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Introducción
Una de las lí neas de in ves ti ga ción que de sa rro lla mos en nues tro gru po de
tra ba jo es la eco lo gía del com por ta mien to de los pri ma tes. La eco lo gía del
com por ta mien to es una dis ci pli na re la ti va men te jo ven, fun da da en la dé ca -
da de los 70’s del si glo pa sa do. Su ob je ti vo es en ten der cómo se adap tan los
in di vi duos a los re tos eco ló gi cos en su am bien te, lo que fi nal men te, re pre -
sen ta el es ce na rio bajo el cual ac túa la se lec ción na tu ral (Wes neat y Fox,
2010). Se ha hi po te ti za do que los re tos que en fren tan los se res vi vos en la ac -
tua li dad en sus es pa cios na tu ra les son más fre cuen tes e in ten sos que en cual -
quier otro mo men to de su his to ria evo lu ti va (Ce ba llos et al., 2015). Esta
co yun tu ra re sul ta de la trans for ma ción de los pai sa jes na tu ra les por par te del
hom bre: la pér di da, frag men ta ción y mo di fi ca ción del há bi tat, en con jun to
con la ca ce ría, son pro ce sos de per tur ba ción an tro po gé ni ca que obli gan los
ani ma les a mo di fi car su com por ta mien to y fi sio lo gía (Cow lis haw y Dun bar,
2003).

Des de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se han rea li za do mu chos es fuer zos
para sis te ma ti zar y en ten der cómo afec ta la per tur ba ción an tro po gé ni ca a las 
po bla cio nes ani ma les, in clu yen do a los pri ma tes (Dias et al., 2014), y en la
ac tua li dad está cla ro que el es tu dio de la eco lo gía del com por ta mien to es de
gran uti li dad para la con ser va ción de la bio di ver si dad (Ber ger-Tal et al.,
2011). Sin em bar go, a fin de co no cer los efec tos de la per tur ba ción an tro po -
gé ni ca so bre los pri ma tes, ne ce si ta mos em pe zar por eva luar di fe ren tes apro -
xi ma cio nes al pro ble ma, como por ejem plo: ¿qué ti pos de dis tur bio
im pac tan so bre las ta sas vi ta les de las po bla cio nes y su com por ta mien to?
Una for ma de res pon der es tas in te rro gan tes es en fo cán do se so bre las ame na -
zas y sus con se cuen cias para los pri ma tes. Así, para en ten der esta pro ble má -
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ti ca re sul tan par ti cu lar men te úti les, los es tu dios que han in ten ta do
ca rac te ri zar las ame na zas a las que se en fren tan los pri ma tes. Estos es tu dios
han sido de sa rro lla dos tra di cio nal men te a ni vel de es pe cie, y han arro ja do
in for ma ción con im pli ca cio nes di rec tas para la con ser va ción y ma ne jo de
po bla cio nes sil ves tres.

Des de el en fo que del es tu dio de las ame na zas, re sul ta par ti cu lar men te
re le van te la sín te sis que pro pu sie ron Fis cher y Lin den ma yer (Fis cher y Lin -
den ma yer, 2007), quie nes en su tra ba jo pos tu lan un es que ma con el que in -
te gran di fe ren tes ni ve les de eva lua ción de las ame na zas para una es pe cie en
par ti cu lar (Fi gu ra 1).

Fig. 1. Esque ma con cep tual pro pues to por Fis cher y Lin den ma yer (2007) para el
aná li sis de las ame na zas para los or ga nis mos aso cia das a la trans for ma ción de su
há bi tat.

Este es que ma tie ne como base ele men tos de la trans for ma ción del há bi -
tat na tu ral y como ésta pro du ce cam bios en la con fi gu ra ción del há bi tat de la 
es pe cie de in te rés e in clu si ve de otras es pe cies, lo que in vo lu cra mo di fi ca -
cio nes en las in te rac cio nes en tre es pe cies. Estas son iden ti fi ca das como
“ame na zas exó ge nas”, ya que ac túan de ma ne ra in de pen dien te a la bio lo gía
de los in di vi duos. Por su par te, las “ame na zas en dó ge nas” tie nen efec tos di -
rec tos so bre el com por ta mien to y la fi sio lo gía, re per cu tien do ade más en las
in te rac cio nes que los in di vi duos tie nen con los de más ele men tos del en tor -
no. Es por ello que la con jun ción de es tas ame na zas so bre los in di vi duos y
las po bla cio nes pue de en ton ces con du cir a una dis mi nu ción del ta ma ño po -
bla cio nal y la ex tin ción de po bla cio nes. Este tipo de ame na zas se con si de ran 
de ter mi nis tas, ya que con du cen de ma ne ra pre de ci ble a la dis mi nu ción en el 
ta ma ño po bla cio nal. Por otra par te, exis ten otros pro ce sos de no mi na dos de
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ca rác ter es to cás ti co, es de cir, ocu rren como re sul ta do de fe nó me nos aza ro -
sos, y se cla si fi can en a) “ame na zas es to cás ti cas exó ge nas”, que se re la cio -
nan con la va ria ción en las con di cio nes am bien ta les, como las fluc tua cio nes 
en el cli ma o las ca tás tro fes na tu ra les, como los hu ra ca nes o los in cen dios de 
ori gen na tu ral, y b) “ame na zas es to cás ti cas en dó ge nas” que son par te de la
his to ria de vida de las es pe cies, e in clu yen la es to cas ti ci dad de mo grá fi ca
(e.g. va ria ción en tre años en el éxi to re pro duc ti vo de los in di vi duos), y la es -
to cas ti ci dad ge né ti ca  (e.g. de ri va ge né ti ca), te nien do es tas ame na zas en dó -
ge nas mu cho más im pac to  en po bla cio nes pe que ñas. Es con base en lo
an te rior que este es que ma per mi te cla si fi car las di fe ren tes ame na zas a las
que se pue den en fren tar los pri ma tes sil ves tres, y por lo tan to, re sul ta muy
útil para orien tar in ves ti ga cio nes so bre con ser va ción y ma ne jo de po bla cio -
nes sil ves tres. En 2010 este es que ma fue usa do para ana li zar el co no ci mien -
to que se te nía en ese mo men to acer ca del im pac to de la per tur ba ción
am bien tal so bre el gé ne ro Alouat ta, los mo nos au lla do res (Arro yo-Ro drí guez 
y Dias, 2010). En ese ejer ci cio fue ron no to rias va rias la gu nas en el co no ci -
mien to, y se re co men dó la rea li za ción de un con jun to de in ves ti ga cio nes di -
ri gi das a me jo rar nues tro do mi nio de esta pro ble má ti ca.

En este sen ti do, en este ca pí tu lo pre sen ta re mos un nue vo ejer ci cio de
apli ca ción del es que ma de ame na zas de Fis cher y Lin den ma yer (Fis cher y
Lin den ma yer, 2007) a una es pe cie en par ti cu lar de pri ma tes me xi ca nos sil -
ves tres, los mo nos au lla do res ne gros (Alouat ta pi gra), a fin de ilus trar cómo,
des de la in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca que rea li za mos en nues tro gru po de
tra ba jo, emer ge co no ci mien to útil para la con ser va ción y ma ne jo de pri ma -
tes sil ves tres.

Impacto de la perturbación antropogénica sobre los monos aulladores
negros
Los mo nos au lla do res ne gros (A. pi gra) son una de las dos es pe cies de mo nos 
au lla do res que vi ven en Mé xi co, y tie nen una dis tri bu ción geo grá fi ca que in -
clu ye Ta bas co, Chia pas, la Pe nín su la de Yu ca tán, Be li ce y al gu nas par tes de
Gua te ma la. Es una de las es pe cies de mo nos au lla do res con dis tri bu ción
geo grá fi ca más res trin gi da. En la ac tua li dad está en pe li gro de ex tin ción,
prin ci pal men te a raíz de la pér di da de su há bi tat y la ca ce ría (Marsh et al.,
2008).

Cam pe che es uno de los es ta dos de la re pú bli ca don de vi ven es tos pri -
ma tes. Cam pe che es un es ta do con una ex ten sión de 57,924 km2, de la cual
apro xi ma da men te un 60% co rres pon de a bos que tro pi cal y apro xi ma da -
men te un 40% de es tos bos ques es tán pro te gi dos. Sin em bar go, en tre 1978 y
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1992 la tasa de de fo res ta ción anual en este es ta do fue de 4.5%, y de 1991 a
2000 Cam pe che per dió 16% de su cu bier ta fo res tal con res pec to a 1990.
Actual men te, la cu bier ta fo res tal ha sido eli mi na da en un 20% y otro 40%
pre sen ta di fe ren tes gra dos de frag men ta ción y de te rio ro. Por lo tan to, aun -
que este es un es ta do don de aún exis te una ex ten sión con si de ra ble de bos -
que tro pi cal que cons ti tu ye há bi tat po ten cial para los mo nos au lla do res
ne gros, exis te una ten den cia cla ra ha cia la trans for ma ción y pér di da de ese
há bi tat.

Cabe des ta car que Cam pe che es el es ta do con ma yor nú me ro de avis ta -
mien tos para esta es pe cie, y en un ejer ci cio re cien te de pla nea ción para la
con ser va ción rea li za do por la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y
Uso de la Bio di ver si dad (CONABIO) y la Aso cia ción Me xi ca na de Pri ma to -
lo gía A.C. (AMP), en el que se de fi nie ron áreas prio ri ta rias para la con ser va -
ción de los pri ma tes me xi ca nos, Cam pe che fue el es ta do con ma yor área
pro pues ta para su con ser va ción (To bón et al., 2012).

Fig. 2. Nues tro pro gra ma de in ves ti ga ción acer ca de los efec tos de la per tur ba ción
an tro po gé ni ca so bre las po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros fue rea li za do en
el es ta do de Cam pe che (re cua dro a la iz quier da). Ahí, es tu dia mos 14 gru pos de es -
tos pri ma tes (nú me ros den tro de los círcu los blan cos en la fi gu ra a la de re cha) que
vi vían en há bi tats con ca rac te rís ti cas eco ló gi cas muy va ria bles.

En el año 2005, cuan do em pe za mos un pro gra ma de in ves ti ga ción so bre 
los mo nos au lla do res ne gros en Cam pe che, sa bía mos que es ta ría mos tra ba -
jan do con una es pe cie de pri ma te ame na za da en una re gión de gran im por -
tan cia den tro de su área de dis tri bu ción po ten cial. Asi mis mo, en ese
mo men to se con ta ba ape nas con un par de es fuer zos de in ves ti ga ción acer -
ca de las po bla cio nes de mo nos au lla do res de Cam pe che. A lo lar go de los
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si guien tes ocho años, rea li za mos un con jun to de ac ti vi da des de cam po di ri -
gi das a ge ne rar co no ci mien to cien tí fi co bá si co so bre es tos pri ma tes. Mues -
trea mos 14 gru pos, vi vien do en frag men tos de sel va muy di ver sos (Fi gu ra 2).
Por ejem plo, es tu dia mos gru pos en gran des áreas na tu ra les pro te gi das,
como la Re ser va de la Biós fe ra Ca lak mul (gru pos 4 y 5 en la Fi gu ra 2), pero
tam bién gru pos en pe que ños frag men tos de bos que (e.g., gru pos 1 y 2 en la
Fi gu ra 2). Nues tra elec ción de los gru pos a es tu diar tuvo como ob je ti vo ma -
xi mi zar el con tras te en tre di ver sos atri bu tos de los frag men tos de sel va, in -
clu yen do ta ma ño y gra do de pre sen cia hu ma na, en tre otros.

A con ti nua ción, des cri bi re mos cómo las in ves ti ga cio nes efec tua das con
es tas po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros nos per mi ten co no cer me jor
cua les son las ame na zas a las que se en fren tan. Cabe men cio nar que la in for -
ma ción pre sen ta da aquí está pu bli ca da o en re vi sión en este mo men to, por
lo que omi ti re mos de ta lles me to do ló gi cos que pue den ser con sul ta dos en las 
fuen tes ori gi na les.

Amenazas deterministas para la persistencia de los monos aulladores
negros en Campeche
Empe ce mos por el efec to que tie ne la per tur ba ción an tro po gé ni ca so bre los
cam bios en el há bi tat. En este sen ti do, es im por tan te te ner en cuen ta dos es -
ca las de me di ción. La pri me ra es la de di fe ren cias en tre frag men tos de sel va.
Para un mono au lla dor, há bi tat ine vi ta ble men te sig ni fi ca un am bien te bos -
co so. Estos son pri ma tes ar bo rí co las, y re quie ren de ár bo les para vi vir. En
esta es ca la se pue den me dir nu me ro sas va ria bles que in clu yen la su per fi cie
del frag men to, así como as pec tos re la cio na dos con la es truc tu ra y com po si -
ción de la ve ge ta ción. Pero es im por tan te tam bién te ner en cuen ta las di fe -
ren cias en tre los pai sa jes. Cada frag men to co rres pon de a una por ción de un
pai sa je, y aun que los mo nos au lla do res son pri ma tes ar bo rí co las, ante los
efec tos de la per tur ba ción del há bi tat pue den ba jar al sue lo para mo ver se en -
tre frag men tos. En esta es ca la de pai sa je se ca rac te ri zan el nú me ro de frag -
men tos, co nec ti vi dad, o can ti dad de há bi tat (Ran gel-Ne grín et al., 2014;
Dias et al., 2015). Bajo las con di cio nes de dis tri bu ción de las sel vas en el es -
ta do de Cam pe che al gu nos pai sa jes es tu vie ron com pues tos por casi una to -
ta li dad de há bi tat, mien tras que otros por el con tra rio ape nas tu vie ron
há bi tat idó neo para los mo nos au lla do res. Por ejem plo, en pai sa jes con ma -
yor can ti dad de há bi tat, los frag men tos tu vie ron ma yor su per fi cie; los frag -
men tos ma yo res tu vie ron ár bo les ma yo res, lo que re pre sen ta más co mi da
po ten cial para los pri ma tes; pai sa jes con más há bi tat tu vie ron me nos frag -
men tos, o en otras pa la bras, es tu vie ron me nos frag men ta dos. Estas son en -
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ton ces evi den cias de pér di da, de gra da ción y sub-di vi sión del há bi tat
cau sa das por la trans for ma ción an tro po gé ni ca de los pai sa jes y de los frag -
men tos.

Avan zan do en el es que ma, vea mos aho ra cómo la trans for ma ción del
há bi tat se aso cia a cam bios en el há bi tat de otras es pe cies, lo que se re la cio -
na tam bién con al te ra cio nes en las in te rac cio nes en tre es pe cies. En este sen -
ti do, ana li za mos la va ria ción en la can ti dad de ma mí fe ros ob ser va dos en
cin co frag men tos con ca rac te rís ti cas muy va ria bles (Ran gel-Ne grín et al.,
2014). Vi mos que tan to a es ca la de pai sa je como a es ca la de frag men to exis -
tió va ria ción en los ma mí fe ros que se pu die ron en con trar. Los pai sa jes más
frag men ta dos tu vie ron me nos es pe cies de ma mí fe ros en to tal, así como de
her bí vo ros y om ní vo ros. En frag men tos más pe que ños hubo igual men te me -
nos es pe cies, mos tran do ade más al gu nos gre mios una ten den cia a la dis mi -
nu ción. Estas son evi den cias di rec tas de cómo la trans for ma ción del há bi tat
im pac ta a di ver sos gru pos de ani ma les (Ran gel-Ne grín et al., 2014).

Asi mis mo, en con tra mos di ver sas evi den cias de que los cam bios en el
há bi tat se aso cian a ame na zas en dó ge nas de di fe ren te tipo. Por ejem plo, a
ni vel con duc tual, ob ser va mos que la pro ba bi li dad de que los in di vi duos se
mo vie ran en tre gru pos es tu vo aso cia da a la can ti dad de há bi tat en el pai sa je
(Dias et al., 2015). Como vi mos an tes, pai sa jes con más há bi tat es tán aso cia -
dos a me nor frag men ta ción y a frag men tos con ma yor su per fi cie, por lo que
este re sul ta do in di ca que los in di vi duos se pue den dis per sar me jor cuán do la 
trans for ma ción del há bi tat es me nor, ya sea den tro de frag men tos con ma yor
su per fi cie, o en tre frag men tos en pai sa jes me nos frag men ta dos. A otro ni vel
de per tur ba ción en dó ge na, en con tra mos cam bios en la re pro duc ción. Por
un lado, la su per vi ven cia de las crías es tu vo aso cia da a la ca li dad de la ve ge -
ta ción, so bre vi vien do más crías don de la ve ge ta ción es ta ba más con ser va da
(Dias et al., 2015). Por otra par te, en con tra mos una in te rac ción in te re san te
en tre la in ver sión ma ter nal, la de ter mi na ción del sexo de las crías, la ca li dad
de los frag men tos y la su per vi ven cia de las crías. Como se co men tó, la ca li -
dad de la ve ge ta ción de los frag men tos está aso cia da a la su per vi ven cia de
las crías, de tal ma ne ra que en los frag men tos de ma yor ca li dad las crías so -
bre vi ven más. La su per vi ven cia de las crías está aso cia da a la pro ba bi li dad
de que una hem bra esté lac tan do al mo men to de una nue va con cep ción;
cuán do la cría so bre vi ve, la lac tan cia dura más, y es más pro ba ble por lo tan -
to que la hem bra esté lac tan do cuan do con ci be. Cuán do es así, nor mal men -
te su si guien te cría es una hem bra. Cuán do no es así, nor mal men te su
si guien te cría es un ma cho (Dias et al., 2017). Enton ces, es ta mos asis tien do a 
una in fluen cia in di rec ta de la ca li dad del há bi tat so bre la de ter mi na ción del
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sexo de las crías. Por otra par te, he mos re por ta do an tes que la mor ta li dad de
las crías ma cho es muy alta [al re de dor del 50% (Dias et al., 2015)]. De este
modo, esta in te rac ción con du ce en ton ces a la in te rro gan te de qué pa sa rá a
lar go pla zo con el re cam bio de in di vi duos en po bla cio nes que vi ven en los
frag men tos de baja ca li dad.

Aún en el ám bi to de las ame na zas en dó ge nas, he mos do cu men ta do
cam bios fi sio ló gi cos en los mo nos au lla do res ne gros en fun ción de ca rac te -
rís ti cas de su há bi tat. En par ti cu lar, a tra vés de la me di ción de glu co cor ti coi -
des fe ca les, en con tra mos evi den cia de que los in di vi duos es tán me nos
es tre sa dos cuán do vi ven en Áreas Na tu ra les Pro te gi das (Ran gel-Ne grín et
al., 2014). Este es un re sul ta do que des ta ca la im por tan cia de pro te ger el há -
bi tat de es tos pri ma tes.

Amenazas estocásticas para la persistencia de los monos aulladores
negros en Campeche
Por otra par te, ana li za mos del efec to de ame na zas es to cás ti cas, en par ti cu lar 
de la es to cas ti ci dad am bien tal y de las ca tás tro fes na tu ra les, so bre las po bla -
cio nes de mo nos au lla do res ne gros. Pri me ro, se ha re por ta do que los hu ra -
ca nes im pac tan ne ga ti va men te a las po bla cio nes de esta es pe cie en Be li ce
(Pa vel ka et al., 2007), por lo que es re le van te ana li zar su efec to po ten cial so -
bre las po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros de Cam pe che. Se gun do,
qui si mos mo de lar el efec to de la per tur ba ción an tro po gé ni ca, un tipo de es -
to cas ti ci dad am bien tal que en fren tan los mo nos au lla do res ne gros. Para
esto, rea li za mos un Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal, que re pre sen ta un
ejer ci cio de mo de la je de mo grá fi co que in ten ta pre de cir la pro ba bi li dad de
per sis ten cia de una po bla ción en el fu tu ro. Para este mo de la je, usa mos los
da tos que co lec ta mos a lo lar go de sie te años de mo ni to reo de mo grá fi co
(2006-2012), así como da tos de la li te ra tu ra acer ca de la fre cuen cia e in ten -
si dad de los hu ra ca nes en Cam pe che, y cal cu la mos el ries go de ex tin ción
para nues tras po bla cio nes (Dias et al., 2015). En la Fi gu ra 3 mos tra mos un
ejem plo del tipo de re sul ta dos que ob tu vi mos, aquí re su mi dos por ca li dad
del há bi tat. 
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Fig. 3. Re sul ta dos del Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal mo de la do para las po bla -
cio nes de mo nos au lla do res ne gros en Cam pe che. Se mues tran los re sul ta dos para
há bi tat de baja y alta ca li dad para dos pa rá me tros po bla cio na les: cre ci mien to po -
bla cio nal (a y b) y pro ba bi li da des de ex tin ción (c y d).

En há bi tat de alta ca li dad, un au men to en la fre cuen cia de hu ra ca nes no
ten drá un efec to im por tan te so bre la tasa de cre ci mien to po bla cio nal (r),
mien tras que la per tur ba ción an tro po gé ni ca sí. Se pue de apre ciar como el
cre ci mien to po bla cio nal se vuel ve ne ga ti vo con un 10% de au men to en la
per tur ba ción (Fi gu ra 3a). En el caso de há bi tat de baja ca li dad, de igual ma -
ne ra la va ria ción en la fre cuen cia de hu ra ca nes tie ne un efec to mar gi nal,
mien tras que el au men to en la per tur ba ción am bien tal pro vo ca dis mi nu ción
en cre ci mien to po bla cio nal (Fi gu ra 3b). Cuán do mo de la mos un es ce na rio
que de ma ne ra hi po té ti ca eli mi na la per tur ba ción an tro po gé ni ca, ve mos
como el cre ci mien to po bla cio nal au men ta con si de ra ble men te, aun que de
to das ma ne ras si gue sien do ne ga ti vo, in di can do que para es tas po bla cio nes
las ame na zas de ter mi nis tas son su fi cien tes para pre de cir cre ci mien to ne ga ti -
vo. En el caso de las pro ba bi li da des de ex tin ción, ve mos que es tas ape nas
va rían con cam bios en hu ra ca nes en am bos ti pos de há bi tat, pero au men tan
en fun ción de au men tos en la per tur ba ción am bien tal (Fi gu ra 3c y d).

Conclusiones y reflexiones
Con esta in for ma ción ter mi na mos el aná li sis de las ame na zas a las que se en -
fren tan los mo nos au lla do res ne gros en el es ta do de Cam pe che de acuer do
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al es que ma de Fis cher y Lin den ma yer (Fis cher y Lin den ma yer, 2007). Con si -
de ra mos que este aná li sis es su fi cien te para de fen der el ar gu men to de que
las ame na zas a las que se en fren tan los mo nos au lla do res ne gros en Cam pe -
che es tán con du cien do ac tual men te a la dis mi nu ción del ta ma ño po bla cio -
nal y au men to de la pro ba bi li dad de ex tin ción de las po bla cio nes. Para
con cluir, nos gus ta ría en fa ti zar al gu nos as pec tos im por tan tes que emer gen
de este aná li sis.

En pri mer lu gar, nues tras in ves ti ga cio nes in di can que la per tur ba ción
an tro po gé ni ca es una ame na za no ta ble para la per sis ten cia de los mo nos au -
lla do res ne gros en Cam pe che. La per tur ba ción an tro po gé ni ca ge ne ra ame -
na zas en dó ge nas y exó ge nas para los pri ma tes, lo que po drá com pro me ter
ne ga ti va men te su su per vi ven cia. Nues tra in ves ti ga ción nos per mi tió do cu -
men tar evi den cia di rec ta de ex tin cio nes lo ca les (el frag men to de uno de los
gru pos de es tu dio fue ta la do, con du cien do a la de sa pa ri ción de esa po bla -
ción), y de ma ne ra in di rec ta, el Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal pre di ce
que ocho de las 11 po bla cio nes es tu dia das se ex tin gui rán en los pró xi mos
100 años. Las tres po bla cio nes que pro ba ble men te no se ex tin gui rán tie nen
en co mún que vi ven en frag men tos con una su per fi cie su pe rior a 800 ha, un
ta ma ño po bla cio nal ma yor a 100 in di vi duos y son áreas pro te gi das. Esta in -
for ma ción es im por tan te para re fle xio nar acer ca de la in ver sión de re cur sos
en la con ser va ción, por que sa be mos que es tos son su ma men te li mi ta dos.
Des de nues tra óp ti ca, pen sa mos que es im por tan te di ri gir los a ac cio nes que
pue den im pac tar so bre las ame na zas que tie nen un efec to ne ga ti vo de mos -
tra do so bre los pri ma tes, así como di ri gir los ha cia aque llos frag men tos y po -
bla cio nes con ma yor pro ba bi li dad de per sis ten cia en el fu tu ro (i.e., aque llos
que no se ex tin gui rán con base en el Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal). Fi -
nal men te, nun ca hay que per der de vis ta que, aun que nos con cen tre mos en
el es tu dio de una es pe cie en par ti cu lar, como en el pre sen te ejer ci cio, lo que
ne ce si ta mos con ser var son pro ce sos eco ló gi cos, y esos en la ac tua li dad si -
guen es tan do bien re pre sen ta dos en frag men tos con gran su per fí cie. 
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