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Sphaeropsidaceae, don de la familia Moniliaceae exhibi6 [a mayor riqueza de especies (4),
seguida par Ja Dematiaceae (3); de igual forma la c1ase Ascomicete con cuatro familias,
Sordariaceae, Chaeromiaceae, Lasiosphaerinaceae y Nectriaceae, siendo Sordariaceae la mas
represenrariva en especies (2). Las c1ases Oomycetes y Zigomycetes presentaron una familia,
Pytiaceae y Mortierelaceae respectivarnente; la familia Pytiaceae estuvo representada por tres
especies. Es de anotar que, la c1ase-forma Deuteromycetes presenta la mayor riqueza en
familias, especies y la mayor abundancia de individuos, sin embargo, los individuos can las
mayores frecuencias y una amplia distribuci6n corresponden a las c1ases Ascomycetes y
Oornycete. Las especies de hongos siguieron un patron de distribuci6n fundamentado en la
heterogeneidad espacial como temporal de los habitats en estudio. -Pythium vexans y Sordaria
fimicola representaron el 33% de la abundancia total de las especies de hongos asociadas a la
necromasa de Espeletia grandiflora.
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RESUMEN
La materia organica es un compartimento importante dentro de los ecosistemas y su estudio
puede proporcionar criterios de manejo para ecosistemas can conflicto de uso, como son los Bas-
ques Altoandinos en Colombia. Para realizar este estudio, se escogi6 un bosque altoandino en [as
cerros orientales de la ciudad de Bogota. Para el sitio de esrudio se caracterizaron las reservas
orgamces y minerales de los compartimentos foliar, mantillo y suelo; adicionalmente se esrablecio
la descomposici6n mediante el metodo de canastas de descomposici6n de tres mantillos de dis-
tintas procedencias (bosque altoandino de Bojaca, bosque de robles de Pacho y paramo de Cruz
Verde), ademas del mantilla del sitia, y de cuatro especies seleccionadas (Clusia multiflora, Piper
bogotense, jug/ans neotropica y Tillandsia fendleri). Las especies con mayor descomposici6n fueron
Juglans neotropica y Piper bogotense, las cuales presentaron rambien los mayores contenidos de
nurrienres y la mayor liberaci6n de nutrientes en la descomposici6n; Clusia multiflora y Tillandsia
fendleri presencaron menor descomposici6n y menores contenidos de nutnentes. C. multiflora pre-
sent6 una liberaci6n media de nutrienres y T. fendleri una liberacion baja. Basandose en escas
caracterfsticas, se sugiere utilizar a j. neotropica y" P. bogotense para la movilizacion de nutrientes
dentra del sitio ya C. multiflora para promover la reserva de nutrientes dentro del mantillo del
bosque. EI aporte desde eJ compartimento foliar al compartimento mantilla representada en la
carda de hojarasca fue de 13.4 Ton Ha-1· Ano-1, siendo las especies que mas apartan Clusia
multiflora, Vaccinum sp. y Weinmannia tomentosa. La prafundidad promedia del mantillo fue de 16
em, can una densidad promedia de 14.32 Kg. moly un peso promedio de 23.49Tan por hectarea.
Ef mantilla proveniente de Bajaca y el mantillo nativo del sitia presenraran la mayor descom-
posicion, los mayores contenidos de nutrientes y las mayor liberaci6n de nutrientes dentro de los
mantillos. Los mantillas de Cruz Verde y Pacha tuvieron baja descomposicion y bajos contenidos
de nutrientes, adem as de baja liberaci6n de nutrientes. EImantillo de Pacho retuvo fosforo dentro
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de los remanentes de descomposici6n, par 10 que se sugiere utilizar el roble (Quercus humboldti;)
en ecosistemas don de el fosforo sea limitante. EI suelo del sitio tuvo mayor concentraci6n que el
mantillo de todos los nutrientes, a excepci6n del nitr6geno y el f6sforo. AI comparar las reservas
organicas y minerales par hectarea y los flujos organicos y minerales par hectarea ana denrro del
sitio, se encontro que la descomposici6n del mantillo es menor que la carda de hojarasca, par 10
que el mantillo tiende a acumularse, y que el elernento limitame es el fosforo, puesto que su con-
centracion es mayor en e! mantillo que en el suelo. En el sitio no se evidencio efecto del microam-
biente en la descomposici6n ni en [a producci6n de hojarasca.
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RESUMEN

En la actualidad los cultivos celulares tridimensionales son muy utilizados, ya que imitan las
condiciones in vivo de las celulas. Uno de los cultivos mas desarrollados es el de fibroblastos
dermicos dentro de geles de colageno en forma de lenteja, los cuales se contraen de un 70%
a un 80% durante las primeras 24 horas de cultivo. EI objetivo inicial de esre trabajo fue aislar
fibroblastos endoneurales (FE) del nervio ciatico de rarones ICR, mantenerlos en cultivo en
monocapa y fuego en cultivo tridimensional en geles cilindricos de colageno tipo t de 1,6 mm
de diametro y 3 mm de largo, form ados en las pr6tesis de silicona empleadas para regeneraci6n
de nervios perifericos; imitando las condiciones del nervio in vivo para que pueda ser emplea-
dos en regeneracicn. Jnicialmente se retira epineuro y perineuro del nervi 0, dejando 5610 el
endoneuro que se disocia con colagenasa (SOOU/ml) y luego se Ie hace una disociacion me-
canica. Las celulas libres, se cultivan en monocapa con DMEM suplementado con 20% suero
bovina fetal, logrando un 95% de pureza en cultivo primario; en los subcultivos se purifican y
amplifican los FE. Estos se aislan y se mezclan con una soluci6n de colageno tipo I a 0,5mglmJ
para [a formaci6n de los geles, teniendo en cuenta que cada gel contenga 50.000 fibroblastos,
se introduce la mezda dentro de las pr6tesis de silicona y se dejan gelificar, siguiendo et mismo
procedimiento se formaron geles sin celulas; una vez formados los geles se liberan de las cama-
ras y se cultivan en suspension 1, 3, 5, 7, 15 Y30 dfas. AI cumplirse cad a uno de los tiempos
de cultivo, se analiz6 la apariencia del colageno y la distribuci6n de los FE en microscopia
6ptica y de fluorescencia. Los cultivos primarios de FE se obtuvieron a los 5 dfas, logrando
acortar el tiempo de confluencia entre 15 y 20 dfas con respecw a 10reportado en la literatura;
un dato novedoso fue la purificaci6n total de los FE en el primer subcultivo. En los geles sin
celulas se observa una degradacion progresiva del co)ageno que se evidencia por primera vez a
los 15 dfas de cultivo y es total a los 30 dias. Durante los primeros 7 dias de cultivo, los FE
dentro de los geles ruvieron una viabilidad alta (superior al 80%) y se distribuyeron homo-
geneamente; adem as la contracci6n de los geles es muy leve, del 60% a los 7 dfas. En el dfa 1S


