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El impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad comenzó desde que el

Homo sapiens desarrolló la agricultura, este tuvo un mayor impulso en los

últimos dos siglos desde la revolución industrial

El Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA) en 2012, propone

que las principales amenazas para la

biodiversidad son:

INTRODUCCIÓN

El bosque tropical caducifolio (BTC), con una

superficie de 1.048.700 km2, es considerado

uno de los ecosistemas más diversos del

mundo, pero también el más amenazado.
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Con sus más de 13 000 hectáreas, la Reserva

de la Biosfera de Chamela-Cuixmala fue la

primera a nivel nacional en proteger

exclusivamente al BTC. Sin embargo, la

reserva y sus alrededores, junto con la

biodiversidad que albergan, recientemente

se han visto amenazadas por la actividad

agrícola-ganadera, turística y de tala ilegal

Para evaluar la gravedad del problema se ha

intentado realizar inventarios de especies

por identificación tradicional, biogeografía

de islas, monitoreo de zonas de

endemismos, índices de biodiversidad, etc.

Pero todos se han encontrado con las

mismas limitantes; la falta de especialistas

en los grupos megadiversos.

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Considerando la falta de estudios más amplios para el monitoreo del

impacto que tienen las actividades humanas sobre la biodiversidad de

esta zona. Se propone hacer uso de las NGS y del DNA metabarcoding,

para lograr mayor resolución, eficiencia y rapidez en la identificación

taxonómica de los grupos megadiversos

METODOLOGÍA

5 parcelas en zonas conservadas de BTC, dentro de la Estación de Biología

Chamela UNAM, y 10 parcelas en zonas con diferentes niveles de sucesión vegetal,

las cuales tenían entre 2 y 15 años de haber dejado de fungir como tierras de

pastoreo. Se inició en abril de 2021 y finalizó en noviembre del mismo año, los

frascos eran reemplazados cada 15 días. Se obtuvieron 240 frascos al concluir.

REFEREMCIAS.
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Los reads obtenidos 

de la secuenciación 

fueron purificados y 

filtrados.

Reads fueron asignados 

bioinformáticamente a distintas Unidades 

Operacionales Taxonómicas Moleculares,  

mediante el uso de algoritmos de 

agrupamiento

Los MOTUS fueron 

asignados taxonómicamente 

por medio de la base de 

datos Barcode of Life

(BOLD)
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