situ es esencial para los planes de manejo de especies con importancia económica y pueden 
ayudar a comprender cómo se da la regeneración in situ. 
 
Palabras clave: Fotoperiodo; embriones; morfometría; plántula; viabilidad. 
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Diferencias en la lluvia de semillas entre bosque y áreas deforestadas y su 
relación con el establecimiento de plántulas en los yungas de La Paz 

 
Mayta, César1,2,3; Villegas, Mariana2; López, Cecilia L.1,2,3; Hensen, Isabell3 y Gallegos, Silvia C.1,2,3 

 
1Instituto de Ecología, Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz, Bolivia. Email: cesarmaytarocabado@gmail.com 
 

2Estación Biológica Santiago de Chirca, La Paz, Bolivia. 
3Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany. 

 
La expansión de áreas de cultivo ocasiona la reducción de los bosques tropicales. En los 
yungas de La Paz se realizan chaqueos que en muchas ocasiones se descontrolan y originan 
grandes áreas dominadas por helechos del género Pteridium. En estas zonas la regeneración 
natural del bosque es lenta, por lo cual es importante generar estudios que permitan 
comprender cuales son los factores que limitan la regeneración. La llegada de semillas a 
zonas deforestadas suele ser muy importante para la dinámica de regeneración, en este 
trabajo se analizó la lluvia de semillas de bosques y áreas deforestadas, y se evaluó el 
establecimiento de plántulas en ambos ambientes. Para esto se trabajó en ocho sitios en los 
alrededores de Chulumani, en cada sitio se instalaron 14 trampas de semillas en el bosque y 
14 trampas de semilla en áreas deforestadas. Se colectaron las semillas cada dos meses 
durante un año y se realizó la identificación usando el banco de semillas de la Estación 
Biológica Santiago de Chirca. Entre áreas deforestadas y bosque, la principal diferencia es la 
presencia de semillas dispersadas por el viento. En las áreas deforestadas semillas de las 
familias Compositeae, Ericacieae y Poaceae son las más abundantes, representan el 49, 28 
y 20%, respectivamente. En el bosque las semillas de la familia Compositeae continúan 
siendo las más abundantes (38%), seguidas de semillas de Melastomataceae (14%), Piper 
(4%), Cecropia (3%) y Hyeronima (3%). En áreas deforestadas las plántulas en su mayoría 
corresponden a las familias que tienen mayor abundancia de semillas. En los bosques se 
tiene mayor diversidad de plántulas. Se observó que áreas dominadas por Pteridium pueden 
generar condiciones microclimáticas que favorecen al establecimiento de especies arbóreas, 
sin embargo, en su mayoría estas especies son dispersadas por aves. Nuestro trabajo 
muestra que el aporte de semillas dispersadas por animales es muy bajo en áreas 
deforestadas, lo cual puede ser uno de los factores que impiden la regeneración del bosque. 
Se deben generar estrategias que permitan la llegada de dispersores, principalmente aves, a 
las áreas deforestadas y con esto acelerar la regeneración de bosques. 
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Hongos macroscópicos más frecuentes del radio urbano y periurbano del 
valle de Cochabamba, Bolivia 

 
Melgarejo-Estrada, Elizabeth1,2; Almendras, Carol3, Cervantes, Mónica4, Fernández Terrazas, 

Érika3,5.6; Suárez, María Eugenia1; y Lechner, Bernardo1 

 
1Instituto de Micología y Botánica (InMiBo, UBA-CONICET), Intendente Güiraldes 2160, 

Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. Email: melgarejoe.e@bg.fcen.uba.ar 
2Herbario del Oriente Boliviano (USZ), Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado-

UAGRM. Santa Cruz, Bolivia. 
3Carrera de Biología, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón. 

Cochabamba, Bolivia. 
4Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas-UAGRM. Santa Cruz, Bolivia. 

5Postgrado de la Escuela Militar de Ingeniería EMI. Cochabamba, Bolivia. 
6Facultad de Desarrollo Rural y Territorial. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 

Bolivia. 
Los Valles Secos Interandinos de Cochabamba, por su contraste de temperatura entre el día 
y la noche, sumado a la influencia de humedad recibida de los parques nacionales contiguos, 
son espacios propicios para el crecimiento de hongos macroscópicos, aun en la matriz urbana 
y periurbana, que ha sufrido cambios importantes a nivel de paisaje en los últimos años. Sin 
embargo, los estudios sobre riqueza fúngica en la región son sumamente escasos. Para dar 
cuenta de la diversidad de hongos y su estado de conservación, se requieren de trabajos 
exploratorios, que pueden aportar no sólo al conocimiento micológico, sino a fines educativos, 
de difusión y de preservación ambiental. Por ello, el objetivo de este trabajo fue documentar 
los géneros de hongos macroscópicos más conspicuos del radio urbano y periurbano de los 
municipios de Cercado, Colcapirhua y Tiquipaya, del departamento de Cochabamba. Se 
realizaron doce muestreos aleatorios durante la época lluviosa (diciembre a abril) en los años 
2017, 2019 y 2022 bajo metodologías estándar para la documentación y preservación de 
ejemplares fúngicos, mientras que para la determinación taxonómica se consideraron 
caracteres macroscópicos y microscópicos. Los materiales identificados fueron depositados 
en el Herbario del Oriente Boliviano (USZ) y en la Micoteca de la Universidad de Buenos Aires 
(BAFC). Se coleccionaron 86 especímenes pertenecientes a 41 géneros y 26 familias, siendo 
las más representadas Agaricaceae y Psathyrellaceae. La familia con mayor riqueza fue 
Agaricaceae, con cinco géneros diferentes: Agaricus, Battarrea, Lepiota, Leucoagaricus y 
Macrolepiota. Los géneros más frecuentemente encontrados fueron Agaricus y Lycoperdon, 
mientras que Battarrea y Myriostoma fueron los géneros menos frecuentes. La diversidad de 
hongos encontrada sugiere que la región cuenta con una riqueza fúngica relevante, 
considerando que se trata de áreas antrópicas. Proponiendo a esta región, junto con las 
peculiaridades bioclimáticas y las actividades agrícola-ganaderas de la zona de estudio 
parcial, como una zona interesante para ampliar y profundizar en estudios micológicos y 
ecológicos. Como material adicional y a partir de los resultados se realizó una guía fotográfica 
que le sirva al público en general para reconocer los principales géneros de hongos 
conspicuos de la región a partir de sus características macro y microscópicas. 
 
Palabras clave: Valles cochabambinos, diversidad de hongos, ambientes antropizados 
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Ciencia colaborativa en sistemas socioecológicos afectados por los incendios 
forestales en la Chiquitanía 

 
Michme, Gilka; Flores-Valencia, Marcio; Uyuni, Gerson y Maillard, Oswaldo 

 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), Calle 6, Número 95, Av. 

Ibérica, Santa Cruz, Bolivia. Email: gmichme@fcbc.org.bo 
 
Debido al incremento en la frecuencia de incendios forestales en la chiquitania, urge la 
necesidad de realizar un monitoreo continuo para conocer los impactos en distintos factores 
ambientales. Una alternativa para este monitoreo es la ciencia colaborativa basada en el uso 
de aplicaciones móviles diseñadas bajo el concepto de Ciencia ciudadana. Este concepto 
busca integrar a los actores locales como parte de la solución para abordar las problemáticas 
ambientales e incentivar a la conservación de los espacios naturales y áreas protegidas. El 
principal objetivo fue realizar un monitoreo ambiental colaborativo en sistemas 
socioecológicos afectados por incendios forestales en la Chiquitania, a través de una 
herramienta denominada Ecodatos, un formulario abierto con nueve ejes temáticos, 
desarrollado en la aplicación móvil ArcGIS Survey123 de ESRI. Entre los años 2021 y 2022, 
realizamos talleres y cursos de capacitación en 15 centros poblados, con asistentes 
provenientes de 98 comunidades de los municipios de Concepción, San José de Chiquitos, 
San Rafael, San Ignacio de Velasco, Roboré, San Matías y Santa Cruz de la Sierra. Como 
resultado se ha obtenido la participación estimada de 293 personas de diferentes sectores, 
entre técnicos de instituciones públicas y privadas, guardaparques, representantes de 
comunidades y participación de la sociedad civil. El 73 % de los participantes fueron hombres 
y 27 % mujeres; en un rango de edad de 15 a 60 años. A través de Ecodatos se obtuvo un 
total de 550 reportes sobre la situación de los recursos hídricos (30%), registros de fauna 
(18%), incendios forestales (11%), deforestación (9%), asentamientos no planificados (5%), 
apertura de camino (5%), minería (3%), cacería (0.2%) y en la categoría de otros reportes 
(21%). De los resultados obtenidos concluimos que Ecodatos evidencia ser una herramienta 
versátil que se ajusta a diferentes niveles de conocimiento en el manejo de equipos móviles, 
incentivando la integración de actores chiquitanos en el desarrollo de una ciencia inclusiva e 
interactiva. La participación colaborativa ha permitido a los actores locales contribuir en la 
recopilación de datos y ayudar a conocer más sobre las problemáticas medioambientales en 
sus territorios.   
 
Palabras clave: Integración, relevamiento, crisis socioambiental. 
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Experiencias en difusión de un proyecto de ciencia ecológica: Proyecto Madidi 
 

Miranda, Tatiana1,2, Antezana, Ana 1,2 Tello, J. Sebastian 2,3, Cayola, Leslie 1,2 Mosqueira, Esther 1,2 y 
Fuentes, Claros Alfredo F. 1,2 

 
1Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz, Bolivia. Email: bladenka@gmail.com 
 

2Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, USA. 
3Center for Conservation and Sustainable Development, Missouri Botanical Garden, St. 

Louis, MO, USA. 
 

El Proyecto Madidi, un proyecto científico florístico-ecológico con más de 20 años de 
actividad, se vio en la necesidad de divulgar los resultados de sus actividades a públicos 
científicos y no científicos para tratar de tener un mayor impacto. Los objetivos principales de 
estas actividades fueron llamar la atención sobre la importancia del Parque Nacional Madidi, 
hacer conocer los resultados a la comunidad científica y explicar cómo funciona y para qué 
sirve la actividad científica de un proyecto de plantas y ecología. Para la difusión a un público 
científico se emplearon plataformas digitales como Researchgate (RG), páginas web, y se 
participó activamente en eventos como congresos, simposios, charlas, cursos; se analizó la 
preferencia de lectura por rubros, incluyendo Ecología, de un juego de las publicaciones 
generadas. Para la difusión a un público no científico se tradujeron los resultados científicos 
a un lenguaje sencillo, para difundirlas en redes sociales como Facebook y Twitter; además 
en diferentes ferias populares, notas y reportajes de prensa. A la fecha se tiene 203 
publicaciones científicas que cuentan con más de 130 mil consultas en RG, además de otros 
documentos no publicados como tesis, reportes, cartillas y presentaciones en eventos 
científicos, la mayor parte disponibles en internet; se participó con más de 100 presentaciones 
en alrededor de 45 eventos científicos. El análisis de preferencia de lecturas por tópico, 
aplicado a un total de 51 publicaciones disponibles en RG, muestra una mayor preferencia 
por las publicaciones del tópico de Ecología, seguidas de Etnobotánica, Taxonomía, Florística 
y Conservación. En cuanto a la difusión a públicos no científicos se participó en 30 ferias 
populares llegando a alrededor de 7000 personas; se elaboraron 50 notas de prensa con 
información del Proyecto, en medios de difusión de alcance departamental, nacional e 
internacional. Las notas en Facebook han llegado a un promedio de 2769 personas y las 
mismas contribuyeron a mejorar el número de lecturas de las publicaciones. En el ámbito 
científico se ha logrado un buen impacto considerando el elevado número de consultas de las 
publicaciones y el renombre logrado por el equipo de investigadores del Proyecto debido a 
su productividad y constante actividad. En el ámbito no científico también se logró un buen 
impacto posicionando el nombre del Parque Madidi en la sociedad boliviana y a nivel 
internacional por su elevada diversidad; sin embargo, está pendiente todavía desarrollar 
estrategias para mejorar la difusión de los resultados de las investigaciones ecológicas. 
 
Palabras clave: Impacto, estrategia, percepción. 
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Estudios ecológico-florísticos en las sabanas montanas de Apolo en la Región 
del Madidi 

 
Miranda, Tatiana1,2 y Fuentes, Claros Alfredo F. 1,2 

 

1Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, 
Casilla 10077, La Paz, Bolivia. Email: bladenka@gmail.com. 

2Center for Conservation and Sustainable Development, Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, USA. 

  
Las sabanas montanas de Apolo se encuentran al Sur del Parque Madidi, tienen un clima 
húmedo y representan una de las más grandes extensiones de sabanas antropogénicas en 
la Región Madidi de los Yungas de Bolivia. Su actual extensión se debe principalmente al uso 
indiscriminado del fuego; este patrón de uso del territorio repercute negativamente en la 
calidad de vida de las poblaciones locales, pues la transformación de bosques a sabanas 
implica la pérdida de suelos cultivables y disminución en el suministro de agua. Con la 
finalidad de generar información ecológica que contribuya al manejo de los ecosistemas 
sabaneros de la región, se evaluó la composición y estructura de las sabanas a lo largo de 
un gradiente altitudinal de 1700 a 2200 m, por medio de 70 líneas de intercepción. Por un 
lado, se realizaron análisis florísticos, estructurales y biogeográficos. Por otro lado, se 
efectuaron análisis de clasificación, ordenación de especies indicadoras, para determinar 
grupos florísticos con sus respectivas especies características. La ordenación se sometió a 
un análisis de ajuste ambiental con 14 variables edáficas, climáticas y bióticas, las últimas 
como posibles surrogados del efecto del fuego, para determinar los factores ambientales que 
influyen en la composición florística. Se registraron 70 familias, 202 géneros y 301 especies; 
las familias con más especies fueron Asteraceae, Poaceae, Orchidaceae, Cyperaceae y 
Fabaceae; mientras que las dominantes fueron Poaceae, Cyperaceae, Melastomataceae, 
Dennstaedtiaceae y Asteraceae. Biogeográficamente destaca un significativo porcentaje de 
especies del Cerrado (24%), a pesar de ser sabanas rodeadas por vegetación andina; el 
componente andino es también importante (22%) concentrando los endemismos; 
adicionalmente se reportaron algunos elementos de las Guyanas (2 %). Con base en la 
composición florística se diferenciaron tres grupos, probablemente relacionados con la 
intensidad y/o frecuencia del fuego, para cada grupo se determinaron las especies 
características. El análisis de ajuste ambiental determina ocho variables significativamente 
correlacionadas con la ordenación, de las cuales la cobertura de gramíneas, cobertura de 
Bulbostylis paradoxa (planta pirófita) y la cobertura total de vegetación presentaron los valores 
más altos de correlación, apuntando a que la frecuencia y/o intensidad del fuego condicionan 
fuertemente la composición florística. Finalmente, estos estudios son pioneros en conocer la 
ecología y florística de estas sabanas, pero es necesario continuar con estudios, priorizando 
los relativos a la sucesión post-fuego en función a diferentes intensidades y frecuencias. 
 
Palabras clave: Biogeografía, fuego, composición, estructura 
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Caracterización de la anatomía foliar de los recursos forrajeros nativos del 
Pantanal, Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Santa Cruz-Bolivia 

 
Miranda, V.1,2; Quevedo, Ana W.1,2; López-Meruvia, Mercy Y.1 

 
1Laboratorio de Botánica, km 9 carretera al Norte, El Vallecito, Carrera de Biología, Facultad 

de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. Email: mercylopez@uagrm.edu.bo 
 

2Proyecto: “Identificación de productos forrajeros nativos con potencial de aprovechamiento 
en el Pantanal del ANMI San Matías”, financiado por el programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 
 
La región de el Pantanal Boliviano, tiene como principal actividad productiva y económica a 
la ganadería extensiva, que aprovecha las grandes áreas naturales de sabanas para alimento 
del ganado, constituido principalmente de forraje nativo; sin embargo, esta vegetación ha sido 
poco estudiada, desconociéndose no sólo las especies que la conforman, sino también las 
características anatómicas que están relacionadas con su valor nutritivo y la digestibilidad de 
los tejidos vegetales por el ganado. En este sentido, el objetivo del estudio es caracterizar la 
anatomía foliar de los recursos forrajeros nativos del Pantanal, Área Natural de Manejo 
Integrado San Matías, como parámetros para inferir su calidad nutricional. Para el estudio 
anatómico, se procedió a colectar las principales especies vegetales consumidas por el ganado, 
determinadas por consultas a los vaqueros y observación in situ, tomando en cuenta tres 
individuos por especie. Los tejidos foliares, clasificados como digestibles (no lignificados) y no 
digestibles (lignificados), se determinaron mediante preparados histológicos transversales, 
utilizando floroglucinol y ácido clorhídrico al 40%; y el porcentaje en que se encuentran estos 
tejidos con relación al área total, se calculó a través de segmentación de imágenes con el 
programa GIMP 2.8.8. y el software Image J. Adicionalmente, se realizaron pruebas 
histoquímicas, aplicándose lugol para detectar almidones y Sudán III para aceites. Los datos 
se analizaron mediante una estadística descriptiva en hoja de excel. De 40 especies 
botánicas estudiadas, tres muestran 100% de tejidos altamente digestibles: Cyperus haspan, 
Commelina erecta y Schizachyrium sanguineum, y las restantes tienen entre 99,8 a 96,1 % 
de tejidos mediana y altamente digestibles. En cuanto a las sustancias de reserva, 15 de ellas 
dieron positivo a la presencia de almidones y aceites (37,5 %), 33 exhiben sólo aceites (82,5 
%), 19 únicamente almidones (47,5 %) y 3 especies carecen de sustancias de reserva (7,5 
%). Por las características anatómicas de digestibilidad y presencia de sustancias de reserva, 
todas las especies estudiadas resultan de alto interés para su aprovechamiento como plantas 
forrajeras en el Pantanal Boliviano.  
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Olas de calor en Oruro por fuentes de calor originadas en la región oriental de 
Bolivia  

 
Miranda-Torrez, Guillermina 

 
Instituto de Ecología, UMSA. Casilla 10077, Campus universitario, La Paz, Bolivia.  

Email: gmiranda@umsa.bo 
 
Los focos de calor tienen su incidencia en la temperatura máxima, a su vez la temperatura 
máxima contribuye a la formación de olas de calor, lo que implica entre otras cosas disponer 
de agua bebible para la población susceptible a padecer deshidratación como son los bebés 
y las personas de la tercera edad. En este estudio se evaluó la relación de los focos de color 
que se originan en la región oriental de Bolivia con las olas de calor que se registraron en la 
ciudad de Oruro durante 20 años (del 2000 a 2019). Se analizaron estadísticamente las series 
de temperatura máxima (TM) registradas en la estación meteorológica ubicada al noroeste 
de la ciudad de Oruro y a los datos de focos de calor (FC) que corresponden a la región 
oriental de Bolivia y que están almacenadas en INPE-Brasil. El análisis de los datos fue en 
primera instancia cuantitativamente y después cualitativamente. En la primera parte se 
aplicaron parámetros de la estadística descriptiva e inferencial como las medidas de 
tendencia central, de dispersión, de posesión y de forma, además se aplicaron los métodos 
de correlación de Pearson y de Spearman a las dos series. Para detectar las olas de calor se 
determinó el percentil 90 además del cumplimiento de cuatro días consecutivos de TM. 
Finalmente en el análisis cualitativo se relacionó las olas de calor identificadas con los FC, 
apoyado y fundamentado con la dirección de vientos predominantes de la cordillera oriental. 
Los resultados muestran que en 20 años la serie de TM oscila entre 11,8 a 26,6 ºC y los FC 
de 9 a 34574 unidades. Las medidas de forma son platicurtica y leptocúrtica, respectivamente 
y las series mensuales no responden a los supuestos de Pearson, dado que los valores de 
“p” van desde 0.124 a 0.827, es decir, son mayores al nivel de significancia de 5 %, lo que 
indica que no hay relación entre las series de TM y FC por un lado, y producto del análisis 
cualitativo, se puede indicar que las olas de calor registradas en la ciudad de Oruro están 
influenciadas por los FC de la región oriental especialmente en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, de los años 2003, 2007 y 2010. 
 
Palabras clave: Temperatura máxima, focos de calor, incendios forestales, altiplano central 
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Estudio de la vegetación y la avifauna en la planta de tratamiento de aguas 
residuales Puchukollo para la conservación de la biodiversidad, departamento 

de La Paz 
 

Mogro, Colque Faviana I. 

 
Hidrobrium, Empresa de servicios consultorías. Email: favimogro_@hotmail.com 

 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Puchukollo - El Alto, forma parte de 
la Cuenca del rio Katari; donde realizó el estudio para la vegetación y avifauna. A través de 
la metodología de transectas y cuadrantes, con la vegetación y avistamientos para las aves 
durante mañanas y tardes, en épocas de estiaje y de lluvia. Caracterizándose con una 
vegetación terrestre por las familias Asteraceae, Poaceae y Rosaceae, Fabaceae, 
Geranaceae y Apiaceae y una vegetación acuática Apiaceae, Juncaceae y Ranunculaceae. 
Teniendo las más representativas con las especies de Ranunculus sp, Festuca orthophylla, 
Hipochaeris taraxacoide, Erodium cicutarium y algunas macrófitas como Liliaopsis sp, 
Elodea, Juncus, Cotula. Para la avifauna las familias Anatidae, Charadriidae y Strigidae, con 
las especies de Plegadis ridgwayi (Ibis), Anas geórgica (patos) y Larus serranus (gaviotas). 
Siendo estas comunidades de aves, muy dinámicas en el tiempo, por su capacidad de vuelo, 
pueden desplazarse de un lugar a otro en respuesta a cambios estacionales por el clima o y 
recursos. Esta investigación determinó cual fue la variación temporal de la diversidad y 
abundancia de aves en la PTAR.  Demostrando que el lugar de estudio es un hábitat potencial 
para varias especies de aves, y por tanto debe ser considerado dentro de los planes de 
manejo y conservación de la biodiversidad.  
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Caudal ecológico y aplicaciones interdisciplinarias en las cuencas 
circundantes al Lago Titicaca: resultados preliminares del proyecto FERRIA 

  
Molina, A. Carlos1; Molina, Jorge2; Espinoza, Daniel2; Loyza, Kenneth2; Montecinos, Angela1; 

Alcoreza-Ortiz, Pamela1; Calani, Ticona Lirio1 y Pouilly, Marc3 
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2Instituto de Hidrología e Hidráulica (IHH). Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz, Bolivia. 

3Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Biologie des organismes et 
écosystèmes aquatiques (BOREA), Paris, Francia. 

  
El concepto del caudal ecológico o flujos ambientales (E-flows), describe el momento en 
relación a la cantidad y calidad de los flujos de agua necesarios para sostener los ecosistemas 
de agua dulce y así garantizar el bienestar humano. La finalidad del proyecto es desarrollar 
estudios interdisciplinarios sobre la caracterización de los regímenes de caudal en tres 
subcuencas del Lago Titicaca: Achacachi, Sehuenca y Katari. Participan científicos de 
diferentes institutos nacionales e internacionales, como el Instituto de Ecología (IE) y el 
Instituto de Hidrología e Hidráulica (IHH), apoyados por tres laboratorios franceses (BOREA 
e INRAe e Lyon). El estudio de las series hidrológicas temporales con aproximadamente 40 
años de registros, muestran descenso gradual en el régimen hídrico y cuyas diferencias 
marcadas tienden a iniciarse al inició de la década de los 90’s. Las series hidrológicas en las 
tres subcuencas, muestran un descenso hídrico temporal temprano en subcuencas con 
mayor influencia urbana, como es Katari, seguida de Sehuenca y secundariamente 
Achacachi. La mayor influencia urbana también está vinculada con un mayor deterioro en la 
calidad del agua y esto a su vez relacionado con la menor diversidad de grupos biológicos, 
como ser de algas perilíticas e invertebrados. Nuestro siguiente paso, consistirá en la 
definición de grupos bioindicadores y esto nos permitirá desarrollar herramientas de 
conservación y restauración en las cuencas hidrográficas en relación al desabastecimiento 
de agua a consecuencia de la fragilidad por el cambio climático a la que está sujeta la región 
del Altiplano. 
  
Palabras clave: Altiplano, caudal ecológico, series hidrológicas, bioindicadores, 
conservación y restauración. 
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Ecoanatomía del sistema de revestimiento foliar de ocho especies arbóreas 
características del Bosque Seco Chiquitano, Concepción, Santa Cruz - Bolivia 

  
Mondino-Suárez, Raquel; Trigo, Cristhian; Quevedo, Ana W. y López-Meruvia, Mercy Y. 

  
Laboratorio de Botánica, km 9 carretera al Norte, El Vallecito, Carrera de Biología, Facultad 

de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. 
Email: raquelmondinosuarez@gmail.com 

  
El Bosque Seco Chiquitano se encuentra en una zona de transición entre vegetación húmeda 
y xerofítica, dominado por especies microfoliadas y semicaducifolias, con una 
pluviestacionalidad marcada por una época lluviosa y otra seca. Los estudios acerca de este 
bosque han estado enfocados principalmente en el registro de la biodiversidad y evaluación 
del impacto antrópico, pero no en las adaptaciones estructurales de las plantas como 
respuesta a las condiciones ambientales. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo 
interpretar los rasgos anatómicos epidérmicos de ocho especies arbóreas características del 
Bosque Seco Chiquitano, con la finalidad de comprender las estrategias adaptativas de estas 
especies al ambiente en el que se desarrollan. El material botánico (Acosmium cardenasii, 
Myracrodruon urundeuva, Poincianella pluviosa, Capparidastrum coimbranum, Centrolobium 
microchaete, Handroanthus impetiginosus, Machaerium scleroxylon y Spondias mombin) fue 
colectado en el Centro de Estudios Alta Vista, ubicado en el Municipio de Concepción. Se 
colectaron nueve hojas, provenientes de tres individuos por especie, de los cuales se 
elaboraron preparados histológicos en corte transversal y vista frontal del tercio medio de la 
lámina foliar, analizando los datos mediante estadística descriptiva. Los resultados revelan 
que, con relación a los estomas, las hojas son hipoestomáticas (62,5 %), hallándose al mismo 
nivel de las células epidérmicas (100 %), con tamaño mediano en longitud (62,5 %), alta 
densidad (87,5 %) y de tipo anomocítico (75 %). Todas las especies son pilosas, con tricomas 
protectores y secretores (62,5 %) y 37,5 % únicamente protectores; la densidad de tricomas 
en la cara adaxial es predominante baja (75 %) y en la abaxial puede ser baja o alta (37,5 %). 
Asimismo, la cutícula es generalmente delgada (75 %) y lisa (62,5 %). Por su parte, las células 
típicas epidérmicas tienen paredes anticlinales rectas (100 %), con epidermis adaxial 
uniestratificada (87,5 %) y abaxial (100 %). Se concluye que los caracteres anatómicos 
epidérmicos de las ocho especies en estudio del Bosque Seco Chiquitano, reflejan estrategias 
adaptativas predominantemente propias de ambientes mesofíticos, con algunos caracteres 
xerofíticos. 
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Caracterización morfológica de las semillas de 8 especies arbóreas nativas, de 
zonas afectadas por fuego en el Bosque Seco Chiquitano, Concepción, Santa 

Cruz - Bolivia 
  

Mondino-Suárez, Raquel1, 2; López-Meruvia, Mercy Y.1 y Quevedo, Ana W.1 
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2Becaria del Proyecto NRCan 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC). Av. Ibérica calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, 

Santa Cruz, Bolivia. 
  
La importancia del conocimiento de las características morfológicas de las semillas en la 
identificación taxonómica en campo de las especies, así como de las estrategias adaptativas 
a su entorno, es ampliamente reconocida para la conservación de los bosques. Sin embargo, 
para los bosques tropicales secos los estudios relacionados con estas estructuras son aún 
escasos, por tanto, el objetivo del presente trabajo es caracterizar la morfología de las 
semillas de ocho especies arbóreas nativas de zonas afectadas por el fuego en el Bosque 
Seco Chiquitano, del municipio de Concepción – Santa Cruz, Bolivia, como base para su 
identificación in situ y ex situ dentro de un enfoque ecológico, y la posibilidad de uso de estas 
especies en programas de conservación de áreas degradadas. Para ello, en marzo de 2022 
se recolectaron frutos y semillas de ocho especies arbóreas (Cecropia concolor, Celtis 
pubescens, Piptadenia viridiflor, Spondias mombin, Talisia esculenta, Trema micrantha, 
Genipa americana y Magonia pubescens), en áreas afectadas por incendios en el Bosque 
Subhúmedo Semideciduo Chiquitano del Centro de Estudios Alta Vista, Concepción, a partir 
de 10 parcelas de 50 x 20m, considerando por lo menos tres individuos por especie. En 
laboratorio se realizó la medición y el pesaje de las estructuras de dispersión, considerando 
100 unidades por especie, con tres repeticiones; los caracteres morfológicos externos e 
internos se determinaron mediante cortes longitudinales y transversales, observados en 
microscopio estereoscopio; la identificación de sustancias de reserva presentes en el 
embrión, se efectuó usando Lugol y Sudán III en cortes anatómicos observados con 
microscopio óptico trinocular. Las estructuras de dispersión encontradas corresponden a 
semillas (50 %), semillas con endocarpo (37,5 %) y frutos (12,5 %), presentando cubiertas 
seminales duras o blandas en igual proporción. Las de mayor tamaño y peso corresponden 
a M. pubescens, S. mombin y T. esculenta. La forma de las semillas es variada; predomina 
el color marrón; con textura lisa (50 %) y rugosa en diferentes niveles (50 %); presencia de 
arilo (12,5 %) y alas (12,5 %). Internamente, el 75 % de las semillas presentan embrión recto, 
12,5 % curvo, y 12,5 % plegado; 75 % son exalbuminadas; presentando principalmente lípidos 
como sustancias de reserva en el embrión. La principal forma de dispersión es la zoocoría 
(75 %). La diversidad de caracteres morfológicos encontrados en las semillas permite su 
identificación taxonómica, comprender los procesos asociados a la regeneración natural y 
establecer pautas para su manejo y conservación. 
  
Palabras clave: Estructuras de dispersión, identificación taxonómica, conservación. 
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Bosque Seco Chiquitano, Bolivia 
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Los bosques tropicales son amenazados por los incendios, debido al incremento de sequias 
y expansión agrícola. En 2019 un incendio forestal afectó 6 millones de hectáreas en Bolivia, 
y en particular en la Chiquitania se quemaron 2,892 hectáreas de bosque y 907 hectáreas de 
pastizal. El objetivo del estudio fue evaluar la abundancia relativa y horario de actividad de 
los mamíferos grandes y medianos en el Bosque Seco Chiquitano, antes y después del 
incendio, agrupando las especies en niveles tróficos (consumidores primarios, secundarios y 
terciarios) y gremios (herbívoros, insectívoros, carnívoros y omnívoros). Se colocaron 18 
cámaras trampa durante marzo de 2019 a septiembre de 2020, se obtuvieron 9468 registros 
fotográficos y videos de 30 especies de mamíferos. Diecinueve especies son consumidores 
primarios (8010 registros), nueve consumidores secundarios (1334 registros) y dos 
consumidores terciarios (124 registros). Considerando el gremio trófico, once especies son 
herbívoros (4841 registros), diez omnívoros (4243 registros), dos insectívoros (68 registros) 
y siete carnívoros (316 registros). Las abundancias relativas variaron significativamente entre 
la zona afectada y la no afectada para consumidores primarios, herbívoros y omnívoros 
después del incendio, pero la abundancia de los niveles y gremios tróficos siempre fue mayor 
en la zona no afectada y antes del incendio, excepto en carnívoros donde la abundancia era 
mayor en la zona afectada antes del incendio y disminuyó después del incendio en la misma 
zona. Para niveles tróficos, el incendio modificó los horarios de mayor actividad 
significativamente, en consumidores primarios cambió el horario de tarde a madrugada, en 
secundarios cambió de tarde a mañana y en terciarios de madrugada/mañana a tarde.  
Considerando los gremios tróficos, el horario de mayor actividad cambió por el incendio 
significativamente excepto en insectívoros, los herbívoros cambiaron su actividad de tarde a 
madrugada, los omnívoros de tarde a mañana, y los carnívoros de madrugada a tarde/noche. 
Los resultados indican modificaciones temporales y espaciales por causa del incendio forestal 
en la comunidad de mamíferos en el Bosque Seco Chiquitano. 
 
Palabras clave: Bolivia, Ecología, Incendio, Mamíferos, Trófico. 
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Las tecnologías de la comunicación al rescate de los murciélagos 
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Bolivia es un país representado por una gran diversidad de fauna, sin embargo, existen 
muchos estereotipos y prejuicios en torno a los animales menos agraciados. Como parte de 
este selecto grupo se encuentran los murciélagos, animales que, pese a su gran valor 
ecológico son mitificados, estigmatizados y temidos por la sociedad. En muchos casos, estos 
animales conviven con las personas más cerca de lo que creemos, incluso en las propias 
ciudades, formando parte del ecosistema urbano. El empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación se ha convertido en una poderosa herramienta para el proceso 
de enseñanza, comunicación y difusión, que busca concientizar a los individuos sobre la 
importancia de estos seres vivos, haciendo más accesible la información para los usuarios. 
El objetivo de este trabajo es mostrar la utilidad de emplear este tipo de tecnologías para 
reforzar procesos educativos en la conservación, mediante actividades virtuales organizadas 
por instituciones e iniciativas como el Programa para la Conservación de los Murciélagos de 
Bolivia (PCMB) y Copernicia Biología Urbana (CBU), que buscan educar y concienciar a la 
población sobre   los murciélagos. Entre las actividades más destacadas podemos mencionar 
al “Murcifest”, un festival anual realizado a través de la plataforma de Facebook dedicado a 
conocer y promover la conservación de los murciélagos, durante el cual se desarrollan 
diversas actividades de divulgación y ciencia ciudadana. En este tipo de eventos se pueden 
alcanzar hasta participaciones masivas de 25 mil personas que interactúan de distintas 
maneras. Además del alcance en redes sociales, este tipo de actividades permite el 
establecimiento de vínculos con personas y organizaciones de otros países, que, por medio 
de ellas, llegan a conocer y reconocer el trabajo del PCMB y CBU. Por ejemplo, el 2021, 
Bolivia fue invitada a participar del BatWeek un evento virtual de carácter continental 
organizado por Bat Conservation Society, presentando distintos materiales como infografías, 
tutoriales, cuentos y charlas, las cuáles alcanzaron un total de 15,783 interacciones de 
personas en toda América. Finalmente, se recalca la importancia de reforzar los procesos 
educativos y participativos por estos medios de comunicación y difusión, tocando temas de 
biodiversidad, poniendo especial énfasis en aquellas especies menos conocidas y 
apreciadas, especies crípticas, ocultas a plena vista y que cumplen papeles importantes en 
la mantención de procesos ambientales. 
  
Palabras clave: Bolivia, fauna, educación ambiental. 
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En los humedales altoandinos las condiciones ecológicas son limitantes para los organismos, 
y entre ellas la elevada mineralización del agua, la más determinante. Este estudio tuvo como 
objetivo determinar el ensamblaje de los macroinvertebrados acuáticos en un gradiente de 
mineralización. Se estudiaron 38 bofedales de las Provincias Biogeográficas Puna Mesofítica 
y Puna Xerofítica en Bolivia, con conductividades de 18 a 20900 µS/cm, se agruparon los 
bofedales en 7 intervalos de conductividad que expresaron la mineralización del agua. La 
colecta de macroinvertebrados se realizó mediante una red “D” de arrastre con abertura de 
malla de 250 µm, realizando un arrastre de 30 segundos en cada bofedal, esta muestra semi-
cuantitativa expresó el número de individuos colectados por 30 segundos de arrastre. Se 
midió la conductividad eléctrica mediante un conductivímetro. Se realizó un análisis de 
agrupamiento según ausencia y presencia de taxa, para determinar si hay similitud entre los 
bofedales. La composición estuvo conformada por 12 clases, 14 órdenes, 32 familias y 47 
géneros. La clase Insecta y sus órdenes Diptera, Coleoptera, Ephemeroptera y Trichoptera, 
fueron los más diversos. Los taxa más abundantes y presentes en todos los intervalos fueron 
Chironomidae y Hyalella. Se observó la mayor riqueza en los bofedales de los intervalos de 
70 a 1500 µS/cm, mientras que la menor estuvo en los intervalos por debajo de 70 µS/cm y 
por encima de 1500 µS/cm. El análisis de agrupamiento mostró la conformación de cuatro 
grupos, con una similitud del 80%. Un grupo de bofedales de mineralización muy pobre (<70 
µS/cm), uno de mineralización pobre (70 a 140 µS/cm), uno de intermedia a elevada (140 a 
740 µS/cm) y otro de muy elevada mineralización (>1500 µS/cm). Sobresalió la presencia de 
ciertos géneros restringidos a bofedales de elevada mineralización: Artemia, Guyanobius, 
Cryptolabis, Bezzia y Notonecta. La abundancia de individuos fue mayor en los bofedales de 
los intervalos de 70 a 500 µS/cm. Concluimos que la mineralización tiene un efecto sobre la 
riqueza y abundancia, pero principalmente sobre la composición de las comunidades de 
macroinvertebrados. 
 
Palabras clave: conductividad, bofedales, puna mesofítica, puna xerofítica 

 
 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
181 
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Pando es el único Departamento de Bolivia cuyo territorio se encuentra en su totalidad en la 
Amazonía.  Además, posee una gran diversidad de especies de fauna y flora presentes en 
sus distintos ecosistemas. Sin embargo, no son muchos los estudios realizados sobre aves y 
esto representa un gran vacío de información. Ante tal sentido, llegan diferentes herramientas 
que nos ayudan a realizar ciencia, una de ellas es eBird, una plataforma digital y base de 
datos biológica de ciencia ciudadana para realizar registros de aves, el cual consiste en 
realizar listas de registros tomando datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia 
de las aves. El objetivo del presente trabajo es determinar la importancia del uso de eBird 
como una herramienta de ciencia ciudadana en el Departamento de Pando. Es así que se 
aplicó la metodología de recopilación de información, con todos los registros de aves 
realizados en la plataforma, desde el año 2002 hasta el 2022. Se tomaron en cuenta datos 
sobre la cantidad de especies registradas, las listas realizadas y la cantidad de observadores. 
Los resultados nos muestran que en 20 años se registraron un total de 612 especies de aves 
lo que representa el 42.6% de especies presentes en el país, con 575 listados completos y 
67 observadores de aves. Además, que el Departamento posee dos sitios de interés para 
observación de aves, los cuales son: Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi 
y Laguna Victoria. Se concluye que plataformas virtuales como eBird, son importantes para 
la realización de ciencia ciudadana porque además de promover el conocimiento científico de 
la biodiversidad, integra a la sociedad en general a generar información científica impulsando 
su compromiso en la conservación y preservación de las especies presentes en sus regiones. 
 
Palabras clave: Aves, Plataforma digital, Amazonia.  
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Crecimiento de árboles, perspectiva dendrocronológica de Cedrela fissilis en 
tres localidades del PNANMI Madidi 
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La dendrocronología es una disciplina cuyos métodos permiten la datación de los árboles con 
base a sus anillos de crecimiento, así como la estimación de los efectos que tienen las 
variables climáticas en ellos. El cambio climático puede causar que el patrón de crecimiento 
de los árboles cambie a lo largo del tiempo, teniendo un efecto positivo si aumentan las 
temperaturas y la precipitación. El objetivo principal de esta investigación fue analizar el 
patrón de crecimiento de Cedrella fissilis en las localidades de Chaquisapa, Tarosani y Virgen 
del Rosario, en la región del Madidi, y la relación que tiene con variables ambientales de 
temperatura y precipitación. Durante diciembre de 2020 se realizó la toma de muestras de 11 
secciones y 88 cores de troncos de C. fissilis de diferentes edades. Estas colecciones se 
hicieron cerca de la red de parcelas permanentes del Proyecto Madidi. Se lijaron todas las 
muestras con amoladoras hasta lograr visualizar sus anillos de crecimiento, delimitados por 
el engrosamiento del parénquima, y se realizó su datación cruzada visual bajo el 
estereomicroscopio. Utilizando los programas CoreRecorder y Cofecha se midieron los anillos 
en milímetros y se cuantificó la correlación que existe entre los anillos de las diferentes 
muestras. Finalmente se utilizó RStudio para visualizar el patrón de crecimiento de C. fissilis 
y qué relación tiene este con las variables ambientales. Todas las muestras tienen una 
correlación de más del 0,3 entre ellas y la edad de las muestras tiene un rango de 25 a 95 
años. Se observó la tendencia de que los individuos más jóvenes tienen en promedio anillos 
más gruesos en comparación a los individuos más viejos. Este patrón de crecimiento está 
alineado con teorías que sugieren que el aumento de carbono y variaciones climáticas por el 
calentamiento global beneficiaría en primera instancia un crecimiento diamétrico más rápido 
en especies tropicales. Por otro lado, se vio que los años con menor precipitación y 
temperatura afectan de manera negativa al crecimiento de los anillos, lo cual se nota 
especialmente en las últimas dos décadas (2000 – 2020). En general, existe una 
diferenciación de anillos de crecimiento en esta especie, y ellos están influenciados por la 
precipitación y temperatura, teniendo la baja precipitación un efecto negativo en el tamaño de 
los anillos. 
 
Palabras clave: Dendrocronología, patrón de crecimiento, anillos de crecimiento, cambio 
climático. 
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Los rasgos funcionales son expresiones fenotípicas de los individuos que influencian la 
eficacia biológica y su relación con el ambiente, por lo que constituyen herramientas útiles 
para desentrañar procesos ecológicos y evolutivos. Los rasgos funcionales de la madera son 
esenciales para predecir y entender las respuestas de las especies al cambio de condiciones 
climáticas. Sin embargo, en Bolivia no existen estudios sistemáticos que aborden el análisis 
de las características anatómicas de las ramas y como estos caracteres responden a 
gradientes ambientales. Por ese motivo, se decidió recolectar muestras y datos durante el 
monitoreo de la red de parcelas permanentes del Proyecto Madidi, las mismas que abarcan 
diferentes altitudes, tipos de bosques y una gran diversidad de especies. Para el muestreo en 
campo se eligieron al azar hasta 5 individuos de cada especie arbórea inventariada en cada 
parcela, colectándose una porción de rama de 2,5 cm de largo a 30 cm del ápice. Las 
muestras recolectadas fueron conservadas en alcohol al 70%. En laboratorio, se realizaron 
cortes transversales de 10 a 40 µm con un micrótomo de trineo de cada sección de rama. Se 
usó tinción con safranina y las muestras fueron fijadas con glicerina. Las muestras se 
fotografiaron con un microscopio trinocular y las imágenes fueron procesadas con el 
programa ImageJ. Con este procedimiento, se obtuvo información sobre el área y densidad 
de los vasos del xilema en 437 especies pertenecientes a 75 familias comparándolas con el 
gradiente altitudinal. Las familias Urticaceae y Malvaceae presentaron mayores áreas de 
vasos; Rutaceae y Achatocarpaceae las menores áreas. Brunelliaceae y Theaceae 
reportaron los valores más altos en la densidad de vasos, siendo Hypericaeae y 
Chrysobalanaceae aquellas familias con los menores valores en esta variable. A nivel más 
general, nuestros resultados muestran una tendencia del área de los vasos a disminuir a 
mayor altitud, mientras que la densidad de vasos incrementa. Está pendiente el análisis de 
las relaciones con otros rasgos funcionales, como la densidad de la madera y el incremento 
diamétrico. Sin embargo, estos análisis sugieren que las especies de árboles usan rasgos 
funcionales de la madera para adaptarse a diferentes condiciones ambientales a lo largo del 
gradiente altitudinal. Futuros estudios se enfocarán en entender la ecología y evolución de 
estos rasgos y de las especies. 
 
Palabras clave: Anatomía de la madera, rasgos funcionales, vasos. 
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Conocer los efectos negativos y positivos de los incendios forestales viene a ser un desafío 
para orientar las políticas de restauración de sitios afectados. Se conoce moderadamente que 
los bosques secos tienen una relación aparente con el fuego, lo que ha hecho que las plantas 
se adapten a este tipo de evento. El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad de 
sobrevivencia y rebrote de los árboles después del fuego. El estudio se realizó en cuatro 
ecosistemas de la Chiquitania (Abayoy, Cerrado, bosque seco, y bosque subhúmedo), en el 
departamento de Santa Cruz, después de los incendios ocurridos en 2019. Se levantó 
información en 45 puntos de muestreo, tanto en áreas quemadas como en no quemadas. En 
cada punto se utilizaron transectos de 50x5 m, para medir especies arbóreas ³1 cm de 
diámetro (DAP). Se registró la composición de especies, número de individuos, tipos de 
rebrotes, muertos/vivos, diámetro y altura de los individuos. En los análisis se obtuvieron 
porcentajes de individuos sobrevivientes y muertos, según categorías de rebrote. También se 
hicieron regresiones logísticas binarias para determinar la probabilidad de sobrevivencia y 
probabilidad de rebrote según el tamaño de árboles. En los cuatro ecosistemas, el 87 al 90% 
de los individuos muestreados sobrevivieron al fuego, aunque los que estaban 
completamente vivos fueron: en Abayoy 35%, en el Cerrado 52%, bosque seco semideciduo 
70% y bosque subhúmedo 71%. Se encontraron árboles completamente muertos entre 5 a 
11%. Asimismo, se pudo evidenciar que, en áreas quemadas, los árboles gruesos tuvieron 
mayor probabilidad de sobrevivencia. En cambio, los árboles más pequeños tuvieron mayor 
probabilidad de rebrote de la base. En conclusión, los ecosistemas de la Chiquitania tienen 
una resiliencia alta, ya que la mayoría pudo sobrevivir al fuego. El rebrote parece ser un 
mecanismo de sobrevivencia en árboles, especialmente pequeños, y deben ser tomados en 
cuenta en los procesos de restauración pasiva de los bosques quemados. 
 
Palabras clave: Bolivia, bosques secos y húmedos, sobrevivencia de árboles, incendios 
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ecosystems? An experience from the Miombo of DRC 
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Today, most countries and forest research centers are establishing permanent plots (PPs) in 
different biomes to achieve the SDGs and address climate change issues through REDD+ 
processes. PPS can range in size from 0.25 ha to hundreds of hectares. They allow the study 
of tree growth dynamics and the deduction of carbon sequestration. Estimating the amount of 
C stored in ecosystems (or biomes) can enable governments to enter the global carbon market 
and to guarantee the well-being of local populations. Furthermore, data from PPs from them 
are useful for sustainable ecosystem management and even for forest restoration. Here is an 
example of the data we collected from our PPs and what it was used for: 1) Tree growth, 
mortality, and recruitment, 2) species behavior in relation to light can lead to the classification 
into a pioneer and late species. Thus, this will also be possible to understand how long it takes 
for a forest to regenerate naturally. 3) Phenology of 80 Miombo tree species. Phenology is 
directly related to pollination and pollinator types. For example, we have understood that some 
trees of a given species flower in succession. Those that flowered this year will not flower next 
year, etc.  We thus understand at what age of the tree (seen here as its DBH) a tree starts to 
degenerate! 4) The production of cubing rates for commercial trees. When a plot is full of 
commercial timber species, the study of their growth can lead to the estimation of the 
exploitable stock in volume from the data on growth rate and the definition of future trees, 5) 
Finally, the ecology of forest species is studied as well, which is important for understanding 
forest structure. In conclusion, we believe that it would be interesting to popularize the 
importance of installing permanent plots in the implementation of sustainable management 
plans for forest ecosystems. 
  
Keywords: Permanent plots, REDD+, restoration, Ecology, Forest Ecosystem. 
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El municipio de La Paz (y la región circundante) representa uno de los lugares más 
representativos de biodiversidad, al albergar una gran diversidad ecosistémica reflejada por 
la influencia andino-amazónica y su variedad altitudinal. Producto de esto, en abril de este 
año obtuvo el 1er lugar en el reto City Nature Challenge de entre 450 ciudades del mundo, lo 
que lo posiciona como un hotspot de biodiversidad para el país y para la región Neotropical 
en su conjunto. En ese sentido, el presente trabajo tiene por objetivo establecer una línea 
base para la construcción de un Plan Municipal de Biodiversidad (LBSAP), a partir del 
diagnóstico de las principales áreas verdes de la ciudad, que promueva la generación de 
soluciones basadas en la naturaleza para el aprovechamiento de la población local. Para ello, 
se realizó un análisis multicriterial combinando técnicas de información geográfica y 
relevamiento en campo, además de una revisión bibliográfica de todos los estudios y 
relevamientos preliminares disponibles. Como resultado, se identificaron 28 áreas 
importantes en la ciudad con categorías diferenciadas en función a los servicios culturales 
que ofrecen. Al mismo tiempo, se identificaron potenciales corredores ecológicos que pueden 
servir como nexos para fortalecer la conectividad entre espacios verdes con plazas y 
senderos naturales para potenciar oportunidades de recreación. Finalmente, fueron 
señalados los principales vectores de presión, como el crecimiento urbano no planificado y el 
loteamiento de tierras que impiden un mejor aprovechamiento de estas áreas (y sus posibles 
corredores naturales) como espacios importantes para el bienestar físico y mental de la 
población. La elaboración de esta línea base podrá servir para discutir una estrategia 
municipal que contribuya, de forma permanente, a la conservación de la biodiversidad y al 
aprovechamiento sostenible de la misma, lo que podrá servir como referente para otras 
ciudades del país, en el marco de la actual crisis climática que afecta a todas las regiones 
metropolitanas de Bolivia. 
 
Palabras clave: LBSAP - Gobernanza - Ecología Urbana, Servicios Ecosistémicos, 
Legislación Ambiental 
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La conservación dentro de áreas protegidas tiene apoyo del público en Bolivia 
 

Pacheco, Luis F.1, Loayza-Cossio, Oscar2, Roldán, Alejandra I.3,4 y Bedregal, Krystal5 

 
1Colección Boliviana de Fauna, Instituto de Ecología, Carrera de Biología, Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
Email: lpacheco@fcpn.edu.bo 

 

2Wildlife Conservation Society, Programa Bolivia, Calle Gabino Villanueva 340, La Paz, 
Bolivia 

3Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA), Av., Las Retamas No 15, zona 
de Cota Cota, La Paz, Bolivia 

4 Bolivia Indaga. Pasaje Litoral No 15, Miraflores, La Paz, Bolivia 
5Centro de Postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, Universidad Mayor de San 

Andrés, Calle 3 de Obrajes N° 515, La Paz, Bolivia 

Muy poco se ha indagado sobre la posibilidad de contar con el apoyo público para la gestión 

y mantenimiento de las áreas protegidas (APs). Los gobiernos de turno han priorizado las 

actividades que generan movimiento económico, desestimando las acciones de 

establecimiento y mantenimiento de APs en el territorio boliviano. Adicionalmente, las 

posiciones gubernamentales han sido muy críticas en cuanto al concepto mismo de área 

protegida, tildando a las APs de ser imposiciones, tener carácter imperialista y ser ajenas a 

la realidad nacional; a pesar de que las APs son reconocidas como patrimonio nacional en la 

Constitución Política del Estado. Entre enero y marzo de 2022 difundimos ampliamente una 

encuesta, utilizando las redes sociales (correo-e, Facebook y WhatsApp). Nuestra hipótesis 

era que la población boliviana no comprende la función e importancia de las APs y que nuestra 

conclusión podría indicar la necesidad de un amplio programa de difusión de esos aspectos. 

Logramos 696 respuestas, de las cuales retuvimos 632 para el análisis, desechando las 

incompletas y las llenadas por profesionales en biología, ya que nos interesaba una 

representación no sesgada de la opinión pública. 83,1% de las respuestas provenían de 

personas que viven en ciudades capitales; 12% de ciudades intermedias y 4,9% de 

comunidades rurales. Contra nuestra predicción, todas las preguntas tuvieron respuestas 

que, en su gran mayoría (siempre por encima de 85%), apoyan la existencia y gestión de las 

APs, entendiendo sus funciones principales, sus amenazas y considerando que existe un 

grado de responsabilidad compartido entre el estado, la sociedad en su conjunto y los 

individuos sobre su mantenimiento. Nuestros resultados son de gran importancia para el 

futuro de las áreas protegidas en Bolivia. 

Palabras clave: Activismo, consulta nacional, gestión pública, opinión pública, parques 

nacionales 
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Población de la tortuga del pantanal (Acanthochelys macrocephala) en el 
Palmar de las Islas, Santa Cruz-Bolivia 

 
Paredes, Rodríguez Marita A1.; Domic, Enrique2; Forero, Germán3; Miranda, Guido2; Aparicio, James1 

 
1Red de Investigadores en Herpetología-Bolivia, Avenida José Aguirre Acha Nº260, Los 

Pinos, La Paz, Bolivia. Email: maritaparedesr@gmail.com 
 

2Wildlife Conservation Society, Madidi-Tambopata Landscape Conservation Program, Calle 
Gabino Villanueva Nº340 Calacoto, La Paz, Bolivia. 

3Wildlife Conservation Society, Avenida 5 Norte Nº22N-11, Cali, Valle del Cauca, Colombia 
 

La tortuga del pantanal (Acanthochelys macrocephala), está distribuida en Bolivia, Brasil y 
Paraguay, bajo la categoría de Casi Amenazada. En Bolivia esta situación es diferente; 
recientemente se determinó cambiar la categoría de Casi Amenazada a Vulnerable, bajo los 
criterios de la IUCN, en un taller organizado a nivel nacional con las autoridades competentes. 
En Bolivia, sólo un trabajo fue enfocado con la tortuga del pantanal, proporcionando datos 
sobre estructura poblacional, actividad y distribución en los humedales del sureste del Chaco. 
Si sumamos a este desconocimiento que se tiene sobre la especie, las diversas amenazas 
(contaminación, cambio climático, ampliación de la frontera agropecuaria e incendios 
forestales de magnitud) a su hábitat, ya que depende fuertemente de los cuerpos de agua, 
esta tortuga podría estar en una situación de mayor amenaza que la reconocida por la UICN. 
En este sentido, el objetivo del trabajo estimar el tamaño poblacional de Acanthochelys 
macrocephala en su principal zona de distribución, Palmar de las Islas. El trabajo se realizó 
en dos cuerpos de agua en el Palmar de las Islas, utilizando tres métodos de captura: línea 
de trote sin anzuelo, búsqueda a pie y trampas embudo. Cada cuerpo de agua se muestreó 
dos veces, durante seis días cada evento. Para cada cuerpo de agua, se calculó su superficie 
mediante el uso del GPS y se tomó sus características físico químicas. Para estimar el tamaño 
poblacional se utilizó el método de captura-marca-recaptura empleando los índices de 
Chapman y Lincoln-Petersen. El esfuerzo realizado para la línea de trote y las trampas 
embudo fue de 20 días con 17 trampas instaladas y 22 días con 20 trampas instaladas, 
respectivamente. Se capturó 209 tortugas, de las cuales el 5,3% fueron recapturas (11 
individuos). La proporción de capturas fue baja para ambos sitios: 0,01 para el cuerpo de 
agua 1 y 0,11 para el segundo. Considerando estos bajos números, para la estimación del 
tamaño poblacional se consideró ambos cuerpos como uno sólo, obteniendo 367-1455 
individuos con la estimación modificada de Chapman, y 976 individuos en el Palmar de las 
Islas bajo el índice de Lincoln-Petersen. Este es el primer trabajo realizado en el Palmar de 
las Islas que se enfoca en el tamaño poblacional de A. macrocephala, considerándose un 
aporte importante tanto para el conocimiento sobre la especie y para la zona, denominada 
sitio Ramsar, al conocer más sobre la ecología del vertebrado acuático más grande de sus 
cuerpos de agua. 
 
Palabras Clave: Gran Chaco, sitio Ramsar, tamaño poblacional.  
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Caracterización del nicho climático de dos especies de Miconia de la ceja de 
monte de los Yungas de La Paz, Bolivia 

Patón, Giovanni¹ ²; Maldonado, Carla¹ y Fuentes, Claros Alfredo F.¹ ² 

¹Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz-Bolivia. Email: gpatonm@fcpn.edu.bo 

²Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, USA. 

Miconia Ruiz & Pav. es un género taxonómicamente complejo que se distribuye desde centro  
América hasta los páramos andinos. Tienen alrededor de 1.057 especies de las cuales 201 
se encuentran en Bolivia, distribuidos en varios ecosistemas (especialmente andinos) y a lo 
largo de un amplio gradiente altitudinal. Inventarios realizados en la región del Madidi han 
reportado a Miconia como uno de los géneros más importantes en la estructura comunitaria 
de los bosques andinos y como el género con más morfoespecies que no han sido analizadas 
a profundidad. Los estudios taxonómicos, ecológicos y genéticos enfocados en este género 
son muy escasos, en especial para las especies andinas. Además, en un reciente avance en 
el estudio taxonómico de las especies de Miconia de la ceja de monte de Bolivia (>3000 m), 
se han encontrado 23 morfoespecies diferentes de las 16 especies previamente reportadas 
para el país, incluyendo especies estrechamente relacionadas morfológicamente; donde la 
mayor parte de estas son endémicas. Con la finalidad de caracterizar el nicho ecológico de 
las especies de Miconia como una herramienta que contribuya a su conservación y respalde 
la diferenciación específica, en el presente trabajo se analizó la distribución potencial de 
Miconia recondita Wurdack y Miconia vel sp. nov. a partir de las colecciones botánicas del 
Herbario Nacional de Bolivia (LPB) y otras disponibles del proyecto Madidi con el programa 
MaxEnt, utilizando 19 variables bioclimáticas obtenidas de WorldClim por coordenadas 
geográficas, se aplicó la prueba Jackknife para resaltar las variables bioclimáticas más 
importantes que contribuyeron a la distribución potencial de cada especie. La variable 
bioclimática que más contribuyó en la distribución de Miconia recondita fue la temperatura 
mínima del mes más frío con un 56,8% seguida de la estacionalidad de la temperatura con 
un 29.2%; mientras para Miconia vel sp. nov. fue la isotermalidad con un 69.4% seguida de 
la temperatura máxima del mes más cálido con un 17,6%. Por tanto, se espera que la segunda 
especie estará más comprometida su conservación por el calentamiento global, ya que su 
nicho climático se caracteriza por presentar un clima estable. Además, la contrastante 
diferencia en los factores que influyen en la distribución de ambas especies señala una 
marcada diferenciación ecológica que puede ser empleada en la definición y caracterización 
de las especies. 

Palabras clave: Taxonomía, morfoespecies, altimontano, variables bioclimáticas 
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Densidad y patrones de distribución espacial de helechos arbóreos de los 
géneros Dicksonia y Cyathea en un bosque montano de Yungas, Bolivia 

 
Patzi-Mamani, Wiñay E.1; Gutiérrez-Quino, Eva M.1,, Aliaga-Rodríguez, Alejandra E.1, Choque-Pardo, 

Bélen C. 1, Luna-Herbozo, Nino J. 1, Patón, Giovanni 1, Pacheco, Luis F.2 y Gallegos, Silvia C.3, 4, 5 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia. Email: wiaypatzi@gmail.com, evagquino@gmail.com 
 

2Colección Boliviana de Fauna, Instituto de Ecología, Carrera de Biología, Facultad de 
Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 

 

3Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz, Bolivia 

4Instituto de Biología/Geobotánica y Jardín Botánico, Universidad Martin Luther Halle 
Wittenberg, Halle, Alemania 

5Estación Biológica Santiago de Chirca, Sud Yungas, La Paz, Bolivia 
 
Los helechos arbóreos son elementos importantes dentro de la estructura de los bosques 
nublados, siendo comunes en bosques bien conservados; sin embargo, se conoce muy poco 
sobre su ecología. La conservación de especies de los géneros Cyathea y Dicksonia está 
amenazada por la comercialización de sus partes, principalmente del tallo, la perturbación de 
su hábitat por construcciones urbanas y la fragmentación del hábitat provocada por el cambio 
de uso del suelo poco planificado. En este trabajo estimamos la densidad y patrones de 
distribución de Dicksonia karsteniana y Cyathea spp.; además del efecto de algunas variables 
abióticas sobre la abundancia de estos helechos en un bosque montano de Yungas, Bolivia.  
Utilizamos el método de parcelas continuas para determinar la densidad de los helechos (20 
parcelas de 25 x 8 m); adicionalmente, tomamos muestras de suelo superficial y medidas de 
la profundidad de la hojarasca en puntos al azar, separados por al menos 5 m entre sí. 
Obtuvimos una densidad de 160 ind/ha para D. karsteniana y 175 ind/ha para Cyathea spp. 
La densidad de D. karsteniana estuvo positivamente relacionada con la humedad del suelo y 
la profundidad de la hojarasca y negativamente con la distancia a un arroyo. La densidad de 
Cyathea spp. se vio positivamente relacionada con la inclinación del terreno y la distancia al 
arroyo. Ambos géneros mostraron un patrón de distribución agregado (>1) analizada por el 
índice de Morisita-Horn que fue casi ocho veces más pronunciada para Dicksonia que para 
Cyathea. Evidenciamos una segregación espacial entre ambos géneros. Nuestros resultados 
proveen una primera estimación de la densidad poblacional y los patrones de distribución 
espacial de Cyathea y Dicksonia en los Yungas de Bolivia. 
 
Palabras clave: Ecología vegetal, segregación espacial, humedad del suelo, profundidad 
de la hojarasca, pendiente. 
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El Panel Cientifico por la Amazonia: hallazgos y recomendaciones del Informe 

de Evaluación sobre la Amazonia 2021 
 

Peña-Claros, Marielos 

 
Wageningen University, Paises Bajos. Email: marielos.penaclaros@wur.nl 

 
Durante esta ponencia presentaré algunos de los hallazgos y recomendaciones brindados 
por el Panel Científico por la Amazonia (PCA) en su Informe de Evaluación sobre la Amazonia 
2021. El PCA está compuesto por más de 200 científicos de los paises Amazonicos y del 
mundo, entre ellos varios bolivianos. El informe del PCA hace una evaluación del estado de 
la cuenca amazonica, y brinda sugerencias relevantes para la sostenibilidad a largo plazo de 
la cuenca y sus pueblos. Las recomendaciones del Panel tienen como objetivo promover la 
conservación de la Amazonia, asi como avanzar vías de desarrollo sostenible para la región. 
Entre las recomendaciones se encuentran: (i) una moratoria inmediata de la deforestación en 
áreas cercanas a un punto de no retorno, (ii) deforestación cero en la cuenca antes del 2030, 
(iii) restauración de ecosistemas acuáticos y terrestres, y (iv) promoción de una bioeconomía 
sostenible basada en conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. 
 
Palabras clave: Evaluación, Deforestación. Sostenibilidad, Restauración,  
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Áreas Clave para la Biodiversidad de Bolivia: de la necesidad a las 
oportunidades de fomentar la conservación basada en áreas junto a la 

sociedad 
Peñaranda, Diego Alejandro y Soria-Auza, Rodrigo Wilber 

 
Asociación Civil Armonía, Ave. Lomas de Arena 400, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Email: dpenaranda@armonia-bo.org 
 
El impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas del planeta ha alcanzado un nivel 
alarmante sin precedentes. La cantidad actual de especies y ecosistemas amenazadas de 
extinción o colapso ha empujado a científicos y conservacionistas a desarrollar herramientas 
cuyo objetivo es priorizar la protección y manejo sostenible de los sitios más importantes para 
la biodiversidad global. En este escenario surgen las Áreas Clave para la Biodiversidad, 
comúnmente conocidas como KBA (Key Biodiversity Areas). Las KBA son espacios 
geográficos de importancia internacional identificados siguiendo criterios estandarizados con 
umbrales cuantitativos y cualitativos: 1) contienen especies y/o ecosistemas amenazados, 2) 
albergan biodiversidad que es geográficamente restringida (especies, ensamblajes y tipos de 
ecosistemas), 3) son sitios con una integridad ecológica alta (en excelente estado de 
conservación), 4) son sitios que protegen procesos ecológicos (agregaciones demográficas, 
refugios ecológicos, fuentes de reclutamiento), 5) son sitios identificados cuantitativamente 
como irremplazables. Bolivia cuenta con 65 KBAs, que cubren 215.921 km2 y en conjunto 
incluyen 312 especies que cumplen con alguno de los criterios indicados o han sido 
adoptadas a partir de iniciativas previas. Solo 15 (23%) de estas 65 KBAs tienen identificadas 
claramente sus amenazas. No obstante, la iniciativa KBA en Bolivia enfrenta diversos 
desafíos: 1) es crucial mejorar la información geográfica para muchos taxones, 2) minimizar 
las incertidumbres relacionadas al uso de los criterios de integridad, procesos e 
irremplazabilidad ecológicos. 3) la adopción de la iniciativa por parte de tomadores de 
decisiones y la sociedad. Actualmente en Bolivia se está llevando adelante un proceso de 
actualización de las KBAs. En este proceso participan numerosos expertos de instituciones 
que tienen una trayectoria académica y de planificación de la conservación indiscutible. A 
través de este proceso se pretende conformar un comité nacional que se encargue de 
actualizar y evaluar las KBA, de crear un espacio de incidencia en tomadores de decisiones 
nacionales y regionales, como también de dar continuidad a la iniciativa KBA a mediano y 
largo plazo en el país, y fomentar el manejo y la sostenibilidad de estas vitales áreas para la 
biodiversidad. 
 
Palabras clave: Extinción, colapso, manejo, sostenibilidad, compartir la tierra. 
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Respuestas químicas de Nicotiana tabacum (Solanaceae) 
inducidas por señales vibratorias de un herbívoro generalista 

  
Pinto, Carlos F.1; Torrico-Bazoberry, D.2; Penna, M3; Cossio-Rodríguez, R1,2; Cocroft, R.3, Appel, H.4 

y Niemeyer, H.M. 2 

 
1Laboratorio de Química Ecológica. Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Sucre, Bolivia. Email: pinto.carlos@usfx.bo 
 

2Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile 
 

3Division of Biological Sciences, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA 4  
 

4Department of Environmental Sciences, University of Toledo, Toledo, OH 43606, USA 
 
Las plantas son capaces de sentir su entorno y responder adecuadamente a diferentes 
estímulos. Las señales vibratorias (SV) son una de las formas de comunicación entre 
organismos más extendidas, pero poco estudiadas. Investigaciones recientes sobre la 
percepción de SV por las plantas mostraron que son señales ecológicamente significativas 
involucradas en diferentes interacciones de las plantas con agentes bióticos y abióticos. 
Estudiamos cambios en la concentración de alcaloides en plantas de tabaco inducidos por 
SV producidos por Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), una oruga generalista 
que se alimenta naturalmente de la planta. Medimos la concentración de nicotina, nornicotina, 
anabasina y anatabina utilizando extractos metanólicos analizado mediante GC-MS. Esto se 
realizó cuatro tratamientos aplicados a plantas de tabaco de 11 semanas de edad: a) Co = 
plantas sin daño, b) Eq = Equipo de reproducción adjunto a la planta sin SV, c) Ca = Plantas 
atacadas por herbivoría de P. operculella y d) Pl = reproducción de SV de P. operculella 
alimentándose de tabaco. Encontramos que la nicotina, el alcaloide más abundante en la 
planta, aumentó más de 2,6 veces en los tratamientos Ca y Pl en comparación con los 
tratamientos Co y Eq, que fueron similares entre ellos. La nornicotina, la anabasina y la 
anatabina se correlacionaron mutuamente y mostraron patrones de concentración similares. 
Los resultados se discuten en términos de la importancia adaptativa de las respuestas de las 
plantas a los estímulos ecológicamente importantes asociados a SV. Se concluye que N. 
tabacum tiene la capacidad de reconocer y responder de forma diferencial a estímulos 
ecológicamente significativos, en este caso a través de la inducción de metabolitos 
secundarios de defensa química. 
  
Palabras clave: Nicotina, Interacciones planta insecto, percepción de plantas, respuesta de 
plantas 
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Análisis multitemporal de la pérdida de cobertura arbórea en el Cordón 
Ecológico del Río Piraí (Santa Cruz, Bolivia) 

 
Pinto-Viveros, Marco Aurelio1, 2, 3 y Taborga, E. Gien1 

 
1Área de Geografía, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565, 

Santa Cruz, Bolivia. Email: esdenkataborga@gmail.com 
 

2Carrera de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, El Vallecito 
Km. 9 carretera al Norte, Santa Cruz, Bolivia. 

3Academia Nacional de Ciencias de Bolivia – Departamental Santa Cruz. Campus 
Universitario UPSA, Santa Cruz, Bolivia. 

 
A pesar de que el cordón ecológico del río Piraí, sea quizás el ambiente periurbano más 
importante para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra debido a su rol como regulador hídrico, 
este se encuentra fuertemente impactado por actividades antrópicas que provocan la 
reducción de defensivos naturales. Por ello, se analizó la pérdida de cobertura arbórea 
ocurrida en el cordón entre los años 2001-2021 y su relación con factores legales de 
protección, para generar conocimiento sobre patrones de cambio forestal y la afectación 
sobre el paisaje que aporten en la correcta gestión, control y conservación del área. Se 
utilizaron los datos generados por Global Forest Watch, extraídos mediante la plataforma 
Google Earth Engine y gestionados con el programa ArcMap. Para el análisis estadístico se 
consideraron dos estratos temporales: i. Inicial (2001-2010), previo a la promulgación de la 
OM Nº 150/2009, que declara al cordón ecológico como “Parque de Protección Ecológica del 
Río Piraí del Municipio de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra” y ii. Final (2011-2021), que 
corresponde al periodo sobre el cual el cordón se encontraba legalmente protegido por dicha 
OM. Se analizó el comportamiento temporal de la pérdida de cobertura arbórea mediante 
valores anuales y también, mediante el promedio móvil trienal, se realizó una correlación de 
Spearman (α= 0,05) entre valores de pérdida y años de estudio. El contraste de los valores 
de pérdida entre los estratos temporales fue realizado mediante prueba U de Mann-Whitney 
y un modelo lineal generalizado (α= 0,05). Estos análisis se ejecutaron en lenguaje R dentro 
de RStudio. Se detectó que, del 2001 al 2021 el cordón ecológico sufrió una pérdida de 
cobertura arbórea acumulada de 234,91 has (pérdida promedio de 11,19 has/año ±9,55), que 
representa una disminución del 23,39% de la cobertura boscosa que existía en el año 2000 
(1004,20 has). Los mayores picos de pérdida se registraron el 2008 (32,01 has), 2012 (25,04 
has) y 2019 (37,12 has). La tendencia de pérdida a través del tiempo fue levemente positiva 
(ρSpearman= 0,03) y estadísticamente no significativa (p >0,05); de igual manera no se registró 
una diferencia significativa de valores de pérdida forestal entre ambos estratos temporales (p 
>0,05). Se concluyó que, la disminución de la masa arbórea dentro del cordón ecológico del 
río Piraí se ha mantenido a través de tiempo a pesar de las normativas de protección pasadas 
y existentes. 
 
Palabras Clave: Santa Cruz de la Sierra, crecimiento urbano, uso de suelo, Global Forest 
Watch. 
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Tipología de los corredores biológicos urbanos con enfoque ecosistémico en 
la ciudad de Cochabamba, Bolivia 

  
Prado-Velasco, Pablo Edmundo1; Rico, Pareja Alvaro Isaac2; Aguirre, Luis F.3 

 
1Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, FCyT - Universidad Mayor de San Simón, Av. 
Oquendo y c. Jordán (Campus Central). Cochabamba, Bolivia. Email: p.prado@umss.edu 
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Los corredores ecológicos urbanos permiten la integración de la naturaleza y los seres 
humanos, propiciando el desarrollo de las funciones ambientales y servicios ecosistémicos 
de provisión, regulación, sostenimiento y culturales; por lo tanto, junto con la ecología del 
paisaje y la ecología urbana se han convertido en temas principales para orientar la 
sostenibilidad en la gestión urbana y del territorio. En la literatura relacionada a los corredores 
biológicos urbanos, existe una amplia diversidad de términos y categorías, por esta razón 
identificar y clasificar el tipo de corredor ecológico urbano con mayor precisión puede ser de 
gran ayuda para su gestión científica. En este sentido, la primera sección de este artículo 
contiene una revisión bibliográfica sobre el estado del arte en la clasificación de tipos de 
corredores biológicos urbanos. A continuación, se describe la metodología utilizada para 
analizar espacialmente las variables de cobertura de vegetación (índice normalizado 
diferencial de vegetación), cercanía entre parches de vegetación, presencia de cursos de 
agua y espacio público.  Los resultados principales indican que en Cochabamba se ha 
identificado dos importantes corredores ecológicos de ronda (Rio Rocha y Rio Tamborada), 
12 corredores ecológicos de ronda secundarios (quebradas de la ladera norte del Parque 
Tunari y de las serranías del sur), un corredor ecológico de borde (Ciclovía y canal de riego 
colindantes a Av. Rubén Darío) en la Serranía de San Pedro; 18 conectores biológicos de 
hábitat (ciclovía norte, torrenteras y canales de riego), y 12 conectores ambientales 
(principales carreteras y avenidas del Municipio de Cochabamba). En la discusión se han 
contrastado los resultados obtenidos con la literatura y con los resultados de los indicadores 
de servicios ecosistémicos para el Municipio de Cochabamba. Las conclusiones y 
recomendaciones, entre otras, mencionan que es necesario mejorar la conectividad de los 
corredores ecológicos de ronda secundarios y los corredores principales, manteniendo las 
áreas verdes existentes e implementando más áreas verdes, especialmente en zonas 
colindantes a dichos corredores y conectores; de la misma manera, se requiere implementar 
y/o complementar el arbolado urbano en los espacios públicos y especialmente en los 
conectores de hábitat y ambientales, con el fin de consolidar la función de estos espacios 
dentro la estructura ecológica urbana; se recomienda el manejo integral de las cuencas 
urbanas y la gestión y/o recuperación de los cuerpos de agua y áreas naturales del municipio. 
 
Palabras clave: Estructura verde, conectores ambientales, servicios ecosistémicos, gestión 
ambiental urbana. 
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Distribución espacial de nido de hormigas en el campus de la Universidad 
Amazónica de Pando, Cobija-Bolivia 

 
Puma-Ejuro, Edilexia 1; Roque, Marca Natalio 1,2; Limachi, Miguel 3; Arteaga-Sainz, Darío Dante1, 

Quispe-Cruz, Lucely Vanessa 1; Torrez-Vega, Sandro 1; Rodríguez-Melena, Néstor José 1 

 

1Carrera de Biología, Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario, Av. Las 
Palmas Cobija, Pando, Bolivia. Email: edilexiapumita123@gmail.com 

 

2Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA-Conservación Amazónica), Calle 16 de Calacoto (entre Prudencio 

Romerin y Adolfo Gonzáles) N°8230, La Paz, Bolivia. 
 

3Investigador Asociado Instituto de Ecología, Calle 27 Cota Cota, La Paz, Bolivia. 
 
La distribución de nidos en el espacio provee información complementaria al estudio de cada 
especie y son de especial importancia. En este estudio se describe el patrón de distribución 
espacial para los nidos de hormigas que habitan en el campus universitario de la Universidad 
Amazónica de Pando, Bolivia. Respondiendo a las preguntas (1) ¿Cuál es la diversidad de 
hormigas que se encuentran en el campus universitario de la Universidad Amazónica de 
Pando? (2) ¿Cómo se distribuyen los nidos de hormigas dentro del campus universitario? Los 
resultados destacan la presencia hormigas de los géneros Camponotus, Pheidole, 
Ectatomma, Atta, Solenopsis, Mycocepurus, Tapinoma, Cephalotes, Pseudomyrmex, 
Odontomachus. Por otra parte, los nidos encontrados pertenecen a las especies Camponotus 
sp.1, Camponotus sp.2, Camponotus sp.3, Pheidole sp.1, Pheidole sp.2, Pheidole sp.3, 
Ectatomma sp.1, Atta sexdens, Solenopsis sp.1, Mycocepurus sp.1, Tapinoma sp.1, 
Cephalotes sp.1, Pseudomyrmex sp.1 y Odontomachus sp.1. A partir de nuestros resultados 
preliminares, se pudo encontrar que los nidos se encuentran distribuidos al azar y en otros se 
distribuye de forma agregada. La falta de uniformidad espacial en la distribución de nidos nos 
muestra una escasa competencia tanto intraespecífica como interespecífica por el alimento. 
 
Palabras clave: Diversidad, Hormigas, Patrón de distribución espacial. 
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Estructuras anatómicas productoras de aceites, en los órganos vegetativos de 
15 especies de plantas medicinales del Territorio Indígena de Lomerío 

(Chiquitania) Santa Cruz, Bolivia 
 

Quevedo, Ana W.1,2; López-Meruvia, Mercy Y.1 

 
1Laboratorio de Botánica, Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas-UAGRM, km 
9 carretera al Norte, El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia. Email: anaquevedo@uagrm.edu.bo 

 

2APCOB, Calle Pedro Velez N° 79, Santa Cruz, Bolivia.  
 

Bolivia es un país que presenta una elevada riqueza de plantas medicinales, y en las 
comunidades rurales, como el Territorio Indígena de Lomerío ubicado en la Gran Chiquitania 
del departamento de Santa Cruz, éstas se constituyen en la principal categoría de uso; sin 
embargo, muy pocas de las mismas han sido estudiadas estructuralmente para determinar 
su potencial de aprovechamiento. En este sentido, el objetivo del presente estudio es 
identificar las estructuras anatómicas productoras de aceites y su concentración en los 
órganos vegetativos de 15 especies de plantas medicinales, base para el proyecto piloto de 
aceites esenciales de la vegetación nativa de la comunidad Todos Santos del territorio 
indígena de Lomerío. Las plantas medicinales se seleccionaron a través de entrevistas 
realizadas a los comuneros, obteniéndose de cada especie los respectivos órganos 
vegetativos útiles. La identificación de las estructuras secretoras se realizó mediante 
preparados histológicos en corte transversal de hojas, raíces y tallos, tratados con Sudán III 
(aceites). La concentración de aceites y estructuras secretoras, expresados como porcentaje 
del área ocupada por estas estructuras con relación al tejido total, se cuantificó mediante 
segmentación de imágenes de los preparados histológicos, usando el software ArcGIS 10.8. 
Los resultados demuestran que, de las 15 especies de plantas estudiadas, la hoja es el 
principal órgano usado medicinalmente (93,3 %). Las estructuras anatómicas productoras de 
aceites encontradas son: tejido parenquimático, tricomas glandulares, bolsas y canales 
secretores. Las cinco especies que presentaron mayor concentración de aceites en sus hojas 
fueron: Eugenia dysenterica (Mochochó), Achyrocline satureioides (Vira Vira), Lippia 
vernonioides (Toronjil), Astronium fraxinifolium (Pototó) y Cantinoa carpinifolia (Alcanfor), y 
las de menor concentración: Myracrodruon urundeuva (Cuchi - corteza), Sporobolus sp. (Paja 
carona - hoja) y Petiveria sp. (Cutuqui - raíz). Con base a la proporción de aceites encontrados 
en los órganos vegetativos analizados, se puede determinar que E. dysenterica, A. 
satureioides y Lippia vernonioides, son especies potenciales para el aprovechamiento. 
 
Palabras clave: Estructuras secretoras, concentración de aceites, potencial, 
aprovechamiento. 
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Comunidades de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (Insecta) a lo largo 
de un gradiente altitudinal en la cuenca alta del río Beni 

  
Quinteros, Jhoseline; Herbas, Laura; Canaza, Ninette y Goitia, Edgar1 

 
Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, Facultad de Ciencias y Tecnología, 

Universidad Mayor de San Simón, Calle Sucre y Parque La Torre s/n, Cochabamba, Bolivia. 
Email: 201409384@est.umss.edu 

 
Las comunidades de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) representan un 
significativo componente dentro de la entomofauna de los ambientes lóticos, los cuales 
además de desempeñar un rol importante en el funcionamiento del ecosistema, poseen un 
buen potencial como indicadores del estado ecológico del hábitat. El presente trabajo tuvo 
como objetivo evaluar la estructura de las comunidades de estos tres órdenes a lo largo de 
un gradiente altitudinal (4713 - 371 msnm) en la cuenca Alta del Río Beni. Los organismos 
fueron colectados en época seca en 47 ríos mediante un arrastre de 5 minutos por el fondo 
con una red D (250 µm de porosidad) tomando en cuenta todos los hábitats posibles, estos 
se cuantificaron y se identificaron hasta el nivel taxonómico de género, además se tomaron 
datos de la granulometría en cada río. Los resultados indican que la abundancia de EPT es 
mayor en los intervalos de menor altitud, siendo el intervalo de 2400 - 1800 m el más 
abundante, resaltando la presencia de Ephemeroptera como el más abundante. La riqueza 
genérica de EPT presentó un total de 66 taxones y mostró un comportamiento similar a la 
abundancia, a excepción de Plecoptera que se mantuvo relativamente uniforme a lo largo del 
gradiente, presentando la menor abundancia y riqueza. Se observó que Ephemeroptera 
estuvo presente a lo largo de todo el gradiente altitudinal. En cuanto Plecoptera, la familia 
Gripopterygidae se distribuye en intervalos de mayor altitud y Perlidae a menores altitudes. 
Por otro lado, Trichoptera presentó una distribución irregular. Los géneros con mayor 
representación en las partes altas fueron: Meridialaris, Claudiopera, Marilia y Andesiops, y en 
las partes bajas: Baetodes, Leptohyphes, Thraulodes, Anacroneuria y Smicridea. Mediante 
un dendrograma de similitud basado en la abundancia se separan dos grupos con un 60% de 
similitud, en el primer grupo se encontraron las comunidades en un gradiente altitudinal entre 
4800 y 2400 m (80% de similitud) y en el segundo grupo en el gradiente de 1800 a <600 m 
(70% de similitud). El intervalo 2400 - 1800 m fue muy disímil a los otros grupos en cuanto a 
la abundancia y riqueza. El análisis granulométrico no mostró grandes diferencias en el 
gradiente. En conclusión, la riqueza y abundancia de Ephemeroptera y Trichoptera son 
inversamente proporcional a la altitud, mientras que Plecoptera no presenta mucha variación. 
Los intervalos a menor altitud muestran una mayor diversidad taxonómica, dominada por 
Ephemeroptera. 
 
Palabras clave: Comunidades de EPhemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, granulometría, 
estructura. 
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Efecto de la pérdida de cobertura natural sobre la flora endémica en el Área 
Tropical Importante para Plantas Concepción, Santa Cruz-Bolivia 

 
Quiroga, Méndez Scarlet1,2; Villarroel, Daniel2,3 y Klitgaard, Bente4 

 
1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, El Vallecito, 

Km. 9 1/2 Carretera al Norte, Santa Cruz, Bolivia. 
Email: scarlet.quiroga.m@gmail.com 

2Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno. Avenida Irala 565, Santa Cruz, Bolivia. 

3Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia, Santa Cruz, 
Bolivia. 

4Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AE, United Kingdom 
  
El progresivo desarrollo productivo que goza el municipio de Concepción se basa en 
actividades ganaderas, forestales y agrícolas que, con los años, han impulsado la pérdida de 
vastas áreas naturales nativas. Estas áreas comprenden paisajes con un mosaico de 
vegetación donde habita una singular flora endémica, atributos que fomentaron la delimitación 
de un sitio clave para la conservación de la diversidad vegetal dentro del municipio 
denominado “Área Tropical Importante para Plantas (TIPA) Concepción”. Para consolidar las 
bases que contribuyan a su conservación, la presente investigación se propuso los siguientes 
objetivos: i. inventariar el endemismo florístico presente en la TIPA Concepción (histórico y 
actual); ii. determinar la dinámica multitemporal de la pérdida de cobertura natural nativa y iii. 
evaluar el efecto de la pérdida de cobertura nativa sobre la flora endémica que en esta habita. 
El inventario fue realizado empleando fuentes de información primaria (relevamiento de 
campo) y secundaria (bases de datos y especímenes de herbario); el muestreo de campo 
consistió en la búsqueda intensiva de taxones endémicos previamente georreferenciados en 
un checklist, registrando datos cualitativos (1/0) de presencia/ausencia y el estado 
nativo/antrópico de su hábitat. La pérdida de cobertura nativa (ha) fue determinada mediante 
el análisis multitemporal de imágenes satelitales en 3 periodos de tiempo (1990-2000, 2001-
2010, 2011-2020), para apreciar el ritmo de pérdida se calculó la Tasa de deforestación anual. 
La influencia la pérdida de la cobertura nativa sobre la presencia de flora endémica fue 
determinada probabilísticamente empleando el análisis de Chi cuadrado de Pearson. 
Basados en los registros históricos e inventarios de campo, se registró un total de 28 taxones 
endémicos (12 familias, 24 géneros) de los cuales 2 son nuevas especies para la ciencia 
[género Eugenia L. (Myrtaceae) y Neea Ruiz & Pav. (Nyctaginaceae)]. Asimismo, hasta el 
2020 se redujo el 25% de las áreas naturales nativas (25.726 ha) en el territorio de la TIPA 
Concepción, con una tasa promedio anual de pérdida del 0,91% (825 ha/año). Como 
consecuencia de esta pérdida, 8 de los 28 taxones han desaparecido del área de estudio 
presentando hábitats que de áreas naturales pasaron a convertirse en áreas de producción 
agropecuaria. Por lo tanto, la TIPA Concepción se constituye en un espacio geográfico 
altamente relevante para la conservación del patrimonio natural, resguardando los atributos 
biogeográficos e historia evolutiva de una flora endémica remanente que enfrenta un alto 
riesgo de extinción local. 
 
Palabras clave: Endemismo, vegetación, hábitat, antropización, conservación 
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Riqueza de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en diferentes unidades de 
vegetación en la ciudad de Cobija (Pando–Bolivia) 

 
Quispe-Cruz, Lucely Vanessa1; Roque, Marca Natalio1,2; Limachi, Miguel3 

 
1Carrera de Biología, Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario, Av. Las 

Palmas Cobija, Pando, Bolivia. Email: lucelyvanessaquispecruz@gmail.com 
 

2Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA-Conservación Amazónica), Calle 16 de Calacoto (entre Prudencio 

Romerin y Adolfo Gonzáles) N°8230, La Paz, Bolivia. 
3Investigador Asociado Instituto de Ecología, Calle 27 Cota Cota, La Paz, Bolivia. 

 
Las hormigas constituyen un componente importante en la dinámica y evolución de los 
ecosistemas amazónicos. Se comparó la riqueza y composición de morfoespecies de 
hormigas en el área urbana, pastizal y parches de bosque de la ciudad de Cobija 
(Departamento de Pando, Bolivia), durante junio a julio del 2022. Se establecieron 14 sitios 
de muestreo en las diferentes áreas de estudio, donde se estableció trampas Pitfall y realizó 
colecta libre. Para determinar la representatividad del muestreo se utilizó el estimador de 
riqueza ICE. Nuestros resultados preliminares permiten identificar la presencia de 6 géneros 
pertenecientes a las subfamilias Fromicinae, Myrmicinae, Ectatomminae, Dolichoderinae, 
Pseudomyrmecinae y Poneriane. La riqueza durante el periodo de estudio demuestra que las 
hormigas se encuentran comúnmente asociados a los entornos urbanos donde habitan de 
forma exitosa (14 morfoespecies: Camponotus sp.1, Camponotus sp.2, Camponotus sp.3, 
Pheidole sp.1, Pheidole sp.2, Pheidole sp.3, Ectatomma sp.1, Atta sexdens, Solenopsis sp.1, 
Mycocepurus sp.1, Tapinoma sp.1, Cephalotes sp.1, Pseudomyrmex sp.1 y Odontomachus 
sp.1) en comparación a pastizales (2 morfoespecies: Camponotus sp.2, Solenopsis sp.1) y 
bosque (2 morfoespecies: Ectatomma sp.1, Pheidole sp.1), reflejando diferencias a escala 
espacial. El presente listado es una herramienta para incentivar el estudio y conservación de 
las hormigas en áreas urbanas. 
 

Palabras clave: Hymenoptera, Fromicidae, Ecología urbana, Amazonía, Riqueza. 
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Efecto de los macronutrientes en la dispersión secundaria, depredación y 
germinación de semillas en bosques degradados en los Yungas 

 
Ramos, Daniela1; Ayala, Alejandro Ian1 y Gallegos, Silvia C.2, 3 

 
1Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Email: dr663515@gmail.com 

 

2Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz, Bolivia. 

3Instituto de Biología/Geobotánica y Jardín Botánico, Universidad Martin Luther Halle-
Wittenberg, Casilla D06108, Halle, Alemania. 

 
Las hormigas son uno de los principales dispersores secundarios en bosques tropicales, 
trasladan las semillas a pequeñas distancias, las esconden de depredadores y las depositan 
en micrositios favorables para su germinación. En un experimento de campo en los Yungas 
de La Paz, investigamos si la diferencia en el contenido de macronutrientes en las diásporas 
(pulpa o fruto que rodea a la semilla) tenía un efecto en la dispersión, depredación y 
germinación en tres hábitats: el interior del bosque, en el borde y en un área deforestada. El 
experimento se replicó en seis sitios, cada sitio contaba con bosque, borde y área 
deforestada, en cada hábitat, instalamos dos grupos de semillas de dos especies: Clusia 
trochiformis (Clusiaceae), con diásporas lipídicas, y Myrsine coriacea (Primulaceae), con 
diásporas ricas en carbohidratos, en cada grupo la mitad de las semillas fueron ofrecidas con 
su diáspora y la otra mitad fueron limpiadas totalmente. Se realizaron observaciones durante 
dos días para registrar si las semillas se dispersaron o fueron depredadas. Y después de tres 
meses se realizó una observación para registrar si las semillas germinaron. Encontramos que 
las diásporas de Clusia fueron consumidas en menor tiempo y mostraron mayor dispersión 
que las diásporas de Myrsine. Para ambas especies, las diásporas con fruto o arilo fueron 
más dispersadas que las semillas limpias, resaltando la importancia de la diáspora como 
atrayente. Encontramos que las semillas de ambas especies que fueron previamente 
dispersadas fueron menos depredadas y la dispersión favoreció su germinación. Si bien 
existe una preferencia por el arilo lipídico de Clusia, las semillas de ambas especies se 
beneficiaron de la dispersión secundaria. Además, nos interesaba identificar a las especies 
de dispersores secundarios en los bosques yungueños. Para esto, se realizaron 
observaciones puntuales donde ofrecimos diásporas y semillas limpiadas, registrando el 
comportamiento de las hormigas. Durante estas observaciones, el 99% de las interacciones 
con las semillas fueron realizadas por hormigas, posiblemente son los principales dispersores 
secundarios en los bosques yungueños. Encontramos 8 especies de hormigas interactuando 
con las diásporas en el bosque, 7 en el borde y 11 en el área deforestada. Nuestros resultados 
nos permiten ampliar el conocimiento sobre la dispersión secundaria en los bosques 
yungueños, en especial en bosques degradados, identificamos a las principales hormigas 
dispersoras y describimos el efecto de la dispersión secundaria en la depredación y 
germinación de semillas, destacando el potencial de esta interacción en la regeneración y 
restauración de los bosques tropicales. 
 
Palabras clave: bosque montano, diásporas, arilo, fruto, Hymenoptera. 
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Plumaje blanco en el cucarachero leonado (Cinnycerthia fulva) en los Yungas 
de La Paz 

Rechberger-López, Johan1; Cortes-Romay, Rhayza2 y Montaño-Centellas, Flavia1 

 
1Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

2Unidad de Ecología Terrestre-Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La 
Paz-Bolivia. Email: johanrechbergerl@gmail.com 

 
Existen varios tipos de aberraciones de color que ocurren en aves. La pérdida de melanina 
con la edad (progressive greying) es una de las más comunes, pero esta pobremente 
documentada ya que no se había diferenciado de otras como el leucismo. El objetivo de este 
trabajo es presentar el primer reporte de esta aberración de color a nivel poblacional, para un 
ave de los Andes de Bolivia: Cinnycerthia fulva, y evaluar la incidencia de esta aberración de 
plumaje en otras poblaciones de la especie.  Estudiamos una población de C. fulva en el 
Parque Nacional Cotapata (La Paz). Utilizando redes niebla en los años 2016 (4020 horas 
red) y 2018 (1080 horas red) capturamos 17 individuos de C. fulva, de los cuales 9 mostraban 
plumaje facial blanquecino en distintos grados. Con el uso de registros fotográficos en 
plataformas de ciencia ciudadana, documentamos plumaje blanquecino en otras poblaciones 
de Bolivia y Perú, 6 de 6 individuos con plumaje blanquecino fotografiados en Bolivia y 2 de 
13 en Perú. Esta aberración en color de C. fulva no parece afectar su participación en 
bandadas mixtas, ya que en bandadas que contenían la especie, existía al menos un individuo 
con la coloración facial blanquecina. Nuestros resultados indican una frecuencia 
relativamente alta de plumaje blanquecino en poblaciones de C. fulva en Bolivia y ejemplifican 
el uso de plataformas de ciencia ciudadana para el estudio en aberraciones de color a nivel 
poblacional. 
 
Palabras clave: Aberración de Color, Ciencia Ciudadana, Parque Nacional Cotapata, 
Plumaje blanquecino, Yungas Bolivianos  
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Understanding interactions between people, elephants and fires in the miombo 
woodlands of Niassa Special Reserve in support of biodiversity conservation 

action 
 

Ribeiro,S. Natasha1,2; Farão, Aide1; Matavel, Percina1; Jone, Fernando1; Machava, Domingos1; 
Valerio, Macandza1; Sedano, F.3, Holland, M.4 

 

1Faculty of Agronomy and Forest Engineering, Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Maputo, Mozambique. Email: joluci2000@yahoo.com 

 

2Department of Environmental Science, University of Virginia, Charlottesville, USA 
3Department of Geography, University of Maryland College Park 

4Department of Geography and Environmental Systems, University of Maryland Baltimore 
County (UMBC) 

 
Miombo woodlands cover ca. 1.9 million sq. Km across seven countries in southern Africa 
including Mozambique and support ca. 8,500 plant species, of which 54% are endemic (White 
1983). Miombo has evolved with both fires, human activities and herbivory by elephants, all 
playing a key role in the ecosystem functioning and structure. Understanding elephant 
movements and interactions with anthropogenic fires are key in managing habitats, especially 
in protected areas where most of elephant populations are concentrated. This study aimed to 
improve understanding of the interaction between human activity, fires, elephants and habitat 
in support of management actions in Niassa Special Reserve (NSR). Remotely sensed data 
(Landsat 8, Sentinel 2 and Shuttle Radar Terrain Mission-SRTM) and ground biophysical data 
(collected in a factorial randomized block design) were combined to address our objectives. A 
Google Earth Engine API protocol was used to determine fire frequency (2014 to 2019) and 
map habitat distribution as predictors of elephant spatial distribution. A maximum entropy 
model (Maxent)) was used to investigate the spatial and seasonal distributions of elephant. A 
Principal Component Analysis (PCA) was run to identify variables that better segregate 
habitats as a function of the disturbance factors. Our results revealed high likelihood of 
elephants’ concentration in the northern, west and south-eastern parts of NSR in both wet and 
dry seasons. However, the pattern changes to a scattered distribution with exclusion of 
human-related variables (fire, roads and villages). The most influential factors on elephant 
distribution are distance from villages (64.4% in wet, 35% in dry), distance from roads (18.2% 
in wet, 34% in dry) and habitat distribution (11.7% in wet, 22.8 in dry). Fire frequency have 
shown small contribution (1.3% in wet, 5% in dry). Human factor has an important role on 
spatial distribution of elephants, which in turn influences patterns of vegetation structure and 
composition. We also found that fire and elephants play an important role in ecosystem 
ecology. High fire frequency and high elephant density reduce its richness, diversity and 
growth. 
 
Keywords: Maximum entropy model (Maxent), remote sensing, habitat 
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Análisis multicriterio de servicios ecosistémicos: una herramienta para la 
gobernanza de sistemas socioecológicos en la ciudad de Cochabamba 
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Loza, A. C. Andrés5; Galarza, María Isabel1; Alemán, Fimo4; Antezana, Carola3; Arrázola, Susana2; Ayma, Ariel4; 
Cahill, Jennifer2; Cossio, Eliana8; Fajardo, P. Pablo9; Fernández, Carla E.3; Fernández, C. Milton2; Gareca, Edgar 

E.2; Lara, Juan8; Mercado, Magaly3; Rejas, Danny3; Rivero, Mirtha3; Ruiz, Olga2; Sanzetenea, Edwards4. 
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7Centro de Estudios de Población. UMSS. Cochabamba, Bolivia. 
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10Fundación - Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia. 

 
La interacción dinámica entre la sociedad y los ecosistemas se conoce como servicios 
ecosistémicos, y más específico, el concepto de servicios ecosistémicos se define como las 
contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar de los humanos y los 
beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. En este sentido, los servicios 
ecosistémicos se pueden dividir en provisión, soporte, regulación y cultural.  En la actualidad se 
conoce muy poco sobre dichos servicios en el ámbito urbano, más aún en una ciudad altamente 
impactada por el crecimiento poblacional y urbano como es Cochabamba. En este trabajo 
realizamos una revisión bibliográfica de estudios integradores y detallados sobre servicios 
ecosistémicos, que incluye el análisis multicriterio como una herramienta para la toma de 
decisiones en procesos de gobernanza socioambiental. Se describe la metodología utilizada para 
recopilar la información de los indicadores y su sistematización; así como los resultados del 
proceso de diálogo con actores locales de los espacios urbanos analizados para la determinación 
de las ponderaciones y el análisis en sí mismo a través de la metodología del proceso de análisis 
jerárquico, cuyos resultados se presentan mediante gráficas, mapas y un dashboard interactivo 
que permite visualizarlos integralmente y en diversas formas de agrupamiento.  Los resultados 
principales indican que los corredores biológicos discontinuos en la ciudad de Cochabamba, 
conformados mayormente por parques y áreas verdes urbanas que cuentan con un 
mantenimiento periódico especialmente en el distrito 12, presentan la calificación global más alta 
(0,43 en la escala del 0 al 1 y 0,32 ponderado en una escala del -1 al 1 con base en una encuesta 
de opinión y los espacios de diálogo), respecto a las áreas naturales y a los espacios verdes más 
aislados. Asimismo, se realizó el análisis multicriterio de los principios de gobernanza de los 
corredores biológicos urbanos del estudio, dando como resultado que, en los espacios urbanos 
de la zona norte y central, donde existen mayores áreas verdes urbanas, existen mejores 
capacidades de gobernanza. Por esta razón, es recomendable que las políticas públicas orienten 
acciones a mantener los espacios destinados a áreas verdes e implementar más espacios con 
vegetación; es así que se hace importante la recuperación de las áreas naturales de la ciudad de 
Cochabamba, como los ríos Rocha y Tamborada, quebradas y otros cuerpos de agua. 
 
Palabras clave: Corredores biológicos urbanos, proceso de análisis jerárquico, Cochabamba 
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Filogeografía del género Polylepis (Rosaceae: Sanguisorbeae) en Bolivia 
utilizando secuencias de 254 genes de ADNn: Un aporte hacia una filogenia de 

Polylepis en vista a su conservación 
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Sangolquí. Ecuador 
 
El género Polylepis Ruiz & Pav. engloba 45 especies de árboles y arbustos andinos que 
constituyen ecosistemas altamente amenazados. Considerado como un género 
taxonómicamente complejo por procesos de hibridación, poliploidía y traslados por el ser 
humano que alteran su distribución natural, Polylepis pasó por diversas revisiones 
taxonómicas que usaron principalmente caracteres morfológicos, reduciéndose a un par los 
que incluyeron análisis genéticos resultando en un total de 15 especies para Bolivia. A pesar 
de los intentos no se tiene una filogenia clara, esto sumado a su complicada delimitación 
aumenta el riesgo de usos equivocados de las especies para procedimientos relacionados a 
la conservación peligrando la integridad genética de Polylepis. En el presente trabajo se 
buscaron los genes que presentan una filogenia similar a la propuesta por los caracteres 
morfológicos para las especies de Polylepis en Bolivia y en caso de encontrarlos relacionar 
las similitudes interespecíficas con variables bioclimáticas. Para ello utilizamos al menos una 
muestra de ADN que corresponde a cada una de 13 especies de Polylepis descritas para 
Bolivia. M. C. Segovia Salcedo proporcionó las secuencias utilizadas en este estudio además 
de realizar los protocolos para la creación de la librería Hyb-Seq y los métodos de extracción 
de ADN. El mapeado de los 254 genes se realizó utilizando la herramienta de alineación 
Burrows-Wheeler (BWA- MEM) v0.7.17 utilizando a Fragaria vesca como genoma de 
referencia. Los polimorfismos de nucleótido único (SNPs) fueron llamados utilizando Unified 
Genotyper en Genome Analysis Toolkit (GATK) v3.7 posteriormente se aplicó una serie de 
filtros. Por último, se reconocieron los haplotipos utilizando read-backed haplotype con SMAP 
v4.2, se aplicaron filtros. Se construyó un árbol filogenético consenso utilizando el modelo de 
máxima verosimilitud. Se realizaron árboles de los genes por separado utilizando el modelo 
Neighbor joining. Se comparo la topología de los 254 árboles de manera visual con el 
esquema de agrupación realizado a través de la morfología. Se encontraron dos genes que 
presentan una filogenia acorde a la propuesta usando caracteres morfológicos del género 
para Bolivia. No se encontraron características que destaquen en estos genes. Sin embargo, 
uno de ellos presenta una topología con una fuerte correlación con el bioclima y piso 
bioclimático, esto podría deberse al enorme gradiente climático en el que se encuentran las 
poblaciones que rige las características morfológicas de estas. 
 
Palabras clave: Genética de la conservación, kewiña, gradientes climáticos  
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Patrones de respuesta en rasgos funcionales foliares de las familias más 
representativas del bosque montano húmedo en el Parque Nacional Madidi 
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²Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO, USA. 

 
Los rasgos funcionales foliares constituyen una ruta de investigación prometedora para 
explicar y predecir patrones ecológicos en diferentes niveles de organización incluyendo a 
nivel de familia. Además, proporcionan información sobre respuestas de las plantas a 
condiciones ambientales y su incidencia en el funcionamiento del ecosistema, porque 
agrupan las respuestas a las condiciones ambientales determinados por la altitud. El presente 
trabajo tiene el objetivo de analizar los patrones de la diversidad funcional a partir de rasgos 
funcionales foliares a diferentes gradientes altitudinales (1900-2500m) como respuesta 
adaptativa entre individuos de las 11 familias (Clethraceae, Clusiaceae, Cunoniaceae, 
Euphorbiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Monimiaceae, Moraceae, Myrtaceae, 
Primulaceae y Rubiaceae) representativas del bosque montano húmedo en dos regiones 
Tocoaque y Fuertecillo del Parque Nacional Madidi. A través de análisis estadísticos 
multivariantes con variables categóricas y con datos de: área foliar específica, área de la 
lámina, peso de la hoja y grosor foliar, medidos en 678 individuos pertenecientes a las familias 
mencionadas, se analizaron los patrones que muestran los rasgos funcionales foliares. Como 
resultado se encontró que a mayor altitud existe un decremento del área foliar específica en 
9 familias, exceptuando Melastomataceae y Cunoniaceae, pero al mismo tiempo también se 
observó, un incremento del área de la lámina en 7 familias, exceptuando Cunoniaceae, 
Monimiaceae, Lauraceae y Rubiaceae. Con relación al peso de la hoja se observó que a 
mayor altitud las hojas son más pesadas, exceptuando a las familias Clethraceae, 
Melastomataceae, Monimiaceae que presentaron hojas más livianas, Cunoniaceae por otro 
lado, no muestra una diferencia significativa en este rasgo. Con respecto al grosor, este es 
menor a medida que incrementa la altura, solo Clusiaceae presentó un patrón diferente. Por 
tanto, se observa a nivel de familia que los rasgos funcionales foliares cambian según la 
altitud, con algunas excepciones que pueden deberse a factores locales. 
 
Palabras clave: Área foliar especifica, Patrones ecológicos y gradientes altitudinales. 
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Efecto regulador del microclima por árboles nativos e introducidos en el 
Campus Central Universitario, Cochabamba, Bolivia 

  
Rodriguez, Rebeca; Tapia, Rocio  y De la Barra, Nelly 

 
Carrera de Biología, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón. 

Cochabamba, Bolivia. Email: rbkrodriguez27@gmail.com 
 
Los espacios verdes se constituyen en áreas que aportan beneficios a los organismos vivos 
y mitigan el efecto del cambio climático, generan un conjunto de condiciones climáticas 
propias de un área reducida o microclimas. El objetivo principal de este estudio fue comparar 
las condiciones microclimáticas de especies nativas e introducidas abarcando la vegetación 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San Simón. La metodología 
involucró la toma de datos de temperatura, humedad e intensidad de la luz en árboles con un 
DAP>40 cm utilizando un datalogger, estos parámetros fueron medidos a medio día dentro 
de la copa a una altura no mayor a 50 cm y fuera de la copa de los árboles durante el mes de 
junio, época de invierno. Por otra parte, se realizó la identificación taxonómica de las 
diferentes especies. Se evaluó un total de 186 árboles: 111 introducidos y 75 individuos 
nativos, lo que corresponden a 12 especies introducidas y 5 nativas. La temperatura promedio 
de especies nativas e introducidas varió en 0,5ºC cada una, dentro y fuera de la copa. La 
temperatura de todas las especies en general fluctuó alrededor de 22,86ºC dentro y 25,36ºC 
fuera de la copa. Las especies nativas presentaron valores de temperaturas constantes, 
alrededor de 23,13ºC dentro y 25,43°C fuera, sin variaciones bruscas de temperatura. En 
especies introducidas fluctuaron de 22,66°C dentro con variaciones de 3°C, sin embargo, las 
temperaturas en el exterior oscilaron por los 25,68°C ±2,5°C. La humedad varió entre -4 a 
1,7% dentro de la copa en especies introducidas y -6,6 a 5,2% en el exterior. En especies 
nativas oscilaron de -3,1 a -0,53% de humedad dentro y -4,7 a 0,44% fuera de la copa. La 
intensidad de luz dentro de la copa varió entre 9 a 83,77 µmol/m2s y fuera entre 1235 a 
1397,66 µmol/m2s en especies introducidas; en nativas dentro de la copa los valores oscilaron 
por los 26 a 42,58 µmol/m2s y fuera de 1315 a 1478 µmol/m2s. En conclusión, las especies 
introducidas presentaron mayor variación de temperatura dentro y fuera de la copa a 
diferencia de las especies nativas que presentaron temperaturas más constantes; estos 
parámetros se relacionan con los valores de intensidad de la luz y de baja humedad que 
coinciden con la estación seca de Cochabamba. 
 
Palabras clave: Especies arbóreas, parámetros, temperatura, humedad, variación. 
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¿La temperatura y precipitación condiciona la productividad de castaña 
(Bertholletia excelsa)?: Un análisis a partir de la comercialización en Bolivia 
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2Carrera de Biología, Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario, Av. Las 
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El árbol de la castaña (Bertholletia excelsa Bonpl., Lecythidaceae) es una especie importante 
por el aprovechamiento estacional de sus frutos y semillas. Es la base económica para el 
sustento de las familias que viven en el norte de Bolivia involucradas con la recolección de 
semillas en cascara, la comercialización de la materia prima y procesamiento o “beneficiado”. 
El conocimiento del comportamiento reproductivo de esta especie en función del clima es muy 
importante para entender las oscilaciones naturales de una especie que crece en condiciones 
de silvestria, como la castaña. El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre la 
temperatura y la precipitación con la exportación anual de este importante recurso. Con este 
propósito, evaluamos las anomalías de temperatura y precipitación ocurridas entre los años 
2005 y 2021 y las comparamos con los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE). Nuestros resultados sugieren que valores moderados a bajos de exportación de 
castaña ocurrieron en años precedentes con temperaturas predominantemente y patrones de 
precipitación variables. Por otro lado, temperaturas altas y precipitaciones bajas ocurridas en 
los años 2015 y 2016, asociados al efecto de la transición El Niño-La Niña podrían explicar la 
baja producción de castaña ocurrida el año 2017. Esta baja producción estaría relacionada 
con la influencia de altas temperaturas durante la estación seca (sequia) del año previo. Esta 
fuerte caída de la producción no solo fue en Bolivia sino en toda la distribución de la castaña 
en el dominio biogeográfico amazónico, como consecuencia del efecto regional de las 
anomalías climáticas (temperatura) sobre la producción de castaña. Curiosamente esta 
escasez de castaña motivo un incremento del precio de exportación registrándose valores de 
exportación inusualmente altos. El comprender las variaciones climáticas y su relación con la 
producción natural de un recurso en silvestria es importante para la gestión de productos 
forestales no maderables y debe ser considerado para el monitoreo de la castaña y alerta 
temprana de eventos similares al ocurrido el 2017. 
 
Palabras clave: Anomalías climáticas, El Niño, ciclo fenológico, Sistema de Monitoreo y 
Alerta Temprana de reducción de castaña (SMAT-Castaña) 
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La huella del fuego: Un análisis multitemporal de los incendios forestales dentro y 
fuera de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando, Bolivia 
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3Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN-Bolivia, casilla postal 2241, Santa Cruz, Bolivia. 

4Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Pando, Bolivia. 
 
En Bolivia, la mayor incidencia de incendios forestales está relacionada con factores 
humanos, como la falta de control sobre uso inadecuado o poco planificado del fuego. La 
implementación de Áreas Protegidas es una de las estrategias más exitosas para preservar 
la biodiversidad, especialmente, frente a la aparición de eventos de fuego. Además, permite 
el control de incendios forestales hacia el interior de estos espacios. Realizamos un 
seguimiento temporal (2001-2020) en cuanto a los focos de calor con el propósito de 
caracterizar los patrones espaciales de los eventos de fuego dentro y fuera de la Reserva 
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSA Manuripi) ubicada en el 
Departamento de Pando, Bolivia. Aplicamos el concepto de la estimación de la densidad de 
Kernel en el programa Qgis para eventos de fuego detectados por los satélite MODIS 
(Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) y el sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging 
Radiometer Suite), disponibles en la plataforma FIRMS de la NASA (Fire Information for 
Resource Management System). Por otra parte, estimamos las superficies afectadas a partir 
de datos disponibles en el Sistema de monitoreo y Alerta Temprana de Riesgos de Incendios 
Forestales (SATRIFO). Con estos datos y otros como la densidad poblacional, deforestación, 
variables climáticas y NDVI identificamos las variables asociadas con los eventos de fuego 
mediante un análisis de componentes principales (ACP). Nuestros resultados sugieren que 
los incendios forestales dentro y fuera de la RNVSA Manuripi suceden entre los meses de 
junio y noviembre, encontrando una alta incidencia de incendios durante septiembre (dentro: 
≈35, fuera: ≈605 eventos). Las áreas quemadas estarían asociadas con asentamientos 
humanos, mantenimiento de caminos y las áreas deforestadas para agricultura y ganadería, 
Finalmente, detectamos la mayor intensidad de quemas fuera de la Reserva, mientras que al 
interior es controlado por sus límites definidos por los ríos Manuripi, el Madre de Dios hasta 
el área de influencia del río Orthon y límite de frontera con el Perú. La baja ocurrencia y 
frecuencia de fuegos al interior del área sugiere que las actividades de control de fuegos 
dentro área son efectivas. Los servicios ecosistémicos y beneficios derivados del bosque en 
pie que alberga la RNVSA Manuripi podrían ser altos para las comunidades campesinas y 
propiedades privadas (barracas) que habitan en el área en comparación a aquellas que se 
encuentran fuera del Área Protegida. 
 
Palabras clave: Eventos de fuego, Área Protegida, MODIS, Satrifo, densidad de Kernel. 
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Estrategias desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para 
promover la Restauración Ecológica en el Departamento 

 
Rosado, Yobenka 

 
Dirección de Recursos Naturales (DIRENA), Secretaria de desarrollo sostenible y medio 

ambiente, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
 
Frente al desastre causado por los incendios durante el año 2019 en el departamento de 
Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Departamental, en atención a la Ley Departamental 181 
y la Ley Nacional 602, elaboró el “Plan Estratégico para la Restauración de las Zonas 
Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz”, contando con los aportes 
técnicos de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. En busca de alianzas 
estratégicas técnicas y financieras la Gobernación se adscribió a la iniciativa global de 
restauración 20x20, colocando a Bolivia, por primera vez, en el contexto mundial de la 
restauración. Esta alianza facilitó la actualización del Plan de Restauración, identificando los 
sitios prioritarios para la restauración activa, así como las estrategias de restauración y su 
contribución a los ODS y NDC. El conjunto de esta información ha sido la base para el diseño 
de una propuesta de normativa departamental, cuyo objeto es promover de manera ordenada, 
bajo parámetros estandarizados, la restauración de bosques y paisajes de Santa Cruz, 
normativa que será puesta en acción a través del Programa Departamental de Restauración 
de bosques y paisajes. La Gobernación con estos pasos busca promover la rehabilitación de 
las funciones ambientales de los ecosistemas con miras a conservar el patrimonio natural, 
promover la seguridad hídrica y mantener en el tiempo la productividad agropecuaria, forestal 
e industrial de Santa Cruz bajo un enfoque de resiliencia al cambio climático. Siendo la 
restauración ecológica un tema relativamente nuevo en el país, es fundamental socializar los 
esfuerzos que desde el actor público se vienen desarrollando de tal forma de ordenar, 
monitorear y potenciar las acciones y resultados de la restauración. 
 
Palabras clave: normativa, estandarización, programa departamental, restauración 
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Composición florística y regeneración natural en cortinas rompevientos y 
bosque natural en ambientes ganaderos de un bosque seco tropical 

“Propiedad Alta Vista”, Concepción 
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2Fundación para la conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Av. Ibérica calle 6 Oeste 
95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, Santa Cruz. 

 
Los bosques secos tropicales son considerados como los más frágiles debido a la lenta 
capacidad de regeneración y la persistente amenaza de la deforestación por causa de la 
agricultura, ganadería y causas naturales. El objetivo fue evaluar la composición florística y 
la regeneración natural en cortinas y bosque. El estudio se llevó a cabo en el Centro de 
Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, en el municipio de Concepción del 
departamento de Santa Cruz. Para evaluar la composición florística se establecieron un total 
de 40 parcelas de 10x20 m, (20 en cada ambiente). Se registró todos los árboles mayores o 
iguales a 10 cm de DAP, se registró el diámetro, la altura y especie. Para evaluar la 
regeneración natural se instalaron 40 subparcelas, para brinzales (5 x 5 m) se registró 
individuos de 0,30 m – 1,49 m de altura y especie; para latizales (10 x 10 m) se consideró 
individuos de 1,5 m de altura – 4,9 cm de DAP y especie; en fustales (10 x 10 m) se consideró 
individuos de 5 cm – 9,9 cm de DAP, se registró diámetro, altura y especie. En la regeneración 
natural las especies con mayor abundancia en ambos ambientes, fue el Tasaá (Acosmium 
cardenasii), con 630 ind/ha (brinzal), 460 ind/ha (latizal), 98 ind/ha (fustal), seguida por Aliso 
(Stylogyne ambigua), con 210 ind/ha (brinzal), 610 ind/ha (latizal), 43 ind/ha (fustal) y 
Coloradillo (Physocalymma scaberrimum), 120 ind/ha (brinzal), 540 ind/ha (latizal), 45 ind/ha 
(fustal), por otra parte las variables dasométricas de los árboles con un DMC estimado de 40 
cm de DAP nos muestran que existe mayor volumen en la cortina con 315,05 m3/ha, 
comparado con 227,45 m3/ha en el bosque. Los resultados nos muestran que no hay 
diferencias significativas de la regeneración natural, en la composición florística de las 
especies entre ambos ambientes ya que el índice de Sorensen indica que hay un promedio 
de 59,2 %, por lo tanto, son relativamente similares y lo mismo para la categoría árbol con un 
promedio de 65%. 
 
Palabras clave: Bosque seco tropical, composición floristica, regeneración natural. 
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The response of plant species to environmental conditions drives changes in functional traits 
associated with processes that determine biological fitness and ecosystem dynamics. Thus, 
the variation of functional traits will be associated with the variation in environmental 
conditions. However, documenting these responses remain largely elusive in agroecological 
cultivation systems. We analyzed, how do cultivation systems influence changes in 
environmental variables and leaf traits? and how do leaf traits and environmental variables 
influence the transpiration rate of cocoa trees under different cultivation systems? Fieldwork 
was carried out at the Sara Ana experimental station in Alto Beni, La Paz, Bolivia. We sampled 
four trees in each of eight plots; four plots for each cultivation system (organic monoculture 
vs. organic agroforestry). From each tree, two mature, sunlit and healthy leaves were collected 
to make measurements of leaf traits (i.e., Leaf area, specific leaf area, leaf relative water 
content, stomata density and stomata size), environmental variables (i.e., Canopy cover, 
temperature, and absolute air humidity) and transpiration rate. We found that canopy cover 
was higher in the agroforestry than monoculture systems. Temperature and absolute air 
humidity were similar between cultivation systems. The specific leaf area was significantly 
higher in agroforestry systems but the stomata size and transpiration rate were both 
significantly higher in monoculture systems. The leaf relative water content was slightly higher 
in agroforestry systems and no differences were found between cultivation systems for 
stomata density. Temperature had a positive relationship with transpiration rate in both 
cultivation systems, whereas canopy cover and specific leaf area had a negative relationship 
in the agroforestry system. Our results suggest that the cultivation system caused changes in 
microenvironmental conditions and on the expression of morphological and physiological leaf 
traits that regulate water flow through the plant. Cocoa plants have reduced the transpiration 
rate in agroforestry systems due to the mutual effects of canopy cover, larger leaves and 
smaller stomatal size. Consequently, agroforestry systems could be used as an adaptative 
strategy to minimize the negative effects of higher temperatures and less humidity in the 
context of climatic change. 
 
Keywords: Agroforestry, canopy cover, specific leaf area, stomata size, temperature 
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Mortalidad de árboles por el fuego con relación a la variabilidad del grosor de 
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Los incendios pueden considerarse como un componente más en la dinámica natural de los 
diversos ecosistemas, pero en estos últimos años presentaron cambios considerables en su 
ocurrencia, frecuencia e intensidad, los que amenazan la diversidad biológica. Algunas 
especies de árboles han podido soportar y adaptarse a los incendios a través del espesor de 
la corteza, ya que protege y favorece a la resistencia del individuo a daños en el cambium 
vascular. El objetivo principal fue evaluar la sobrevivencia de los árboles después del fuego 
en relación al grosor de la corteza y determinar la variabilidad de la corteza con el tamaño de 
los árboles en los dos tipos de vegetación (bosque Chiquitano y el Abayoy) cerca de los 
municipios de Concepción y Roboré. El estudio se realizó en dos sitios quemados que se 
presentaron en diferentes años (2019-2020). Se establecieron 5 transectos de 5x50 m 
separados por lo menos cada 2 km. Dentro de estos transectos se tomaron en cuenta 
especies arbóreas a partir de 1 cm de diámetro tanto vivos como muertos. En cada árbol se 
estimó la altura de los árboles y el (DAP utilizando una cinta diamétrica. Asimismo, se midió 
el grosor de la corteza de cada árbol tanto corteza externa como interna y si contaban con 
hojas, número de rebrotes y tipo de rebrotes. Se hicieron análisis de regresión logística para 
determinar la probabilidad de sobrevivencia en relación al grosor de la corteza. Como 
resultados, se pudo observar que, a mayor diámetro de los árboles mayor será el grosor de 
su corteza tanto corteza interna como externa. También hay una alta probabilidad de 
sobrevivencia a partir de los 1 cm de grosor de corteza interna, esto para ambos tipos de 
bosque. En el caso del Abayoy, la probabilidad de sobrevivencia fue más baja para las 
cortezas externas delgadas. Hay un 75% o más de probabilidad de sobrevivencia para 
árboles con cortezas mayor a 1,5 cm de grosor. En el caso del bosque seco chiquitano, la 
probabilidad de sobrevivencia fue mayor. La probabilidad de sobrevivencia comienza con más 
del 55% para árboles con corteza muy delgada y esta se va incrementando gradualmente. La 
probabilidad llega a ser más del 80% cuando las cortezas externas son más de 1,5 cm de 
grosor. En conclusión, el grosor de la corteza de los árboles es parte de la estrategia para 
poder sobrevivir a los incendios forestales. 
 
Palabras clave: Abayoy, bosque seco chiquitano, espesor de la corteza, incendios forestales, 
rebrotes. 
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Pando, en la Amazonía boliviana alberga bosques de alto valor de conservación importantes 
a nivel regional y global. Los incendios forestales, cambios de uso de tierra, invasión y 
extracción de recursos forestales están disminuyendo la cobertura vegetal. Evaluamos la 
variación de la reflectancia fotosintética de la vegetación de Pando en el periodo de 2001 a 
2021 a fin de relacionar las variaciones de reflectancia de la vegetación con factores de estrés 
climático y antropogénico. Usamos el Índice de Vegetación Mejorado (EVI) obtenido del 
producto MOD13Q1 y MYD13Q1 de imágenes ópticas MODIS (250 m) en la estación seca. 
Estimamos el Índice de Condición de la Vegetación, VCI (la diferencia de EVI de un mes y 
año determinados y el valor mínimo de la serie temporal de cada píxel entre la diferencia del 
valor máximo y mínimo de la serie). VCI con valores menores al 40% (categorías de 0-3) son 
considerados anómalos o de sequía extrema a moderada, y valores mayores a 40% 
(categorías de 4-9) no sequía. Los años 2003, 2007, 2011, 2019 y 2021 los valores de EVI 
estuvieron debajo de 0,2 indicando anomalías en la cobertura vegetal. El VCI estimado para 
los mismos años mostró mayor frecuencia en las categorías menores de 0-3 para el 2007 y 
2019 abarcando casi todo Pando. El 2011 y 2021 las anomalías extremas a moderada se 
concentran en el centro y noreste del departamento. La validación de campo de VCI 2021 
detectó quemas, conversión de bosque a agricultura y pastizal y mortalidad sincrónica de 
Guadua sp. (bambú). Estos resultados indican procesos naturales, vulnerabilidad a cambios 
climáticos, e impacto antropogénico induciendo variaciones. Los índices de vegetación sirven 
de prediagnóstico de anomalías en la vegetación acompañados de validación e identificación 
de agentes impulsores. 
 
Palabras clave: Reflectancia fotosintética, variabilidad, bambú, sequía 
 
  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
215 

 

Estimación de áreas forestales, como sumideros de emisiones de CO2 en las 
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Los árboles son componentes importantes del ciclo de carbono, son capaces de almacenar 
e incorporar el carbono en sus estructuras por largos periodos. El objetivo del presente 
estudio fue estimar el potencial de captura de dióxido de carbono asociado a la biomasa aérea 
forestal presente en las cuatro vías de acceso de carreteras a la ciudad de Sucre (salida a 
Cochabamba, salida a Yotala, salida a Punilla y salida al aeropuerto). Primero se llevó a cabo 
un premuestreo entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, con el fin de conocer 
las áreas forestales en las carreteras y poder identificar las especies vegetales existentes. 
Posteriormente, en abril de 2022, se llevó a cabo un muestreo aleatorio de la cobertura 
arbórea mediante tres transectos a lo largo de cada una de las carreteras, usando el método 
de Gentry. Cada transecto tenía un área de 0,1 ha (50m x 20m), teniendo un total de 1,2 ha 
evaluadas. En cada transecto se realizó un inventario forestal, tomando medidas 
dasométricas de cada individuo, siendo registrados sólo aquellos individuos con un DAP≥10 
cm. Por medio del método no destructivo, tomando la ecuación de Brown se calculó la 
biomasa aérea forestal y posteriormente el cálculo de captura de carbono de cada individuo. 
En total se registraron 18 familias y 22 especies vegetales (6 introducidas, 5 cultivadas, 10 
nativas y 1 naturalizada) distribuidas de la siguiente manera: salida a punilla cuenta con 7 
especies, a Cochabamba 6 especies, al aeropuerto 3 especies y a Yotala 15 especies, cuya 
abundancia forestal fue de 590 ind/ha, 243 ind/ha, 247 ind/ha y 333 ind/ha respectivamente. 
Los resultados muestran que las especies con mayor capacidad de captura de carbono fueron 
Tipuana tipu (16,9 TnCO2/ind), Salix humboldtiana (4,7 TnCO2/ind) y Eucalyptus 
camaldulensis (1,5 TnCO2/ind) y las con menor capacidad de absorción fueron Prunus persica 
(0,03 TnCO2/ind), Juglans regia (0,08 TnCO2/ind) y Zanthoxylum coco (0,09 TnCO2/ind). Son 
las especies nativas aquellas que tienen mayor capacidad de absorción de CO2 y las 
cultivadas con menor capacidad de absorción. El poder de absorción depende de la altura 
total del árbol y su DAP, por lo que se debe recalcar que para que una especie vegetal se 
desarrolle en su totalidad pasan muchos años, pero éstos son capaces de mitigar las 
emisiones de CO2 de los vehículos automotores entre otros servicios ecosistémicos que 
brindan, por lo que deben ser considerados al momento de reforestar estos lugares. 
 
Palabras clave: Biomasa aérea, captura de CO2, carreteras, contaminación, especies 
nativas 
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Zonificación espacial de la distribución y abundancia poblacional del Palqui 
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Senegalia feddeana es un árbol importante por su función en la protección del suelo y fijador 
de nitrógeno, como un recurso natural distribuido en el sur de Bolivia y tiene muchos usos 
tradicionales. El objetivo de este estudio fue evaluar la distribución y abundancia del palqui 
(Senegalia feddeana) a partir de una zonificación espacial para contribuir a su conservación, 
manejo y aprovechamiento en el municipio de Cotagaita, Potosí. Primero se identificaron las 
principales variables climáticas tomadas de WorldClim en el área de estudio. En la 
identificación de las zonas de distribución del palqui se utilizó la herramienta de sistemas de 
información geográfica (SIG), recolectando 482 puntos de control. Para determinar la 
abundancia del palqui en su estado actual se establecieron 42 parcelas temporales de 
muestreo, en piedemonte, pendiente media y en la cima, cada una con repeticiones de 14 
parcelas respectivamente; se tomaron datos por categorías de  la altura total de las plántulas 
juveniles y plantas adultas en las categorías  de  plántula (˂30 cm), juveniles (>30 cm y <1,5 
m), adulto 1 (> 1.50 m y < 3 m), y adulto 2 (> =3m).Para la interpretación del estado actual de  
la cobertura del bosque de palqui se identificaron los usos locales de la especie, realizando 
100 encuestas en el municipio de Cotagaita, dirigidos al personal de la asociación de 
APROPALQUI, a los técnicos, comunarios y autoridades del municipio. Los resultados indican 
que en su distribución natural actual el palqui ocupa un 46% de cobertura, del municipio de 
Cotagaita siendo que el 52% del área que se encuentra sin la presencia del palqui y el 2% 
del área restante no tiene las condiciones climáticas de su hábitat. La abundancia del palqui, 
en el piedemonte fue de 560 ind/ha, donde la regeneración natural de plantines alcanzó el 
13% del total de las categorías evaluadas, en la pendiente media se encontraron 490 ind/ha 
y en la cima la abundancia fue de 410 ind/ha, la regeneración natural de plantines fue solo 
11% en estos dos últimos. Los resultados de los usos del fruto del palqui, indican que el 63% 
de la población, consumen preparando en la comida diaria, 21% en café y 11% en galletas. 
Para revertir la situación de la baja regeneración del palqui, es imprescindible identificar 
estrategias para promover favorecer su regeneración natural o asistida. 
 
Palabras clave: Abundancia, clima, cobertura, plantines, regeneración. 
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La urbanización crece progresivamente invadiendo los espacios habitados por las aves. En 
este estudio se analiza la sensibilidad que tiene la comunidad de aves a un gradiente de 
urbanización en la ciudad de Cochabamba durante los meses de febrero a septiembre de 
2019. Las aves se registraron en transectas alrededor del área metropolitana de Cochabamba 
en ecosistemas urbanos, periurbanos y naturales donde la vegetación aumenta hacia 
ecosistemas menos urbanizados, cada tipo de ecosistema con 5 áreas verdes 
representativas, haciendo un total de 15 sitios a ser evaluados por mes de manera 
simultánea. Se clasificó a las aves en especies explotadoras que son los individuos que se 
encuentran en los tres ecosistemas (natural, periurbano, urbano), especies adaptables a los 
individuos que se encuentran en 2 ecosistemas (periurbano, urbano) y especies evitadoras 
de áreas urbanas a individuos que solo se encuentran en un ecosistema (natural). Se 
obtuvieron un total de 102 especies, la mayoría pertenecen a especies adaptables 52% 
seguido de especies evitadoras (35%) y 13% para especies explotadoras. La abundancia 
mostró resultados contrastantes, 57% de la abundancia comprenden especies explotadoras 
donde se encuentra Agelaioides badius, Zenaida auriculata, Pygochelidon cyanoleuca y 
Sicalis flaveola, especies adaptables (41%) donde predomina Columba livia, y solo el 2% 
comprenden las evitadoras donde se registraron especies más abundantes de Leptasthenura 
fuliginiceps, Poospiza boliviana y Sylviorthorhynchus yanacensis. Los ecosistemas urbanos 
deberán sostener coberturas vegetales más complejas para poder albergar un mayor número 
de especies. 
  
Palabras clave: Aves, abundancia, riqueza, gradiente urbano. 
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Una pregunta fundamental en la intersección entre la biogeografía y la ecología de 
comunidades es como la historia evolutiva de linajes ha contribuido al ensamblaje de biotas 
regionales, y cómo estos procesos interactúan con factores locales para determinar la 
estructura y diversidad de las comunidades. En el Neotrópico, el levantamiento de los Andes 
ha tenido una influencia enorme en la distribución tanto de la variación ambiental como de la 
biodiversidad. De hecho, los Andes tropicales representan una de las regiones más 
biodiversas del planeta, conteniendo un número desproporcionado de especies en un área 
relativamente pequeña. Cómo el levantamiento de los Andes ha contribuido a la formación de 
biotas regionales y comunidades locales sigue siendo una pregunta fundamental para 
entender la biodiversidad Neotropical. En este estudio, nosotros evaluamos como el 
levantamiento de los Andes Centrales durante los últimos 34 millones de años han 
influenciado la formación de una de la flora más diversa del mundo. Específicamente, 
estudiamos los patrones de distribución de especies y clados a lo largo de gradientes de 
elevación para poner a prueba dos hipótesis no mutualmente excluyentes. La primera 
hipótesis propone que los nuevos ambientes creados por el levantamiento de los Andes 
Centrales promovieron la diversificación adaptativa y la colonización de los Andes Centrales 
desde regiones con ambientes contrastantes. La segunda hipótesis propone que el 
levantamiento de los Andes Centrales creó oportunidades para la inmigración de linajes pre-
adaptados desde regiones de climas similares. Para estudiar estas hipótesis, usamos datos 
del Proyecto Madidi – una colaboración multi-institucional para estudiar la biodiversidad de 
los Andes Bolivianos. Estos datos incluyen información sobre la distribución de casi 2,500 
especies en parcelas de árboles distribuidas a lo largo de un gradiente elevacional de casi 
4,000 m. Con estos datos, caracterizamos la estructura filogenética de las comunidades de 
árboles y evaluamos predicciones de nuestras hipótesis. Nuestros resultados muestran que, 
a lo largo del gradiente elevacional, el recambio de especies entre comunidades está 
altamente correlacionado con el recambio de clados de más de 35 millones de años de edad. 
Esto sugiere que ambientes a distintas elevaciones son habitados por linajes distintos, y que 
estos linajes tienen un origen que precede al levantamiento de estas montañas. Nuestros 
resultados apoyan la hipótesis de que el levantamiento de los Andes Centrales creó 
oportunidades para la inmigración de linajes pre-adaptados a las condiciones ambientales 
creadas durante la orogenia de estas montañas. 
 
Palabras clave: Conservacionismo de nicho, ensamblaje de comunidades, Parque Nacional 
Madidi, radiación adaptativa 
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Mitigar los daños causados por los incendios forestales es uno de los retos más complejos 
que enfrentan las naciones amazónicas. Los incendios forestales y el cambio climático, 
impactan negativamente en la capacidad de resiliencia de los bosques amazónicos y 
amenazan a la biodiversidad, servicios ecosistémicos, la economía y la salud de millones de 
personas. El departamento de Pando, en la Amazonia Boliviana, posee bosques con especies 
de alto valor de conservación como la castaña (Bertholletia excelsa). En los últimos años, el 
chaqueo y la quema de bosques con fines agrícolas y pecuarios están causando incendios 
forestales. Caracterizar los daños de un incendio forestal en la vegetación y describir su 
vulnerabilidad al fuego fue el principal objetivo de esta investigación. El estudio se desarrolló 
en tres comunidades Pandinas pertenecientes a los municipios de San Lorenzo y Bella Flor. 
En 2021 se evaluaron los bosques quemados en San Lorenzo el 2010 y en Bella flor las 
quemas del 2020. Se evaluaron 6 parcelas de 2500 m2 cada una, tres ubicadas en cicatrices 
de quema y tres en bosques no quemados o control. En cada parcela se midieron los 
individuos mayores a 10 cm de diámetro a altura de pecho (DAP) vivos y muertos, asimismo, 
se evaluó la abundancia, riqueza y diversidad de especies. La biomasa arriba del suelo se 
estimó utilizando una ecuación alόmetrica. La necromasa se evaluó en subparcelas de 1000 
m2 y la hojarasca 1m2. El índice de Shannon, mostró un promedio de 3,58 en las parcelas 
control, mientras que en las cicatrices fue de 3,47. El área basal promedio en el control fue 
de 20,5 m2/ha mayor que 19 m2/ha en las cicatrices de quemas. Las parcelas control 
registraron un promedio de 206, 21 t/ha de biomasa aérea, mientras que las quemadas un 
promedio de 205,51 t/ha. La necromasa promedio total fue de 72 t/ha mayor en las cicatrices 
de quemas que en el control (54,2 t/ha).  En conclusión, posterior a diez y dos años post 
incendio se evidencia efectos negativos sobre la diversidad, mientras que la estructura se ve 
compensada por una mayor abundancia de individuos de especies pioneras de rápido de 
crecimiento, esto se traduce en biomasa similar entre los dos tratamientos. La acumulación 
de necromasa aumenta las fuentes de ignición y por lo tanto la probabilidad de repetición de 
incendios. Es necesaria una política de prevención de quemas para evitar el colapso de la 
Amazonia Boliviana. 
 
Palabras clave: Fuego, vulnerabilidad, vegetación, biodiversidad, Carbono. 
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Estructura horizontal arbórea del bosque seco chiquitano sometido a quemas 
en el Centro de estudios Alta Vista (Concepción), Santa Cruz, Bolivia 

 
Tomichá, Katherine1, 2; Quevedo, Ana W.1 y López-Meruvia, Mercy Y.1 

 
1Laboratorio de Botánica, km 9 carretera al Norte, El Vallecito, Carrera de Biología, Facultad 

de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. 
Email: Katherinetomichazarate@gmail.com 

 

2Becaria del Proyecto NRCan 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC). Av. Ibérica calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, 

Santa Cruz, Bolivia. 
 
 El Bosque Seco Chiquitano tiene una extraordinaria riqueza natural, pero poco estudiada y 
actualmente amenazada por las quemas para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. 
Por ello, el conocimiento de la estructura poblacional vegetal es fundamental para manejar 
zonas de alta biodiversidad, pero amenazadas. En este sentido, el objetivo del presente 
trabajo es evaluar la estructura horizontal arbórea del Bosque Seco Chiquitano sometido a 
quemas, en el Centro de Estudios Alta Vista (Concepción- Santa Cruz, Bolivia), con la 
finalidad de aplicar la información en programas para la rehabilitación de áreas afectadas con 
especies nativas. Se establecieron 10 parcelas temporales de 50 x 20 m, en áreas quemadas 
registrándose individuos con diámetro altura pecho igual o mayor a 10 cm; de cada uno de 
ellos se anotó el nombre común, coordenadas geográficas y diámetro; también fueron 
fotografiados en campo para registrar el aspecto general y detalles de las ramas vegetativas 
y/o reproductivas. La identificación de las especies se realizó a partir de claves taxonómicas, 
revisión bibliográfica y comparación con exsicatas del Herbario Regional del Oriente Boliviano 
(USZ). Con los datos obtenidos, se determinó la composición florística, abundancia, 
dominancia, frecuencia, distribución por clases diamétricas e Índice de Valor de Importancia 
(IVI). Se encontraron 34 especies botánicas, agrupadas en 18 familias, siendo Fabaceae la 
más representativa con el 41 % (14 especies).  Anadenanthera macrocarpa fue la especie 
más abundante (9,43%), seguida por Machaerium scleroxylon (7,14%) y Trema micrantha 
(4,86%). A su vez, Acosmium cardenasii (17,05%), Trema micrantha (14,97%) y 
Anadenanthera macrocarpa (11,24%) fueron las más dominantes; mientras que las más 
frecuentes se destacaron Anadenanthera macrocarpa (9,43%), Acosmium cardenasii (7,14%) 
y Machaerium scleroxylon (7,14%). La mayor cantidad de especies, se encontraron 
distribuidas en la clase diamétrica >=40. En cuanto al IVI, Anadenanthera macrocarpa 
(Curupaú) y Machaerium scleroxylon (Morado) sobresalieron siendo las especies de mayor 
peso ecológico. En conclusión, la familia Fabaceae, al ser abundante y dominante, debe ser 
considerada en los procesos de rehabilitación de las áreas quemadas. 
  
Palabras clave: Composición florística, áreas quemadas, Anadenanthera macrocarpa, 
Fabaceae. 
 

  



Memorias del V Congreso Boliviano de Ecologia-2022, Santa Cruz, Bolivia  

 
221 

 

La preferencia floral de los insectos es influida por el color de las flores 
 

Torrez-Vega, Sandro1; Roque, Marca Natalio1,2; Arteaga-Sainz, Darío Dante1 y Rodríguez-Melena, 
Néstor José1 

 
1Carrera de Biología, Universidad Amazónica de Pando, Campus Universitario, Av. Las 

Palmas Cobija, Pando, Bolivia. Email: sandrotorrezvega0604@gmail.com 
 

2Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA-Conservación Amazónica), Calle 16 de Calacoto (entre Prudencio 

Romerin y Adolfo Gonzáles) N°8230, La Paz, Bolivia. 
 
Las flores son los órganos sexuales con patrones de color definidas por la corola coloreada 
para la atracción de insectos. Esta estructura es la forma de presentación de las plantas ante 
los polinizadores que guía al lugar de acceso para la recompensa floral como el néctar y/o el 
polen. A partir de este conocimiento, nosotros planteamos las siguientes preguntas 
específicas (1) ¿Cuáles son los colores preferidos por los insectos como pistas para elegir la 
flor? (2) ¿Cómo influye las horas en la preferencia floral de los insectos? Para responder a 
estas preguntas examinamos la visita de los insectos a las flores con un determinado fenotipo 
que fue el color, al cual llamamos ''preferencia''. Se estableció plantas con flores de color 
blanco (Lagerstroemia indica y Vietchia merillii), rojo (Ixora coccinea y Bouganvillea 
spectabilis), violeta (Tradescantia pallida y Petrea vulubilis) y amarillo (Cassia fistula y 
Allamanda blanchetti) en las cuales se observó 10 minutos/flor/planta. Cada flor fue 
identificada con un hilo de color mientras duró el estudio (abril-2022) y registramos a todos 
las visitantes flores en tres horarios (7:00-9:00, 11:00-13:00, 16:00-18:00). Encontrando, 
invertebrados polinizadores, colectores de néctar, en cópula o posados en las flores. 
Evidenciando la mayor frecuencia de visita de las abejas, los dípteros, los formícidos y los 
coleópteros en flores de color blanco, en flores rojas (hormigas, lepidópteros y arácnidos), 
violeta (dípteros, lepidópteros) y amarillo (abejas, lepidópteros y dípteros). Todos los 
invertebrados manifestaron su actividad y visita floral entre las 11:00-13:00 y 16:00-18:00, 
independiente del color de la flor. Concluimos que los invertebrados observados asocian el 
color de la flor que exhibe la planta con la recompensa y la respuesta de preferencia floral es 
mayor en horas de mayor intensidad lumínica. 
 
Palabras clave: Flor, Insectos, Diversidad, Polinizadores, Preferencia. 
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Germinación y desarrollo de plantines de cinco especies arbóreas nativas, de 
zonas afectadas por fuego en el Bosque Seco Chiquitano, Concepción, Santa 

Cruz – Bolivia 
Trigo, Cristhian1, 2; López-Meruvia, Mercy Y.1 y Quevedo, Ana W.1 

  
1Laboratorio de Botánica, Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas-UAGRM, Km 
9 carretera al Norte, El Vallecito, Santa Cruz, Bolivia. Email: cristhianwheat97@gmail.com 

 

2Becario del Proyecto NRCan 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC). Av. Ibérica calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas, 

Santa Cruz, Bolivia. 
 

El bosque seco chiquitano es uno de los más amenazados del neotrópico por la deforestación 
y los incendios para la expansión de la ganadería y agricultura; siendo su regeneración de 
alta prioridad para reducir la pérdida de biodiversidad, y para ello son fundamentales los 
conocimientos de las estrategias ecológicas de adaptación y mecanismos de sobrevivencia 
en este tipo de hábitat. El objetivo del trabajo fue caracterizar el proceso de germinación y 
desarrollo del plantín de cinco especies del bosque seco chiquitano del departamento de 
Santa Cruz, a fin de contar con información base para usar en programas de rehabilitación y 
reforestación de áreas afectadas y su reconocimiento in situ y ex situ en estadíos iniciales. 
Se recolectaron frutos y semillas de Cecropia concolor (ambaibo), Celtis pubescens 
(chichapí), Piptadenia viridiflora (cari-cari), Talisia esculenta (pitón) y Trema micrantha 
(algodonillo) en áreas que fueron afectadas por los incendios del Bosque Subhúmedo 
Semideciduo Chiquitano del Centro de Estudios Alta Vista. Se aplicaron tres tratamientos 
pregerminativos, cada uno con tres repeticiones de 50 semillas, monitoreándose cada tres 
días durante un mes para evaluar las variables: tiempo de surgimiento de la radícula del 
embrión, porcentaje y tipo de germinación, características de los cotiledones y de la raíz. La 
germinación ocurrió entre 4 a 15 días, siendo P. viridiflora y C. pubescens las que llevaron 
menor tiempo. Los mejores porcentajes de germinación se obtuvieron en T. esculenta (99-
100%), seguida de P. viridiflora (48 %). En cuanto a los tratamientos pregerminativos, la 
escarificación con lija resultó ser más efectiva en P. viridiflora y T. micrantha, mientras que 
los testigos fueron mejores en C. concolor y C. pubescens; por su parte, en T. esculenta no 
hubo diferencia entre tratamientos. La mayoría de las especies presentaron germinación 
epígea, exceptuando T. esculenta; los cotiledones son de diversas formas, con textura 
predominante foliosa y surgieron entre 9 a 30 días, siendo las más tempranas en P. viridiflora 
y C. pubescens; la raíz en todas las especies es axial pivotante. Se concluye que, con los 
tratamientos aplicados, T. esculenta y P. viridiflora, mostraron las mejores posibilidades de 
ser producidas en viveros y su eventual uso en programas de restauración de áreas 
degradadas al tener los mejores tiempos y porcentajes de germinación. A su vez, el tipo de 
germinación y las características morfológicas de los cotiledones, pueden ser usados en la 
identificación in situ y ex situ de los plantines de estas especies. 
 
Palabras clave:  tratamientos pregerminativos, morfología, cotiledones, epígea. 
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Identificación de áreas prioritarias para la restauración asistida en los 
bosques afectados por los incendios forestales en el departamento de Santa 

Cruz, Bolivia 
 

Uyuni, Gerson; Flores, Marcio; Michme, Gilka y Maillard, Oswaldo 

 
1Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, Calle 6, Número 95, Av. Ibérica, 

Santa Cruz, Bolivia. Email: gumuriel@fcbc.org.bo. 
 
La restauración ecológica, especialmente en las zonas forestales degradadas, son medidas 
destinadas principalmente a recuperar la funcionalidad ecológica, mejorar el bienestar 
humano, conservar la biodiversidad y estabilizar el clima del planeta. El objetivo del estudio 
fue establecer una metodología con enfoque holístico y de fácil uso, para la identificación de 
los sitios impactados por los incendios forestales en el año 2019, 2020 y 2021, y donde se 
deben realizar acciones para la restauración asistida en el departamento de Santa Cruz. El 
método se basó en un modelo predictivo mediante el Análisis de Decisión con Múltiples 
Criterios Espaciales para la definición y categorización de variables geográficas de tres 
factores: impacto, biofísico y socioeconómico. El factor de impacto consistió en determinar el 
grado de severidad (2020-2021) y frecuencia de los incendios de los años (2019-2021). En el 
factor biofísico se identificó la cobertura boscosa apta para restauración. En tanto en el factor 
socioeconómico se consideró la distancia entre centros poblados, áreas productivas y vías 
de acceso. Como resultado se identificaron seis categorías de prioridad, siendo la prioridad 
Muy alta la considerada para restauración asistida y la Alta para el monitoreo de restauración 
natural. Para el año 2021, los sitios de Muy alta prioridad cubren aproximadamente 86.459 
ha, representando un 3,3 % del total de bosques a nivel departamental. Estos sitios se 
distribuyen en áreas planas, áreas de periferias de vías de acceso primario y secundario, 
comunidades, áreas agrícolas y ganaderas en propiedades privadas. Las áreas prioritarias a 
nivel municipal se sitúan en los municipios de San Matías (27.057 ha), San Ignacio de Velasco 
(11.807 ha), San José de Chiquitos (15.890 ha), San Rafael de Velasco (10.575 ha) y 
Charagua (10.234 ha). En cuanto a las áreas protegidas, el área con mayor superficie a 
restauración asistida se ubica dentro del ANMI San Matías (12.844 ha) y el ACIE Ñembi 
Guasu (11.489 ha). Se concluye, que el modelo es un soporte en el proceso de toma de 
decisión de cualquier programa de restauración a escala de paisaje. Se recomienda que los 
sitios identificados como de Muy alta prioridad para la restauración, incluirlos en el plan de 
restauración departamental, ya que cumplen con las condiciones biofísicas para ingreso 
control y monitoreo con participación comunidades indígenas, campesinas y propiedades 
privadas. 
 
Palabras clave: Geoinformación, análisis multicriterio, prioridades de restauración, 
monitoreo.  
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Niveles de biomasa en la hojarasca después de los incendios forestales en 
dos tipos de bosque (Santa Cruz, Bolivia) 

 
Vacaflor, Ana Belen1,2 y Mostacedo, Bonifacio1 

 
1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. 
2 Becaria del proyecto NRCan 2022 de la Fundación para la Conservación del Bosque 

Chiquitano, Calle 6, Número 95, Av. Iberica, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Email: belenvacaflor1@gmail.com 

 
Los árboles acumulan biomasa que es utilizada como cubierta orgánica, conocida como 
mantillo que se puede convertir en abono orgánico y puede servir como alimento para la 
misma planta. En época seca, la hojarasca es susceptible de ser quemada y de esa manera 
perder una de las funciones que cumple la hojarasca. En este sentido, este estudio pretendió 
estudiar el proceso de recuperación de los niveles de hojarasca después de 2 años y medio 
de haberse incendiado dos ecosistemas muy importantes como son el Abayoy y el bosque 
seco chiquitano Se analizó la variación de la biomasa en la hojarasca entre sitios quemados 
y no quemados en dos tipos de bosque de la región Chiquitana (bosque seco chiquitano y 
abayoy), en el departamento de Santa Cruz. Utilizando un análisis de varianza se usó la 
prueba de t y el alfa de rechazo fue 0,05. El trabajo de campo se realizó durante el mes de 
marzo del año 2022 (28 meses de ocurridos los incendios). Se realizaron 10 transectos (50 x 
5 m) en cada sitio evaluado ubicando en cada uno, cuatro cuadrantes de muestreo (30x30 
cm2; 40 en total) en los que se recolectó la hojarasca para posteriormente determinar su peso 
(gr) seco. En las áreas quemadas del bosque seco chiquitano se encontró un promedio de 

119 gr/m2 (±9,28) de hojas, mientras que, este valor en las no quemadas fue de 144 gr/m2 

(±12,47).. Respecto a las ramas, su peso promedio en áreas quemadas fue de 99,8 gr/m2 

(±4,82) y en las no quemadas de 113,42 g/m2 (±6,44). En general, no se encontraron 
diferencias significativas en los valores de hojarasca entre áreas quemadas y no quemadas 
para el bosque chiquitano. En el abayoy, en áreas quemadas se encontró un valor de149,1 

gr/m2 (±2,88). de hojas, mientras que, en las áreas no quemadas fue de 153,5 gr/m2 (±5,27). 
Con relación a las ramas, su peso en áreas quemadas fue de 128,46 gr/m2 en promedio 

(±4,94). y en las áreas no quemadas de 124,96 gr (±9,51). No se detectaron diferencias 
significativas en los valores de hojarasca entre áreas evaluadas. Este estudio concluye de 
manera preliminar que, la cantidad de hojarasca ha sido recuperada después del fuego, lo 
cual podría indicar que los procesos de acumulación y descomposición tienden a ser 
normales después de 2 años de pasado el fuego. 
 
Palabras clave: Abayoy, bosque seco chiquitano, condiciones de quema, materia orgánica. 
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Abejas nativas y su vínculo con las plantas, a través del recurso alimenticio, 
en la comunidad Santa Rita, municipio de Concepción, Santa Cruz-Bolivia 

 
Valencia, Maria Isabel1,3; Hualpa, Yoana, L.1,2,3 y Toledo, Marisol1,2 

 
1Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. 

2Herbario Regional del Oriente (USZ), Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 
Facultad de Ciencias Agrícolas – UAGRM, Santa Cruz, Bolivia. 

3Becarias del Proyecto NRCan 2022, Fundación para conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC). Av. Ibérica Calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Bush, Barrio Las Palmas, Santa Cruz, 

Bolivia. Email: mariaisabelvalencia42@gmail.com 
 

Las especies de abejas nativas son polinizadoras y visitantes florales por excelencia (debido 
a su hábitos alimenticios y comportamiento de forrajeo), siendo esenciales por el servicio 
ecosistémico que brindan, pero se tiene poco conocimiento sobre ellas en el bosque seco 
chiquitano. El objetivo principal de la presente investigación fue documentar la riqueza de 
especies de abejas nativas y su vínculo con las plantas herbáceas y arbustivas, a través del 
tipo de recurso alimenticio, en dos tipos de hábitats: bosque primario y barbecho. El trabajo 
fue realizado en época húmeda, del 15 al 22 de marzo del 2022, a través de 8 transectos, 4 
en bosque primario y 4 en barbechos de diferentes edades (entre 1 a 3 años) en la comunidad 
Santa Rita, municipio de Concepción, departamento de Santa Cruz. En cada hábitat se 
establecieron dos técnicas para colectar las abejas: transecto de 100 m colocando 5 trampas 
(platos de 3 colores: blanco, amarrillo y azul) a cada 20 m y la red entomológica. Se realizó 
una observación en cada transecto, a una distancia de 5m a ambos lados por 5 -10 min, 
colectándose las plantas visitadas por las abejas y su respectivo registro fotográfico para 
identificar el recurso utilizado. En total se registraron 50 especies de abejas, con 158 
individuos, documentándose la mayor riqueza de especies en la familia Halictidae (25 
especies) y en los barbechos. La mayor riqueza de abejas fue capturada por las trampas de 
colores (36 especies), observándose mayor preferencia por el color amarrillo (52,8%). En 
cuanto a las plantas se registró un total de 21 especies, estando presentes todas las especies 
en los barbechos y seis fueron compartidas con el bosque primario; la familia Asteraceae fue 
la más visitada por las abejas. Se distinguieron 3 tipos de recursos (polen, néctar, resina); las 
herbáceas ofrecieron 29% de polen, 19% de néctar y 19% de recurso desconocido y las 
arbustivas ofrecieron 14% de polen,14% de resina y un 5% de recurso desconocido. En 
conclusión, los barbechos fueron el hábitat más visitado por las abejas nativas al presentar 
una mayor riqueza de plantas con flores, siendo el polen (43%) el mayor recurso utilizado por 
las abejas. 
 
Palabras clave: Bosque seco, polinizadores, riqueza, vegetación de barbecho. 
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Los corredores biológicos urbanos como espacios de interacción social 
(El caso de la ciudad de Cochabamba) 

 
Veizaga-Rosales, Jorge Miguel1 y Prado-Velasco, Pablo Edmundo2 

 
1Centro de Estudios de Población – Universidad Mayor de San Simón, c. Calama No E-235, 

2do piso. Cochabamba, Bolivia. Email: jm.veizaga@umss.edu 
2Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, FCyT - Universidad Mayor de San Simón, Av. 

Oquendo y c. Jordán (Campus Central). Cochabamba, Bolivia. 
 
Los Corredores Biológicos Urbanos (CBU’s), además del importante papel que juegan en los 
procesos ecológicos urbanos en general, también fungen como catalizadores de un conjunto 
diverso de dinámicas de interacción social las cuales, a su vez, tienen un impacto de tipo 
recursivo y virtuoso no solamente en el plano socio-cultural sino también en el resto de las 
dimensiones ecológicas de las urbes en la actualidad. Considerando aquello, el objetivo de 
este trabajo es analizar la intensidad de las interacciones sociales reflejadas en los usos y las 
prácticas que realiza la población humana en los “espacios verdes” próximos, así como 
caracterizar y evaluar sus diferenciales según diversos factores socio-demográficos y 
territoriales. Para ello se analiza información proveniente de una encuesta polietápica que 
combina tres tipos de muestreo: 1) estratificado, 2) por conglomerados y finalmente 3) de 
selección aleatoria de las unidades de observación que se realizó en 2021 y contrastada con 
información secundaria acerca de la infraestructura y condiciones de dichos “espacios verdes” 
organizada y sistematizada adecuadamente. Cabe destacar que si bien es posible afirmar 
que existe un uso intensivo de los espacios verdes (3 de cada 4 personas encuestadas suele 
utilizar los espacios verdes próximos) no existen diferencias significativas en función de 
factores tales como el tipo de corredor biológico, sexo, y tamaño del hogar, en cambio se han 
podido evidenciar algunas diferencias significativas según la ubicación del corredor y la edad 
de los individuos. Así, de manera conjunta es posible identificar una suerte de tipología de 
grupos sociales, usos y/o prácticas específicas y tipos de espacios verdes que a su vez 
reflejan la complejidad inherente a la ecología urbana. Más específicamente, en el caso 
estudiado, se constata el importante rol de los CBU’s no solamente a nivel general sino 
también en lo que respecta a las dinámicas de interacción social que propician la cohesión 
social y la construcción de sociedades más sustentables social y ambientalmente. Lo 
expuesto puede verse claramente cuando la frecuencia acumulada de personas que realizan 
entre 1 y 2 actividades alcanza al 73% del total de quienes realizan alguna actividad, y más 
aún, cuando el 60% de las personas realizan actividades físicas no-intensivas (caminata) que 
desde la perspectiva proxémica es justamente lo que propicia el encuentro y reconocimiento 
con la alteridad lo que resulta favorable para la interacción social y la construcción de 
comunidad. 
 
Palabras clave: Espacios verdes, prácticas sociales, proxémica, interacción social 
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Redes de interacción ave-planta en bosques nativos y plantaciones de 
eucalipto dentro de un área protegida 

 
Veliz, Baldiviezo Cristian Daniel1,2; Fortes de Oliveira, Passos Marcela1 y Schetini de Azevedo, 

Cristiano1 

 
1Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

(ICEB), Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente (DEBIO), Laboratório 
de Zoologia dos Vertebrados. Ouro Preto, MG, Brasil. Email: cristian_v_b_y@hotmail.com 

 
La frugivoría es una interacción mutualística entre plantas y animales llevada a cabo por 
muchas especies de aves. Este consiste mediante el consumo de frutos con semillas de 
dispersión secundaria zoocórica, ayudando con la regeneración de la vegetación. Por otro 
lado, la frugivoría puede ser afectada por la fragmentación de hábitats y la introducción de 
especies exóticas, las cuales pueden alterar las interacciones nativas por extinción o 
competición. Bajo esta problemática, este estudio buscó comparar la estructura de las redes 
de interacciones frugívoras de aves entre bosque nativo y plantaciones de eucalipto. Por lo 
tanto, fueron capturados individuos de aves mediante redes de neblina en ambos tipos de 
bosque, totalizando 180 horas de captura en cada lugar, llegando a conseguir 318 muestras 
de heces fecales para identificar posibles semillas dentro de ellas en laboratorio. También se 
registró el consumo de frutos por aves en plantas zoocóricas por observaciones focales 
totalizando 240 horas de observación por hábitat. Los datos recolectados se usaron para 
construir una red de interacciones e identificar métricas, especies y grupos ecológicos 
funcionales de los ambientes estudiados. Los resultados mostraron que la composición de 
especies, la conectividad de relaciones, la importancia de especies para la red y el número 
de subgrupos dentro de la red fueron altamente similares entre el bosque nativo y el de 
eucalipto (todos los P valor > 0.05). Esto puede ser explicado por las condiciones favorables 
que presentan los eucaliptales estudiados dentro del área protegida, como la falta de actividad 
antropogénica, buen desarrollo del sotobosque y la presencia de vegetación nativa 
circundante, permitiendo prácticamente la misma capacidad de dispersión de semillas en 
ambos tipos de ambientes. 
 
Palabras clave: Especies exoticas, Frugivoría, Zoocoría, Dispersión de semillas. 
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Efecto del fuego sobre la diversidad de plántulas de especies arbóreas en el 
Bosque Seco Chiquitano 
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 El fuego es un factor ecológico para los ecosistemas dependientes de este, y en aquellos 
que son sensibles su efecto puede ser devastador. El objetivo principal de esta investigación 
fue evaluar el efecto del fuego sobre la diversidad de especies arbóreas en dos tipos de 
vegetación, en áreas quemadas y no quemadas. El estudio en campo se realizó entre febrero 
y marzo del 2021, se seleccionaron dos áreas que fueron los sitios quemados en años 
diferentes (2019-2020) en dos tipos de vegetación: bosque semideciduo (Alta Vista) y el 
bosque subhúmedo Chiquitano (Copaibo). Se establecieron un total de 20 parcelas de 20x5m, 
estas se dividieron en 2 de las cuales 5 se tomaron en sitios de áreas quemadas y otros 5 en 
áreas no quemadas. A cada parcela se le asignó un número y se tomaron las coordenadas, 
se identificaron y registraron plántulas arbóreas hasta 2m de altura. Se midió el diámetro en 
la base de cada planta y se registraron el número de rebrotes. El área quemada del bosque 
semideciduo presentó un alto índice de diversidad de Shannon, con un promedio (2.164), 
siendo la parcela 5 la que registró menor diversidad de especies, mientras que para el área 
no quemada se pudo determinar una diversidad menor al del área quemada, pero no fue una 
cantidad significativa, con un valor promedio de (2.004). La diversidad de plántulas arbóreas 
en áreas quemadas del bosque subhúmedo tiene un menor promedio de diversidad (2.076), 
en relación a las áreas no quemadas que tienen una alta diversidad de especies con un valor 
promedio (2.39), uno de los factores por los cuales el índice de diversidad arrojó un dato 
menor en esa área, es que después de los incendios abundaban los arbustos, bambucillo, 
bejucos y estos ocuparon espacios grandes de superficie terrestre no dejando así que 
especies de plántulas arbóreas puedan desarrollarse con total normalidad, influyendo en su 
disminución. En cuanto a la similaridad de especies, el bosque subhúmedo tiene un 45.23 % 
de similitud entre áreas quemadas y no quemadas y el bosque semideciduo tiene 70.96 % de 
similitud entre sus dos áreas. Esto quiere decir que el fuego en el bosque subhúmedo ha 
producido un recambio de especies, y no tanto así en el bosque semideciduo. En conclusión, 
la diversidad en áreas quemadas del bosque semideciduo fue más alta que las no quemadas, 
mientras que en el bosque subhúmedo las áreas no quemadas fueron las que presentaron 
mayor diversidad. 
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Variación morfométrica del Pacú (Colossoma macropomum) y Tambaquí 
(Piaractus brachypomus) en Bolivia 
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El pacú (Colossoma macropomum) y el tambaquí (Piaractus brachypomus), son dos especies 
frugívoras icónicas en la Cuenca Amazónica de Bolivia. Estas dos especies contribuyen 
notablemente a las pesquerías comerciales y de subsistencia en las tierras bajas, y juegan 
un rol importante como dispersores de semillas. Aunque las dos especies generalmente son 
fácilmente reconocidas, no se ha realizado una comparación morfométrica del cuerpo y 
diferenciación morfológica entre ellas, que pueda servir como una herramienta para 
caracterizar las especies y facilitar su identificación en campo para estudios ecológicos. 
Comparar la variación morfométrica en C. macropomum y P. brachypomus de Bolivia 
mediante análisis morfométrico de imágenes. Se fotografió 30 individuos de C. macropomum 
y 36 de P. brachypomus utilizando una cámara Cyber Shot (12 Mega pixeles) con un ángulo 
y distancia estándar. Las imágenes fueron utilizadas para un análisis morfométrico utilizando 
los programas TPS util, TPS dig y la serie IMP8 en la cual se tomaron 4 landmarks en zonas 
anatómicas del cuerpo y 27 semi landmarks en el contorno del cuerpo. Se realizaron ocho 
medidas por medio del programa CoordGen 8 sobre los landmarks y semi landmarks. Se 
realizó un análisis de varianzas canónicas con los datos de los landmarks y semi landmarks, 
de los cuales se obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre la forma de ambas 
especies. La comparación geométrica por medio de la deformación de landmarks y semi 
landmaks mostró que C. macropomum tiene una cabeza más larga y una zona pre-dorsal 
más recta, mientras que P. brachypomus presenta una cabeza más corta y una zona pre-
dorsal más redondeada. C. macropomum presentó un cuerpo más fusiforme que Piaractus 
brachypomus. Por medio de la morfometría se evidencio la existencia de agometría en ambas 
especies, ya que las muestras van desde ejemplares pequeños hasta adultos grandes, es por 
esta razón que se separaron en 3 grupos de tamaños, mostrando que la distancia desde la 
inserción de la aleta dorsal hasta el final de la aleta anal, es la medida más discrepante para 
estos géneros en los tres grupos de tamaños. El análisis morfométrico de C. macropomum y 
P. brachypomus mediante imágenes, mostró que existe una diferencia importante entre 
ambas especies y que es posible diferenciarlas por el tamaño de la cabeza y la distancia entre 
el origen de la aleta dorsal y fin de la aleta anal. 
  
Palabras clave: Pacú, Tambaquí, Frugívoro, Morfometría Geométrica, Cuenca Amazónica 
Boliviana. 
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Determinación del rendimiento de aceite de las semillas de Totaí (Acrocomia 
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Las palmeras juegan roles importantes en la economía de países tropicales, pero en 
Bolivia son pocos los productos forestales no maderables con valor económico que 
están siendo considerados en cadenas de valor. El Totaí (Acrocomia aculeata) es una 
palmera oleaginosa altamente productiva a nivel mundial y crece en campos abiertos, 
pampas, potreros. El objetivo de esta investigación ha sido determinar el rendimiento 
de aceite de las semillas de Acrocomia aculeata para su aprovechamiento sostenible 
en áreas ganaderas del municipio de la Guardia, Santa Cruz, Bolivia. Los frutos han 
sido recolectados en los meses de octubre- noviembre, recolectando racimos de 
cuatro diferentes individuos. Posteriormente se realizó el secado de los frutos, se 
extrajo las semillas y fueron trituradas y tamizadas, para obtener 25 gramos de 
semillas que han sido utilizadas en el proceso de extracción con hexano. En la 
biometría de los frutos se determinó que 5,49% del total corresponde a semilla, siendo 
el producto de interés para la extracción del aceite. Las palmeras han presentado un 
promedio de 500 frutos por racimo y el número de racimos en promedio son 7 racimos 
por palmera. El rendimiento promedio encontrado de la extracción de aceite de la 
semilla fue 25,1%, lo cual representa un rendimiento dentro de los límites que señalan 
otros estudios. El contenido de humedad se encuentra en los límites aceptables para 
la extracción de aceite de la semilla con 6,6%, y la humedad por encima de 9% 
representa disminución de la efectividad de la extracción debido a la formación de 
emulsiones entre el agua y la grasa. Por otro lado, el índice de acidez demuestra que 
el aceite extraído proveniente de la semilla tiene una acidez aceptable de 1,14 
comparado con otros ácidos grasos provenientes de otras oleaginosas, considerando 
que un índice mayor a 10% genera mayor grado de hidrolisis en los aceites vegetales.  
La composición porcentual de ácidos grasos sugiere que el aceite de la semilla de 
Totaí es una fuente rica de lípidos y el porcentaje elevado de grasos saturados, con 
alto porcentaje de ácidos láuricos (mayor a 38,5%) le confiere mejores características 
deseables para la industria alimenticia e industrial que incluso pueden reemplazar 
otros aceites comerciales.   
 
Palabras clave: biometría, oleaginosa, palmera, productos no maderables 
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Convergencia en las respuestas de crecimiento de los árboles tropicales al 
clima impulsadas por el estrés hídrico 
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1Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental, Instituto Argentino de Nivología 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET-Mendoza, CC 330, 5500 
Mendoza, Argentina. Email: ricardo@mendoza-conicet.gob.ar 
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El crecimiento de los bosques está fuertemente modulado por las variaciones climáticas. 
Mientras que la influencia del clima sobre el crecimiento de los árboles ha sido establecida en 
diferentes bosques templados y fríos de ambos hemisferios, las variaciones en las respuestas 
del crecimiento de los árboles al clima han sido raramente investigadas en los trópicos. En 
este estudio, empleamos una red de cronologías de anillos de árboles provenientes de las 
especies Centrolobium microchaete y Amburana cearensis (Fabaceae) desarrollada en los 
bosques tropicales del Cerrado de Bolivia para determinar las respuestas del crecimiento al 
clima a lo largo de un gradiente de precipitación. Las cronologías se distribuyen desde los 
bosques húmedos del Bajo Paragua y Guarayos (precipitación anual >1600 mm) en la 
transición a la Amazonia hasta los bosques secos-mesícos de Chiquitos (precipitación anual 
<1200 mm) en la proximidad del Chaco seco. A gran escala espacial, el crecimiento radial 
está influenciado positivamente por las precipitaciones y negativamente por la temperatura al 
final de la estación seca. Sin embargo, este patrón regional en la relación clima-crecimiento 
de los árboles muestra diferencias a lo largo del gradiente de precipitación. Las relaciones 
con el clima son más fuertes y abarcan periodos más largos del año en sitios con escasas 
precipitaciones y estaciones secas extremadamente severas. En los sitios húmedos, el mayor 
contenido de agua del suelo y la dinámica forestal endógena enmascaran parcialmente la 
influencia directa del clima en el crecimiento de los árboles. Para ambas especies, las 
mayores similitudes en las respuestas del crecimiento de los árboles al clima se dan entre los 
bosques Chiquitanos Secos. En contraste, las relaciones son más variables entre los bosques 
más húmedos de la transición al bosque Amazónico. Concluimos que las respuestas del 
crecimiento al clima en los trópicos son similares entre los sitios con precipitaciones limitadas 
y estaciones secas severas y prolongadas. Nuestro estudio apunta a una convergencia en 
los patrones de respuestas de crecimiento de los árboles tropicales al clima, modulados por 
la escasez de lluvias y la marcada estacionalidad. El impacto negativo del déficit hídrico en 
los procesos fisiológicos de los árboles induce no sólo la documentada reducción en la 
riqueza de especies forestales, sino también una convergencia en las respuestas del 
crecimiento de los árboles al clima en los bosques tropicales más secos. 
  
Palabras clave: Bosques tropicales secos, variabilidad del crecimiento radial, respuestas 
del crecimiento al clima, severidad de la estación seca 
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Hasta 1998, el promedio de áreas quemadas en Bolivia osciló entorno de 100 mil ha/año, 
valor que, en 1999 se incrementó a más de 12 millones ha. Posteriormente, en los últimos 20 
años (2001-2020) la superficie promedio de áreas quemadas en el país aumentó a 3.7 
millones de ha/año (CV=54.9%); siendo considerados, social y ambientalmente los incendios 
del 2019 los más relevantes durante este periodo de tiempo (6.1 millones de ha quemadas). 
Desde entonces, diversas iniciativas para evaluar el impacto del fuego sobre los ecosistemas 
han sido desarrollados e implementados, tanto, mediante trabajo de campo como 
espectralmente, la mayoría fundamentados en criterios y/o umbrales establecidos para 
formaciones vegetales extratropicales. Mediante el establecimiento y monitoreo de 34 
parcelas de 0.1 ha (16 en áreas quemadas y 18 en áreas no quemadas), se analizó la 
capacidad/efectividad de los índices espectrales NDVI y NBR para detectar el impacto y 
recuperación postincendio 2019 del Bosque Chiquitano (BChi) y Abayoy (AbD). De acuerdo 
con los datos de campo, en las áreas quemadas del BChi la mortalidad promedio de árboles 
fue de 36 ind/ha (±15), valor que no difiere significativamente de la mortalidad cuantificada en 
las áreas no quemadas (18 ind/ha ±4; t= 2.91; p= 0.06). Sin embargo, en el Abayoy, la 
mortalidad de árboles en las áreas quemadas (210 ind/ha ±10) contrastó drásticamente con 
relación a las áreas no quemadas (30 ind/ha ±16; t= 11.78; p< 0.05). Para el BChi los valores 
de los índices NBR y NDVI demostraron una alta sensibilidad estacional (húmeda vs. seca), 
ya que éstos cambiaron significativamente entre el periodo pre-incendio (t= -9.89; p<0.05) y 
post-incendio (t= -8.67; p<0.05); variación que también fue detectada entre una misma época, 
pero en diferentes años (Ej. seco 2019 vs. 2020 vs. 2021), indistintamente si éstas fueron 
quemadas o no quemadas; aspecto también detectado en el AbD. Por tanto, la utilización de 
estos índices para medir el impacto y recuperación de la vegetación debe incluir las 
variaciones climáticas estacionales e interanuales, ya que ambos resultan sensibles a éstas. 
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Habitat fragmentation is advancing at an alarming rate worldwide. Consequently, it has 
become crucial to understand its impacts on richness and composition of wildlife communities. 
This study was conducted in the tropical Andes of La Paz, in eight sites located on the borders 
of two big forest remnants; surrounding these remnants are areas dominated by bracken (fern 
Pteridium esculentum ssp. arachnoideum). We mistnetted birds and bats from March 2020 to 
June 2021 (four sampling rounds), in forest and bracken-dominated areas. We collected 
monthly phenological data on the number of fruiting species for birds (frbirds), number of 
fruiting species for bats (frbats), number of available flower species for hummingbirds 
(flhumm), and number of fruiting species belonging to important plant families for each taxa. 
We compiled these numbers for each sampling round, and used them as explanatory 
variables. We compared the composition of bird and bat communities in forest and bracken-
dominated areas with perMANOVA and Non-metric multidimensional scaling – NMDS 
analyses; and we also examined the composition of these communities in response to plant 
phenology with a Canonical correspondence analysis (CCA). In total, we captured 444 birds 
belonging to 89 species, and 59 bats belonging to 17 species. Bird richness and diversity were 
higher in bracken areas than forest. Though not significant, bat richness and diversity were 
slightly higher in forests. Composition of bird and bat communities differed significantly 
between forest and bracken areas (birds: R2=0.19, F=3.292, p<0.01; bats: R2=0.15, F=2.175, 
p=0.01). The NMDS ordination revealed that although the bird communities of forest and 
bracken areas overlapped (stress=0.164), some segregation can be noticed. The bat 
communities did not segregate in NMDS ordination space (stress=0.088). For birds, CCA1 
and CCA2 explained 33% and 28% of the variation, respectively. CCA2 was defined by frbirds 
and melasfr on the top and flhumm on the bottom. For bats, CCA1 and CCA2 explained 46% 
and 30% of the variation, respectively. CCA1 was defined by frbats and pipfr on the left, and 
CCA2 was defined by solanfr on the top. Bird communities follow a pattern consistent with the 
intermediate disturbance hypothesis; bracken areas seem to provide high heterogeneity of 
resources for some foraging guilds. Bats may be exposed to a higher predation pressure in 
bracken areas. Further, we show that fruit and flower availability are important in shaping bird 
and bat communities in these habitats. Our results can contribute to the conservation of wildlife 
populations and inform restoration efforts. 
  
Keywords: Bracken, foraging guilds, intermediate disturbance hypothesis, multivariate 
analyses, tropical Andes. 
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Las perturbaciones forman parte de la dinámica del bosque, igualmente su capacidad de 
resiliencia. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la capacidad de regeneración en 
las formas de vida del suelo y cobertura del dosel en dos tipos de vegetación, dentro de áreas 
quemadas y no quemadas. El trabajo de campo se realizó entre febrero-marzo del 2021, 
seleccionando dos áreas de estudio que fueron dos sitios quemados en años diferentes 
(2019-2020) en 2 tipos de vegetación: Bosque semidecíduo sobre suelos bien drenados (Alta 
Vista) y Bosque subhúmedo semidecíduo de la Chiquitania y el Beni (Copaibo). Se realizaron 
transectos de 50x5m, considerando tener 5 transectos en áreas quemadas y 5 en no 
quemadas distribuidas en los dos bosques, un total de 20 transectos. Para la cobertura del 
dosel; se tomaron 2 veces fotografías al dosel cada 10m dentro de los transectos a una altura 
de 1,50m sobre el nivel del suelo y para determinar la cobertura del suelo; se realizaron 6 
cuadrantes de 2 x 2 m (4m2) dentro de cada transecto, registrando cada forma de vida: árbol, 
arbusto, hierba, bejuco, gramíneas y bromelias. Las fotografías analizadas en el Software 
GLA para evaluar la cobertura del dosel, demostraron que, en base a sus parámetros 
estructurales, el bosque Semideciduo mostro un nivel de apertura del 55% y Radiación del 
57%, demostrando que los incendios sí afectaron este bosque, en comparación con el bosque 
Subhúmedo con un nivel de apertura del 49% y Radiación del 47%. En cuanto a cobertura 
del suelo, las formas de vida beneficiadas después de los incendios, determinadas en base 
al mayor porcentaje de cobertura fueron; en el bosque Semideciduo: bejucos 23,67% y 
hierbas 22,83%; en el bosque Subhúmedo: las hierbas 23,67%, sin muchas variaciones en 
las demás formas de vida. A partir de la evaluación de la estructura del dosel y la capacidad 
de regeneración de las formas de vida del suelo se puede concluir que los bosques pueden 
ser altamente resilientes a pesar de las grandes perturbaciones que se dan. 
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Frente a la urgente necesidad de involucrar a la mayor parte de la población urbana en 
acciones de conservación, WCS ha elaborado estrategias de comunicación que informen, 
sensibilicen e involucren a la población urbana en iniciativas de ciencia ciudadana que 
contribuyan al cuidado del medio ambiente. Una primera actividad, como parte de los 
objetivos de la expedición científica Identidad Madidi, fue aproximar a las personas a las áreas 
protegidas, destacando su importancia central en la preservación de la biodiversidad. Esto 
fue posible mediante el uso de diferentes medios de comunicación (redes sociales, notas de 
prensa, reportajes, exposiciones fotográficas, charlas de difusión científica en colegios, 
universidades y en otros espacios). Un logro sobresaliente de esta actividad, fue haber 
alcanzado el 48,3 % de las unidades educativas del nivel secundario de La Paz y El Alto, lo 
que facilitó un contacto más estrecho con los colegios para impulsar iniciativas relacionadas 
al medio ambiente. Una segunda actividad, fue promover el reencuentro de la población 
urbana con la naturaleza, a través del concurso internacional de Reto Ciudad Naturaleza (City 
Nature Challenge), una de las iniciativas de ciencia ciudadana más importantes a nivel 
mundial. La región metropolitana de La Paz participó en 2019 y 2022 con un número 
significativo de familias, estudiantes de colegios y universidades, naturalistas e investigadores 
en el registro fotográfico de la biodiversidad. Para ello se capacitó en el uso de la aplicación 
iNaturalist, y se invitó a visitar las áreas protegidas municipales y parques de la ciudad 
mediante redes sociales y medios de comunicación. En ambos momentos del concurso, los 
ciudadanos registraron especies de fauna y flora en situación de amenaza y especies 
endémicas, además de recabar datos sobre la historia natural de las diferentes especies 
registradas. En su última participación, en 2022, La Paz consiguió el primer lugar en número 
de registros (137.345), participantes (4.296) y especies (5.320). Con estas iniciativas se busca 
que la población urbana conozca y valore la biodiversidad presente en sus ciudades, además 
de comprometerse con su cuidado y exigir poder habitar en ciudades más saludables con 
mayor contacto con la naturaleza. 
 
Palabras clave: Ciencia ciudadana, Identidad Madidi, City Nature Challenge, Reto Ciudad 
Naturaleza, población urbana. 
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Anexo 1. Ilustraciones de las diferentes actividades durante el V Congreso Boliviano de Ecología. 

   
 Conferencia en el Gandhi Exposicion en el auditorio Azul 
 

      
 Simposio en el auditorio de Medicina. Exposición de la SBB en el coliseo 
 

          
Poster de Pando reconocido Poster de La Paz reconocido 
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Anexo 1. Continuación 

   
Publicaciones de la Fund. Patiño en el coliseo Exposición de poster en el coliseo 
 

    
Sesión paralela en la Escuela de Ingeniería Presentación oral en el auditorio Gandhi 
 

       
Exposición de instituciones en el comedor. Exposición de posters en el comedor. 
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Anexo 1. Continuación 

  
 Exposición oral en el auditorio de INEGAS  Estudiantes voluntarios del evento 
 

  
 Baile cruceño durante la clausura. Estudiantes premiados por sus mejores presntaciones  
 

   
 Foto grupal del evento. Cena con los organizadores y voluntarios. 
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Instituciones organizadoras 
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