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Localización: Camino Antiguo Peñuela-Amatlán, Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Distancias:

A 1 km de la central camionera

A 1.5 Km del centro de Córdoba

A 800 m de la cabecera de Amatlán

A 300 m de Peñuela

A 120 km de Veracruz

Transporte:

Autobús Metro, Peñuela, AU y Plateado
¿Dónde nos ubicamos?



Aulas

Laboratorios

Microscopía

Fitopatología

Suelos

Biología molecular

Crio-conservación

Unidad de Manejo y Conservación de

Recursos Genéticos

Unidad de Colecciones Botánicas (herbario)

Unidad de Colecciones Zoológicas (bioterio)

Área de invernaderos

Maquinaria agrícola

Campo experimental

Centro de cómputo

Biblioteca

Cancha multiusos
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Prácticas de campo



Prácticas de campo



Eventos culturales



Actividades deportivas



• Estudiantes Francia, España, Italia, Chile, 

EEUU, Cuba, Costa Rica, Brasil, China

internacionalización



Reconocimiento al merito estudiantil



¿Dónde trabaja un biólogo o 

un agrónomo?



Supervisor de proyectos Analista bioclínico

Coordinador de programas 

ambientales

Asesor de medioambiente

Seguridad ambiental y salud 

laboral

Técnico de estudios de 

biodiversidad

Desarrollo de biomedicinas Asesoría acuícola

Técnico en vida silvestre Comercialización de vida 

silvestre

Calidad de carne Profesor – Investigador

Supervisor de procesos 

agroindrustriales

Encargado de ranchos y 

empresas 

Coordinador programas

agropecuarios

Asesoría en Agroquímicos

Ingenios azucareros Comercializador de productos 

agropecuarios

Producción Hortícola Producción animal

Profesor – Investigador Analista de suelos

Técnico de producción Asesor de crédito agropecuario

¿Dónde trabaja un 

biólogo?



¿Por qué estudiar en la UV?



Características del paisaje, del ambiente y de la 

biodiversidad en Las Altas Montañas
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Bosques tropicales (selvas bajas, medianas y altas,

cultivos de caña y agroecosistemas) Bosques Mesófilos, agricultura y ganadería

Bosques Xerófilos – Matorral XerófiloBosques de coníferas – Páramo de Altura









Problemática regional de la 
biodiversidad



Problemática sobre las poblaciones silvestres



¿Qué hacemos con la agrobiodiversidad regional?

Desarrollamos estudios para generar conocimiento 
que sirvan en las decisiones de manejo y conservación













En resumen, los mapas desarrollados 
en SIG:

Investigación para el manejo y 

conservación de la agrobiodiversidad

- Identificación localidades con presencia 

de agrobiodiversidad.

- Zonificación agroecológica de cultivos 

de importancia económica regional.

- Identificación de áreas con potencial de 

conservación de la agrobiodiversidad.

- Planes de Manejo de la 

agrobiodiversidad.

Se han podido estudiar:

~ 10 especies asociadas a agroecosistemas con 

potencial alimenticio.

- Se ha planificado la mejora genética de 

poblaciones de chiles.

- Se planea una caracterización de razas de maíz 

nativo de la región para su protección.





MAMÍFEROS SILVESTRES DE LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ

Mayor información: 

Dr. Ricardo Serna Lagunes, rserna@uv.mx

www.uv.mx/personal/rserna

Se han detectado especies de mamíferos silvestres importantes en el equilibrio del ecosistema por medio de cámaras trampa.

Mapache Tigrillo Tejón

Conejo Armadillo Tlacuachillo

Temazate Tlacuache Ardilla

Zorra Tepezcuintle

Protege su hábitat y ecosistema

mailto:rserna@uv.mx
http://www.uv.mx/personal/rserna




LAS AVES: ESTUDIO Y CONSERVACIÓN

Irving MoralesJulián SuarezJosé Miguel Pimentel Miguel Arellano Ricardo Serna



Están divididas en dos categorías 

de manejo: 

Extensiva: en vida libre.

Intensiva: en cautiverio.
Espacios de promoción de 

esquemas alternativos de 

producción compatibles con la 

conservación de la vida silvestre.

Surgen como alternativa para el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

rurales





Reflexiones
• En los bosques de la región centro de Veracruz, las

características del paisaje, del ambiente y de la

biodiversidad son heterogenéas, por lo que puede

considerarse un hotspot.

• La producción de flora y fauna silvestre bajo el sistema

de UMAs es una opción de desarrollo sustentable para

comunidades rurales.

• Existe un campo laboral en el manejo de la

biodiversidad bajo el esquema de UMAs.

• Un programa de manejo de la región ayudará a la

conservación de la biodiversidad y del paisaje.



Estudios e investigaciones en cérvidos silvestres y en 

cautiverio: implicaciones de la filogeografía
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¿Venados en México?

Venado Bura

Odocoileus hemionus

Venado Temazate Rojo

Mazama temama

Venado Temazate 

Pardo de Yucatán

M. pandora

Venado Cola Blanca

O. virginianus



Odocoileus virginianus 38 subespecies         14  en México 

Papel ecológico.

Trofeos y elaborar prendas. 

Medicina tradicional.

Valor proteico de la carne: 28.8g/100g.  179 kcal. y 7.1 g de grasa 

/100g.

Mazama temama Se encuentra en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca,

Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Población decreciente.

Rumiante selectivo.





Zonas conservadas :
Selvas altas y medianas perennifolias y 

subperennifolias, bosque xerófilo, bosque 
mesófilo de montaña y bosque de pino-encino

Habita ocasionalmente en vegetación 
secundaria y cultivos cercanos y 

agroecosistemas 

La información biológica de la especie se limita 
a estudios desarrollados en Oaxaca, Puebla y 

Veracruz

Su presencia se reporta en diferentes tipos de 
vegetación en Yucatán, Campeche, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Chiapas.



Problemática sobre las poblaciones silvestres de venados



Están divididas en dos categorías 

de manejo: 

Extensiva: en vida libre.

Intensiva: en cautiverio.
Espacios de promoción de 

esquemas alternativos de 

producción compatibles con la 

conservación de la vida silvestre.

Surgen como alternativa para el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

rurales



https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-o-

renovacion-de-unidades-de-manejo-para-la-

conservacion-de-la-vida-silvestre-

uma/SEMARNAT427

Registro de UMAs: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-

responsable-tecnico-unidades-de-manejo-para-la-

conservacion-de-la-vida-silvestre-uma/SEMARNAT463

Responsable Técnico: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-o-renovacion-de-unidades-de-manejo-para-la-conservacion-de-la-vida-silvestre-uma/SEMARNAT427
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-responsable-tecnico-unidades-de-manejo-para-la-conservacion-de-la-vida-silvestre-uma/SEMARNAT463




Manejo de venados en 
UMAs

¿Qué pasa con la endogamia y consanguinidad?

¿Cómo conservamos la diversidad 

genética en cautiverio?

Habilidad materna

Destetes

Nutrientes



Filogeografía

Tres enfoques:

- Filogenia

- Demografía histórica

- Biogeografía de las
genealogías de interés.

(Avise, 2000)

En una población donde cada

hembra se pasa sus genes por otra

hembra en la generación siguiente:

t0

t+1

N0

N+1

Entonces… de generación en 

generación 

La diversidad genética disminuye

t0

t+1

N0

N+1

En poblaciones naturales, las

hembras presentan variación en el

número de crías.

Como consecuencia…

La filogenia matrilineal se bifurca a 

medida que algunos linajes 

proliferan y otros se extinguen.

Sí seguimos la información genética 

de los linajes, podemos tener un 

mapa de relaciones genéticas entre 

individuos con base en su origen 

geográfico.

Estudia los principios y 

procesos que 

determinan la 

distribución geográfica 

de los linajes. 



ADNmt en Filogeografía

• Homoplasia (Miles de copias idénticas por

célula).

• Ausencia de recombinación (ADNmt no

recombina).

• Herencia matrilineal (escaso ADN paterno,

dañado por estrés oxidativo).

• Tasa de evolución rápida (superior a la del ADN

nuclear).

Implicaciones:

a) Conservación de la

diversidad genética de

especies en riesgo.

b) Mejora de genética ex

situ e in situ.

c) Restauración de

poblaciones.





Detergentes

Alcoholes 
Material biológico

Digestión con 
Proteinasa K

Verificación en gel 

de agarosa

Inyección con

dardo: Ketamina al

10% a una dosis

de 2 mg/kg y

Xilacina al 30% a

una dosis de 3

mg/kg



https://www.researchgate.net/publi

cation/258129643_Ecologia_Molec

ular

https://link.springer.com/book/10.

1007/978-3-030-65606-5

Hall BG (2004) Phylogenetic trees

made easy: A how-to manual.

Sinauer Associate, Sunderland,

EU.

Hall BG (2013) Building

phylogenetic trees from molecular

data with MEGA. Molecular Biology

and Evolution 30(5): 1229-1235.











Otros estudios

a b

a b

Identificación morfológica de ectoparásitos. 

a
b

c c

Muestras de 
ectoparásitos
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62



63



USO DE APLICACIONES MÓVILES Y 
PLATAFORMAS DE MONITOREO 
BIOLÓGICO EN ANP: AVIFAUNA
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Avifauna
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Evaluación del programa de reforestación con la especie Pinus hartewii en 

el área denominada Valle del Encuentro, Parque Nacional Pico de Orizaba

Académico: Dr. Ricardo Serna Lagunes

rserna@uv.mx; www.uv.mx/personal/rserna
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Reuniones de trabajo

1. Solicitud de Fundación 

Montosa a la FCBA

- Oficios a Consejo Técnico

- Aval de Dirección

- Préstamo de Vehículos

- Documentación de alumnos

2. Elaboración y presentación del 

Plan de Trabajo

- Actividades a desarrollar

- Fechas de implementación

- Determinación de Brigadas

- Taller de capacitación a 

brigadistas.

3. Logística de la actividad

- Renta de vehículos

- Preparación de lunch

- Enfermera

- Equipo CONANP



Objetivo: realizar una evaluación del
programa de reforestación con la especie
Pinus hartewii en el área denominada Valle
del Encuentro, PNPO.



60 hectáreas con más de 60 mil pinos hartewii: aprox 1000 pinos por 

ha 

Reforestados en los años: 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019



Curso 
capacitación



Participación de 6 brigadas de campo formadas por:
Académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias región Orizaba-Córdoba, Universidad Veracruzana, 

Fundación Montosa y personal de CONANP:



28 de abril de 2023: listos para la misión





50 m

250 m2

50 m

250 m2



Árboles muestreados: se contabilizaron 744 árboles

reforestados de Pinus hartewii en los seis polígonos

reforestados; es decir, se contabilizaron en promedio

124 árboles en cada polígono reforestado.

Polígono/Año 

de reforestación

Árboles 

contabilizados

Círculos de 

muestreo

Superficie 

muestreada (m2)

2014 230 12 2986.2

2016 36 2 497.7

2017 155 8 1990.8

2018 119 7 1741.95

2019 131 7 1741.95

2022 73 5 1.244.25

Total 744 41 10,202.85
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Altura y Diámetro: Con el muestreo realizado se

obtuvo que el predio de 2014 presenta los pinos con un

promedio de 95 cm de altura y un diámetro promedio de

1.95 mm.

Observaciones: Se registraron pinos de más de 200 cm

de altura (2 metros), posiblemente estos árboles son de

regeneración natural.



Vigor 

normal

50%
Bueno

35%

Raquítico

15%

Estado

Vivos

87%

Muertos

13%

Vigor

Sanos

80%

Enfermos

20%

Enfermedades



Diagnóstico: Con base en los indicadores evaluados

(estado, vigor y enfermedades), estos se consideran

óptimos en plantaciones reforestadas, ya que

superan el 70%.

En el área reforestada se encuentran especies representativas del PNPO, por lo que se 

puede decir que, la reforestación ha tenido impactos positivos en el área.

Pinos que se han desarrollado adecuadamente y otros presentan un bajo crecimiento:

es por la naturaleza de la especie y las condiciones climáticas y edafológicas a las que

están expuestos.
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86¿Quiénes son?

Origen, edad

Especie o especies de interés

Qué esperas aprender

¿Qué es una población 

biológica?

1

2

3

4


