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DISCURSO INAUGURAL

Senores,
Estudiantes de biologfa de todas las universidades del pars, Decano y profesores del departamento,
invitados especiales y expositores, companeros.

Buenos dfas.
Organizar la III Version del Encuentro Cientffico de Estudiantes de Biologfa ha side una tarea ardua.
No es facil buscar ayuda para cubrir todos los aspectos del evento. Aunque somos un equipo ideal
que trabaja como reloj -seguramente por la supremada femenina- exisren obstaculos real mente
duros, pero entre todos hemos podido superarlos y vamos a poder perpetuar el encuentro. ~ytanto
esfuerzo para que? Me han preguntado varias veces. ~Le pagan? ~Le dan algo? Mi respuesta siempre
es la misma: No. No me pagan, pero sf me dan mucho. Me dan experiencia y una oportunidad de
oro para hacer algo por mis compafieros y por mf

Poder mostrarle a otros bi61ogos en formaci6n los rrabajos de investigaci6n que hemos heche y ademas
poder apreciar los trabajos que ellos han hecho. Y es que la exposicion, divulgaci6n y publicacion de
trabajos es el pan diario no s610 de la biologfa sino de la ciencia en sf. Se puede ser muy bueno en ella-
borarorio, pero si no se sabe mostrar adecuadamente los resultados, no se Ilega a ningun sitio. Por eso
esra reunion es fundamental.

Tener fa posibilidad de practicar y mejorar tanto en la exposici6n como en la publicacion de crabajos
desde el pregrado, es una oportunidad unica que se traduce en un mejor desarrollo y por consi-
guiente en un mayor crecimiento academico y profesional. Par esta misma raz6n debemos cuidar y
promover el encuentro para que cad a dfa sea mejor, mas grande y mas fuerte, pero siempre con el
mismo objetivo: ayudar a todos los estudiantes de biologfa del pars a ser mejores bi610gos y ante
todo mejores seres humanos para Colombia y para el mundo.

Asf, en nombre del comite organizador, declaro inaugurado este tan esperado III Encuentro Cien-
tffico de Estudiantes de Biologfa.

Bienvenidos y muchas gracias.

Atticus Pinz6n Rodrfguez
Coordinador General
III Encuentro Cientffico de Estudiantes de Biologra
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INVENTARIO DE HONGOS DE LA CLASE Basiodiamyeotina EN UN BOSQUE DOMINADO POR
ROBLES EN LA VEREDA SAN JOSE DEL CENTRO, ARCABUCO, BOYACA, COLOMBIA

PAOlA DELGADO, LILIANAPATRICIAjiMENEZ, ANDREA L1UANANMANCIPE. Programa de Biologra, Faculrad
de Ciencias. Universidad Pedagcgica yTecnol6gica de Colombia. Tunja, Colombia.

Se presenta un inventario de hongos de la c1ase basidiomycotina que incluye regisrro forografico, clasificacion
y descripciones morfologicas de 18 especies enccntradas en un bosque de roble en cercanras al penrr-erro
urbane del municipio de Arcabuco (Bovaca, Colombia). Basidiomycotina es la clase de bongos mas evolu-
cionados. Se denomina asf debido a que posee basidios. Estes hongos pueden presenter cuerpo fructffero 0

carecer de esre. Segun la tabicacion del basidio son Homobasidiomicetes 0 Heterobasidiorniceces. Para la
coleccion de los hongos se tornarcn en cuenta las condiciones del suscrato. Se coleccaron basidioca-pos
jovenes y adultos, para conocer las caracterfsticas del ejemplar. Los hongos se manipularon cui dado-
samente, se envolvieron en papel parafinado para evitar la desecacion. Segun Churchill y Linares (199S) la
metodologia utilizada puede ser lIamada "instinriva", a ateatoria por no rener una zona de muestreo de-
finida. Se encontrarcn en total 18 especies diferentes, pertenecienres a la c1ase basidiomycotina, de las cuales
17 fueron identificadas hasta genera y/o especie. AI orden Agaricales pertenecen [a mayor canridad de fami-
lias, entre elias las Tricholomataceae y Strophariaceae ya que parece que poseen caracrerrscicas y condiciones
adaptativas que les permiten su mejor crecimiento. Los sustratos mas comunes son hojarasca y materia or-
ganica en descomposici6n (estiercol).

ASPECTOS DE LA REPRODUCCION Y El COMPORTAMIENTO DE Podilymbus podieeps
(AVES: Podicipedidae) EN DOS HUMEDALES DE BOGOTA, COLOMBIA

HENRY BENITEZ', JORGE MORALES/,JOSE CELYFAjARDOl. 'Grupo de Biologfa Molecular, Centro de Investi-
gaciones y Desarrollo Cientffico, lProyecto Curricular Licenciatura en Biologfa, lEspecializaci6n en Educaci6n y
Gesti6n Ambiental. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogota, Colombia.

Los humedales Santa Marfa deluge y La Florida, Bogota (Colombia), fueron seleccionados para estudiar
la reproducci6n y el comportamiento de Podilymbus podiceps, durante septiembre de 1998 - junio de 2000.
Se realizaron observaciones en franjas y estaciones fijas en ambas localidades de estudio. Evidenciamos que
Podilymbus podiceps establece vfnculos sexuales monogamos aparentemente temporales durante aproxi-
madamente cuatro meses. En 1S parejas (13 en Santa Maria del Lago, 2 en la Florida). Observarnos las
fases del cicio reproductivo como formacion de pareja, cortejo, copula, y la participaci6n cooperativa del
macho y la hembra para la elaboracion de nidos e incubaci6n de huevos. Los nidos fueron elaborados con
la vegetaci6n acuatica presente en los humedales y lodo. La nidada consta de 1 - 6 huevos, en ellos se pre-
sent6 variacion de la coloraci6n durante el transcurso de la incubaci6n debido a la temperatura registrada
en 14 nidos y par los materiales con los que fueron elaborados. Ademas, documentamos los cuidados
parentales y el perfodo de emancipaci6n de crias en el humedal Santa Marfa del Lago. En Santa Marfa del
Lago comprobamos que la reproduccion de la especie fue exitosa a partir de agosto de 1999 hacia el final
del estudio y aparentemente se via influenciada por la precipitaci6n y el crecimiemo de la vegetaci6n
acuatica. En el humedal La Florida la anidacion de la especie no fue viable, dos nidos registrados en este
lugar durante el perfodo de estudio, no tuvieron exito.

DIAGNOSIS DE lOS PRINCIPAlES GRUPOS TAXONOMICOS
DE INVERTEBRADOS MARINOS COLECTADOS EN LA ENSENADA DE SISIGUAKA - TAGANGA,

SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO
LENIN FL6REZ-LEIVA, FRANCISCO GUERRERO-BOLANO, NORBELIS NUNEZ-PADILLA,BLADIMIRZUNIGA-
CEsPEDES. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias Basicas, Universidad del Magdalena. Santa Marta,
Colombia.

Los invertebrados marinas son un grupo de organismos que evolutivamente se han adaptado a este tipo
de ambientes y que constituyen un eslab6n importante dentro de las redes troficas de estos tipos de eco-
sistemas. Con el objetivo de reconocer los principales grupos de invertebrados marinas se realiz6 una
diagnosis de ellos, al igual que la evaluaci6n de la abundancia relativa por Filum y habitat en la ensenada
de Sisiguaka _Taganga, Caribe colombiano_ Se tomaron manualmente muestras de organismos desde el li-
toral rocoso examinando las zonas supralitoral, mesolitoral e infralitoral hasta tres metros de profundidad
(bent6nica), colectando la fauna de tales sectores teniendo en cuenta los microhabitars ocupados par ellos
en febrero de 2001. En general, la mayor abundancia relativa la present6 el Filum Mollusca con un 58%, con
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respecto a los Filum Annelida y Eooinodermata con igual porcentaje 13%, e! Filum Artropoda 11% y por ultimo el
Filum sipunculida 2.7%. EI habitat mas ocupado fue el rnesolitoral enconrrandose en su mayoria organismos
percenecienres al genero Nerita (Mollu5Ct1: Neritidae), el cual contribuy6 a esta abundancia relative en dichc ha-
bitat en particular. Se conduy6 que Sisiguaka - Taganga ha pesar de ser una ensenada relarivamenre pequena
en longitud, ofrece una variedad de microhabitats para los inverrebrados marines allf presentee.

DETERMINACl6N DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA Y SU POSIBLE INFLUENCIA
SOBRE LA FAUNA ASOCIADA EN REMOLINOS, PUERTO L6PEZ (META, COLOMBIA)

ADRIANA ALEXANDRA MALDONADO CHAPARRO, BIBIANA G6MEZ VALENCIA, YISElA FIGUEROA CAR-
DOZO. Departamento de Biologra, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Se esrablecio una posible relacion entre los cam bios espaoo-rernporales de diferentes tipos de cobertura y su
influencia sobre la fauna asociada. Con esre fin, se identific6 y compar6 de forma cualirativa y cuancitativa
los cambios en los tipos de ccbertura, entendidos como perdida 0 aurnento de su area. EI esrudio se realize
en un area comprendida entre el bosque de vega del rio Meta y los bosques de los cafios Piedra Candela y
Mata-Mata, ubicados en la inspecci6n de Remolinos (Puerto Lopez, Meta, Colombia). EI anal isis multi-
temporal se realize teniendo como base fotografias aereas de los anos 1989 Y1992, Yverificaciones de campo
de 2002. Se identificaron cinco tipos de coberturas y se encontraron cambios como disminucion ylo aumenro
de las areas, y cambios en el usa de la tierra. EI efecto de los cambios en la cobertura se determin6 sobre
algunas especies ani males vertebradas registradas durante una salida realizada entre el7 yell 0 de septiembre
de 2002, mediante la construcci6n de un fndice de calidad de habitat en el que se evalu6 la cercania a cuerpos
de agua, heterogeneidad, efecto antr6pico y area de acci6n para cada especie. EI fndice de calidad de habitat
valorado con las especies seleccionadas file de 3.6715 '0 que Ie da un gran valor para ser usada como area de
conservaci6n. Aunque se presentaron cambios en las coberturas identificadas, que no implicaron procesos
de rragmentaci6n, noose pudo determinar un efecto de estos sobre la fauna asociada.

LOS MACROINVERTEBRADOS BENT6NICOS DE POZO AZUL (CUENCA DEL Rio GAIRA.
COLOMBIA) Y SU RELACI6N CON LA CAUDAD DEL AGUA

FRANCISCO GUERRERO-BOLANO, ANA MANJARRES-HERNANDEZ, NORBEUS NUNEZ-PADILlA. Programa
de Biologfa, Facultad de Ciencias Basicas, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.

En julio de 2002 se realiz6 el estudio de algunos parametros fisicoqufmicos y la estructura de la comuni-
dad de macroinvertebrados bent6nicos asociados a 4 coriotipos (piedra, hojarasca, sedimento y macr6fitas)
en el sector de Pozo Azul sobre la cuenca del rfo Gaira (Magdalena, Colombia). Se di5Cute la relaci6n entre la
estructura de la comunidad y la calidad del agua del sector. Los parametros fisicoqufmicos estuvieron deter-
minados en gran medida por las caracterfsticas geograficas del sistema. EI agua se caraCteriz6 por estar satu-
rada de oxfgeno y por la ausencia de compuestos intermedios de la estabilizaci6n de la materia organica como
nitritos y amonio. Se colectaron 588 individuos distribuidos en 11 6rdenes y 38 familias. Los 6rdenes mas
representativos fueron el Trichoptera, Coleoptera, Diptera y Ephemeroptera, siendo el ultimo de ellos el mas abun-
dante. Las familias mas representativas fueron Baetidae, Simuflidae, Per!idae, Chironomidae e Hydropsychidae, en
ese mismo orden de abundancia. Para la relaci6n de la estruetura de la comunidad con la calidad del agua
se calcul6 el fndice BMWP, adaptado por la Universidad del Valle, Cali, Colombia, que estableci6 para este
caso un agua de 6ptima calidad y 0ligosapr6bita, segun la ecologfa sapr6bita, estado alcanzado luego de la
estabilizaci6n fi-ente a pequenas alteraciones inducidas por las aetividades del cultivo del cafe en la zona.

INVENTARIO PRELIMINAR DE LA COLE6PTEROFAUNA DE LOS BOSQUES SUBXEROFmCOS
DE LOS CERROS DE SANTA MARTA, MAGDALENA (COLOMBIA)

LARRYJIMENEZ, WILLIAM MENDIETA, NElS MARTINEZ. Departamento de Biologfa, Facultad de Ciencias
Basicas, Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia.

Actualmente los bosques subxeroffticos de los cerros de la ciudad de Santa Marta, Magdalena (Colombia),
sufren una fuerte intervenci6n antr6pica y son escasos los trabajos que se han realizado para conocer la
cole6pterofauna existente en estos. Con el fin de realizar el inventario preliminar de la cole6pterofauna de
este zonobioma, se muestrearon en el mes de marzo de 2003 los cerros La L1orona y La Cueva, ubicados
en el perimetro urbano de la ciudad. Fueron ubicados dos transeetos por cerro, cada uno con 5 trampas
de caida Pitfall, separadas entre sl par 30 m, las trampas fueron cebadas con excremento humano y perma-
necieron en ef sitio de muestreo durante 48 horas. Adicionalmente, se colectaron individuos manual mente
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de la hojarasea y de las epffitas de la vegecacicn circundante. Para la identificaci6n de los organismos
se utihzo un microscopic esterecsccpico CARL ZEISS-JENA 604316 Y cleves especializadas para el orden.
As! mismo, en cad a transecto se efecruaron mediciones de temperatura y humedad relative con un higr6-
metro SLING, F. SPIRIT 03222·20. Se colecraron 4.400 individuos peneoecientes a 9 familias de Coleoptem.
La familia mas abundante fue Tenebrionidae con 96% del total de individuos. De las 9 families. 7 son de ha-
bites Fitofagos principal mente (Tenebrionidae, Ptinidae, Coccinellidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Bruchidae,
Curculionidae), 10 que evidencia la relacion de dependencia existente entre la cole6pterofauna y el ripe de ve-
geracion presente en esre zonobioma.

CARACTERIZACION DE DOS POBLACIONES DE Mellocactus sp.
EN EL DESIERTO DE LA TATACOA (VllLAVIEJA, HUILA. COLOMBIA)

PATRICIAVElASCO LINARES, M6NICA ACOSTA ORTIZ. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Se caracterizaron des poblaeiones de Mellocactus sp, ubicadas en dos sirios conrrascanres; una plana y co-a
en pendienre fuerte, en la vereda el Cusco (Municipio de villavieja, Huila, Colombia). Se analiz61a relaei6n
entre la densidad poblacional y la pendiente del terrene, se compar6 la estrucrura pobtacional en los des
stcios, se evaluo el grado de agregaci6n de los individuos y se grafic6 la distribuei6n de la poblacion. En
cad a sino se realizaron cuatro parcel as de 5 x 5 m (25 m') en donde se contaron todos los individuos, se
midieron variables como: altura rotal, altura del individuo, altura del cefalio, diametro, nllmero de aristas,
numero de macollas, estado fenol6gico, cereania a roeas, y numero de muertos. La ubieaci6n de eada indi-
viduo se marco con un GPS y se grafic6 en un mapa. EI analisis discriminante muestra que las poblaeiones
son significativamente diferentes entre sf (a<O,OOOOO; R'_0,76287). En pendiente fuerte se contabilizaron
115 individuos (106 vivos y 9 muertos), 50 en estado vegetativo, 56 en estado reproductivo y 31 creeiendo
eerca a las piedras. En la zona plana se contaron l20 individuos (111 vivos Y 9 muerros), 8 en estado repro-
ductivo, 103 en estado vegetativo y 105 creeiendo asociados a piedras. EI patr6n determinado para las
poblaciones muestra que en la zona plana el patr6n tiende al azar (Coeficiente de variaci6n X/crn-1-1.169),
yen la zona pendiente el patr6n tiende a la uniformidad (Coeficiente de variaci6n X/an- 1-3.1838).

IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA Halobacteriaceae
EN LAS MINAS DE SAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIR.A.. CUNDINAMARCA. COLOMBIA

V. BECERRA, D. M. CORTES, J. c. GIRALDO. Programa de Biologia, Facultad de Ciencias Basieas Naturales.
Universidad Incea de Colombia, Bogota.

Este estudio busea identificar microorganismos hal6fflos en muestras de las minas de sal de Zipaquira. Se
identiffearon dos generos representativos Halobacterhlm sp. y Ha!ococcus sp. y se determino la concentr"aci6n
optima de crecimiento de NaCI: 2.5 M.

EVALUAC16N PRELIMINAR DE LA VELOCIDAD Y TEMPERATURA SOBRE lOS HONGOS
ASOCIADaS A LA HOJARASCA SECTOR POZO AZUL, RIO GAIRA (COLOMBIA)

JORGE LUNA FONTALVO, SILVIACARRERA QUINTANA, DIANA TAMARISTURIZO. Programa de Biologla,
Facultad de Ciencias Basieas, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.

En los sistemas limnoliticos eonfluyen diversos factores Fisicos como la temperatura y la veloeidad del agua
entre Otros. Estimando la importaneia de los hongos en el metabolismo de los eeosistemas acuaricos se
estableci6 el efeeto que tiene la temperatura y la veloeidad de la corriente sobre la composici6n fungi-
ca de la hojarasca y el papel de las mismas involueradas en el proceso de la descomposici6n de este tipo
de vegetal. Se identificaron 4 sectores en el rio, donde se midi6 la velocidad de la eorriente y la temperatura
del agua. Se coleetaron 3 muestras de hojas de guarumo (Cecropia peltata) caidas dentro del agua yse
colocaron en eajas de Petri con Potato DextroSQ Agar y en camara humeaa, se incubaron a 25"C por 72
horas. Se aislaron 13 generos ftJngicos (Phytium, Circinownis, Verticillium, Geotrichum, Cladosporium, Muw,
Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Rhizopus, Esterosporium, levadura, morfotipo1) de los cuales, 8 fueron de la
c1ase Hiphomycetes, 2 Zygomycetes, 1 Blastomycetes y 1 para los Oomycetes respectivamente, la temperatura fue
relativamente constante (18°C) para el desarrollo de los hongos del rango mesofilicos y la veloeidad vari6
en cada uno de los secrores (Vl=6.88 em/s., V2=22.5 em/s., V3-2l.35 em/s., V4-32.S cm/s). Los
Hiphomycetos fueron representativos en las veloeidades l, 3 Y 4, indicando una influencia de este faeror en
fa presencia de estes hongos de origen terrestre. En la velocidad 2 predominaron los Zygo"lYcetes. Los
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Oomycetes y los Blastomycetes tuvieron represenratividad en las velocidades 1, 2, 3 donde la corriente era mas
lema, mientras que la velocidad 4 era rapida, por tanto la presencia de esros hongos en esta ultima velo-
cidad fue infima debido a la inestabihdad del sistema. La composicion fungica de la hojarasca fue relative-
mente baja debido a que el rnuestreo fue puntual y hasra e! momenta no se tienen registros continuos que
muescren una compo sic ion de hongos en esre sector.

INFERENCIA DE LASCONDICIONES AMBIENTALES DE LA PLAYA"PIL6N DE AZUCAR"
(GUAJIRA, COLOMBIA), A PARTIR DEL CONJUNTO DE FORAMINIFEROS

EN UNA MUESTRA DE SEDIMENTO
MARTHA LUCIA ORTIZ MORENO. Departemenro de Biologra, Facuhad de Ciencias, Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogota.

Los foraminfferos son organismos que por sus requerimienros ambientales espedficos son urilizados como
bioindicadores de ambiences marines. En esce esrudio se evaluo una rnuestra de sedimento proveniente de
la playa "Pilon de Azucar", Guajira, Colombia, para deducir algunas condiciones fisicoqufmicas del ambien-
te litoral a partir del conjunto de foraminrferos encontrado en ella. Se identificaron 100 individuos pertene-
dentes a 29 especies, 19 generos, 14 families, 8 superfamilias y 3 subordenes: Rotaliina, Miliolina y Textufarina.
Las especies mejor representadas fueron: Ammonia heccan, forma sobrina, Ie sigue Discorbis rosea, Quinqueloculina
sp, Amphistegina sp. y por ultimo Cibicides antilleanus. En relacicn con la naruraleza del caparazcn, 69 fueron
calcareo-hialinos, 27 calcareo-aporcelanado y 4 individuos tenfan una conchilla aglutinada. Esto indica que
los organismos predominantes tienen concentraciones de carbonato de calcic altas, salinidad normal y un
pH no muy bajo para la formacion de sus conchillas. los organismos registrados corresponden en 98%
a ambientes bentonicos de plataforma continental marina 0 de la zona de transicion, que generalmente ha-
bitan en sedimentos bioclasticos. La presencia de foraminiferos fosiles (7%), muestra un litoral en proceso
erosivo activo, que a su vez impide la acumulacion de materia organica. Con estos resultados se sugiere que
esta playa tiene un ambiente diverso, altamente erosivo y con las condiciones normales de un ambiente ma-
rino abierto caribeiio.

DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS Y EVALUACl6N DE LA CAUDAD DEL AGUA
DE LA QUEBRADA LA BENDICl6N, MUNICIPIO DE QUIBD6 (CHOC6, COLOMBIA)

WILBER PINO CHALA, DAMIANA MENA GARciA, MARTHA LUCIA MOSQUERA, KELLYPATRICIACAICEDO,
JHON ARLEYPALACIOS,ANIUO ALBERTO CASTRO, JAIR ENRIQUE GUERRERO. Programa de Biologfa con En-
fasis en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Basicas, Universidad Tecnol6gica del Choco "Diego Luis C6rdoba"
- Asociacion Nacional de Estudiantes de Ciencias Biol6gicas "A.N.E.C.B." Seccional Choc6, Quibd6, Colombia.

Durante diciembre de 2001, se Jlevo a cabo el estudio de las comunidades de macroinvertebrados presentes
en la quebrada La Bendici6n, ubicada en el municipio de Quibd6 (Choco, Colombia), con el fin de evaluar
la diversidad de organismos y posteriormente, determinar la calidad del agua de dicha microcuenca. Se se-
leccionaron tres estaciones distribuidas en la parte alta (E1), media (E2) y baja (E3), cerca del nacimiento
de la quebrada; don de se colectaron los individuos de acuerdo con la metodologfa citada por Roldan
(1996). Se encontraron 150 individuos, distribuidos en 16 familias y 7 Ordenes. Destacandose entre las
familias predominantes, Psephenidae, Elmidae y Veliidae; mientras que a nivel de ordenes, Odonata, present6
la mayor representatividad, seguido de Coleoptera y Hemiptera. Entre tanto, ordenes como Ephemeroptera,
Trichoptera y Plecoptera, fueron poco representativos. Los fndices ecologicos evaluados para el area de mues-
treo, presentaron una riqueza y una equidad alta, mientras que la dominancia present6 niveles bajos. Me-
diante los indices biol6gicos se pudo determinar que la quebrada ta Bendici6n, presenta aguas de buena
calidad, no contaminadas 0 no alteradas de modo sensible.

MAMiFEROS DE LOS BOSQUES DE ROBLE
AIDA OTALORA ARDILA. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogota.

EI acelerado proceso de deforestacion sobre los bosques andinos ha generado la formacion de paisajes
fragmentados. La distribuciol1 de los robledales en el pars, se estableci6 con base en mapas de ecosistemas
existentes. los robledales de la zona de Encino y Charala corresponden al fragmento de mayor extension.
Estos ecosistemas han sufrido procesos de fragmentacion por la sobreexplotacion de sus recursos. En estos
robledales se registran 55 especies de mamiferos pertenecientes a 10 6rdenes y 14 familias. Los ordenes
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Chiroptera y Rodentia son los mas abundances. En Encino y Charala se estimo una perdida de habitat del
68.1% Ylas principales amenazas sabre esros robledales son las ejercidas par la presion antrcpica. Se realize
una valoraci6n del area de los parches de roble para las especies de mamfferos. Las especies grandes tu-
vieron una valoracion mala, las medianas buena y regular y las especies pequenas terrestres y arboncolas
muy buena. Se sugiere un efecro del area de los fragmentos sabre las especies de mamfferos que podria
reflejarse en la disminuci6n de la riqueza de especies can la disminuci6n del area de cad a fragmento. Existe
buena conectividad entre los fragmentos (5 aislados). Esto significa que los fragmentos resrantes funcio-
nan como una unidad continua permitiendo el sostenimiento de una mayor diversidad de especies. Ade-
mas, entre los fragmentos conecrados existe una gran franja de paramo la cual contribuye a aumentar la
conectividad entre los mismos y ofrece habitats diferentes para algunas especies de mamfferos que pueden
explotar los recursos del ecosisrerna paramuno.

EXTRACCI6N ARTESANAL DE COLORANTES NATURALES, UNA ALTERNATIVA
DE APROVECHAM1ENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL CHOCO, COLOMBIA

WILBER PING CHALA,JAIR ENRIQUE GUERRERO, ALVINXONCASTRO RIVAS,ANILlQ ALBERTO CASTRO,
JHON ARLEYPALACIOS,ANATILDECASTRO. Program a de Biologfa con Enfasis en Recursos Naturales, Facultad
de Ciencias Basicas, Universidad Tecnologica del Chaco "Diego LuisCordoba" - Asociacion Nacional de Estudian-
res de Ciencias Biolcgicas "A.N.E.C.B." Seccional Chaco. Quibdo, Colombia.

Este trabajo muestra la extraccion artesanal de cotoranres naturales de cinco especies vegerales, [usticia
chlorostachya (Insulina), Persea americana (Aguacate), Genipa americana (jagua), Cliricidia sepium (Matarrat6n)
y Solanum off. incomptum (Sauco), urilizadas rradicionalrnenre con esta finalidad en el municipio de Quibdc,
Colombia, can el propos ito de identificar y dar a conocer, nuevas aiternacivas de aprovechamlemo sosre-
nible de la diversidad biologica y de los recursos del Padfico colombiano. Se lIevaron a cabo extracciones
de tallos, hojas, semillas y frums de las especies seleccionadas, en presencia de tres mordientes qufmicos
de uso domestico (sal, vinagre y piedra de alumbre), para fijar el tinte en diferentes c1ases de telas y fibras
naturales (algodon, rayon, lino, damagua, cabecinegro, entre otras). EI meJor rendimiento en la tincion de
estas fibras se obtuvo cuando el mordiente incluia sal, seguido de piedra de alumbre y en ultimo lugar vi-
nagre. los extractos obtenidos generaron tonalidades desde violeta, morado, cafe daro y oscuro, verde, ne-
gro, vinotinto, rosado, lila, entre otras. Estas formas de extraccion son alternativas de aprovechamiento
de la selva tropical chocoana, de apreciacion del conocimiento tradicional que poseen estas comunidades
y podrfan contribuir a elevar el nivel de vida de los pobladores de la region.

ESTUDIO MORFOL6GICO Y ANAT6M1CO DE Euphorbia pep/us L1NNEO (Euphorbiaceae)
DIEGO MENDIVELSO, CATALINA PALACIOS, ATTICUS PINZ6N, MARGARITAVICTORIA. Departamento de
Biologfa, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Se tomaron muestras de ejemplares de Euphorbia pep/us L. (Euphorbiaceoe) de los predios de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogota (Bello 262). Se reafizaron cortes con micr6tomo siguiendo procedi-
mientos de histotecnia y cortes a mana alzada para estudiar y establecer la anatomia de esta planta. Se
observaron ejemplares frescos al estereoscopio para estudiar y determinar la morfologfa. Se establecieron
caracterfsticas morfologicas como la arquitectura propia de E. pepfu5 L. y la organizaci6n de su inflorescen-
cia en ciatio, su sistema radical alorricico, las diversas formas de sus hojas, y particu)aridades del fruto, la
semilla, y caracterfsticas anatomicas como el crecimiento secundario limitado en tallo y rafz entre otros.

IMPORTANCIA DE LOS RASTROS PARA LA CARACTERlZACI6N
DEL usa DE HABITAT DE MEDIANOS Y GRANDES MAMfFEROS EN EL BOSQUE LOS MANGOS

(PUERTO L6pEZ, META, COLOMBIA)
ANGELICAGUZMAN-LENIS, ANGELACAMARGO-SANABRIAlJepartamento de Biologfa, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Los metodos indirectos ayudan a detectar medianos y grandes mamfferos los cuales son muy diffciles de
observar. Los rastros son una herramienta valiosa para trabajar en campo, sirven de base para registrar la
presencia de una especie en un lugar, y para determinar c6mo esta usando su habitat (Aranda, 1981;
Navarro y Munoz, 2000; Villalba y Yanosky, 2000). En este trabajo se caracteriza el uso que mamfferos
terrestres medianos y grandes estan haciendo del habitat en el bosque de vega Los Mangos. Se realizo un
transecto de trampas de huellas y de observaci6n de rastros, y se utilizo una modificaci6n del fndice de
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calidad de habitat (HSI) para evaluar la calidad de esre. Se observaron 6 madrigueras, 4 huellas y 5 come-
deros de la palma seje (Oenocarpus batagua), ademas de 10 huellas recopiladas durante el resto de la salida.
Se identificaron 10 especies de mamiferos de 5 6rdenes por medic de las huellas y frutos mordidos. EI HSI
calculadc para el interior del bosque fue de 7.30, 10 que indica que el habitat es bueno para los ani males
que usan madrigueras. La convergencia de recursos como alimenro (insectos, frutos y presas), be bed eros,
refugios y sirios de descanso generan un ambiente favorable para la inmigraci6n y residencia de mamiferos
insecnvcros, frugivoros y carnivoros. EI bosque de vega 51' destaca como un habitat muy importance del
area de estudio por la calidad de recursos que ofi-ece a las especies animates que alberga.

EPiFITAS VASCULARES COMO INDICADORES DE REGENERACI6N EN UN BOSQUE
INTERVENIDO DE LA AMAZON fA COLOMBIANA

LUZAMPARO TRIANA-MORENO, NELSONJAV!ER GARZ6N-VENEGAS, JAIRO SANCHEZ-ZAMBRANO. Depar-
tamento de Biologfa, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Con 1'1prop6sito de comparar c6mo varfa la distribuci6n y composici6n de eprfiras vasculares en rres
bosques imervenidos can diferentes tiempos de recvperacion y de comprobar si estos facrores pueden ser
indicadores del estado de regeneracion, se seleccionaron tres rastrojos 0 chagras abandonadas con 12, 18
Y 22 anos de edad en las inmediaciones de [a ciudad de Leticia (Amazonas, Colombia). En cad a rastrojo
se seleccionaron siete for6fitos de la especie Cecropia sciadophylla (Cecropiaceae) y en 1'1105 51' realize un mues-
treo de las epffiras enconrradas en los primeros 3 m. EI ntimero de especies, su abundancia y cobertura se
usaron como crirerios de comparaci6n entre los rres rastrojos, ya que en estas variables se manifiesta
la sensibilidad de las epifitas a las condiciones del entorno. Los resultados muestran que los factores
evaluados son titiles para la caracterizaci6n de los rastrojos de chagra en diferentes etapas de regeneraci6n.
Aunque 1'1ntimero de especies en los tres rastrojos fue similar, la composici6n vari6 de modo que cerca de
la mitad de las especies de cada rastrojo eran exclusivas. En los cres rastrojos fue evidente la dominancia
de Manstera obliqua (Araceae) que constituy6 mas del 80% de la cobertura epifitica de todo el muestreo.
EI rastrojo mas joven present6 una alta cobenura y un alto indice de diversidad, mientras que en los ras-
trojos mas viejos estos valores disminuyeron drasticamente, 10 que sugiere que en los estados de regene-
racion mas avanzados hay un menor establecimiento de epffitas en los estratos bajos por cambios en las
condiciones del entorno, tales como la baja incidencia luminica.

ESTUDIO PRElIMINAR DE LA COMUNIDAD MACROBENT6NICA
DEL MESOLITORAL ROCOSO DE BAHiA CONCHA (PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA,

MAGDALENA, COLOMBIA) EN AGOSTO DE 2002
UZA ALMANZA, FANIABOLlVAR,SILVANABORRERO, ITALACAIAFA,KARENDE lAs SALAS,GISELLELUQUE,
JUAN CARLOS VALDELAMAR.Departamento de Biologia, Universidad del Atlantico, Barranquilla, Colombia.

EI mesolitoral roeaso 1'5 una fi-anja del litoral caracterizada por albergar una gran poblacion de organismos
que soponan las constantes inmersiones y emersiones. Con el prop6sito de determinar la estructura de fa co-
munidad faunistica en la zona mesolitoral de bahia Concha en 1'1Parque Nacional Natural Tayrona, depar-
tamento del Magdalena, Colombia, se hizo un muestreo en las zonas oriental y occidental de la bahia. 51'
contaron 19.912 individuos para la zona oriental y 11.198 individuos para la zona occidental, distribuidos
en 29 y 17 especies respectivamente pertenecientes a los phylum Cnidaria, Arthopoda, Equinoderma y Mollusca,
siendo este ultimo 1'1mas representativo. A pesar de estos valores y de acuerdo can la aplicaci6n del indice de
Diversidad de Shannon-Wiener, encontramos que la bahia presenta valores de ~iversidad media.

CARACTERIZACION FLORiSTICA DE UN BOSQUE PLUVIAL TROPICAL EN EL CORREGIMIENTO
DE PACURITA. QUIBD6. CHoc6 (COLOMBIA)

MIYER MERSORY MORENO, LUISJAVIER MOSQUERA, DANIEL ROBLEDO, LEONARDO PALACIOS, FABIO
GARdA. Semillero de Investigaci6n en Taxonomia de la Flora Chocoana, Grupo de Investigaci6n en Recursos Ve-
getales, Universidad Tecnol6gica del Choc6 Diego Luis C6rdoba, Quibd6, Choco, Colombia.

La Universidad Tecnologica del Choc6, a traves del Grupo de Investigaci6n en Recursos Vegetales y 1'1Semillero
de Investigaci6n en Taxonomta de la Flora Chocoana, participan en la caracterizaci6n bio!6gica de los
bosques presentes en la cuenca del rfo Cabi que abastece de agua potable la poblaci6n quibdosena, con
objeto de conocer la composicion flortstica para as! participar en la formulaci6n del plan de manejo que
plantea la ONG ambientalista FUNDACI6N BETEGUMA. Metodol6gicamente se estableci6 una parcela de
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10 x 300 m" dividida en subparcelas de 10 x 20 m", En ella se inventario 100% los individuos con un DAP mayor
o igual a 10 ern; para Brinzal y Latizal se c-abajc en la subparcela de 0 a 20 m, de 80 a 100 m, de 100 a 120
m, de 18? a 200 m, de 200 a 220 m, y de 280 a 300 m. Igualmente se habl6 con la comunidad para registrar
las especres que se extraen del bosque con gran valor economico Se colecraron especies vegetales para iden-
tificarlas en el herbario Choco urilizando cleves taxooomicas. Se referenciaron Ylo colectaron 274 individuos,
represenrados en 81 especies y 31 familias, siendo mejor representados a nivel especfficos las Arecaceae,
Cueaceae, Myristicaceae con 6 especies cada una seguido de las Mimosaceae con 5 especies entre on-as. Las refe-
rencias comunitarias informan que las especies extrafdas selecrivamente para utilizarlas como madera de cali-
dad son: Chano: Saccoglottis procera cuatr, carra: Huberodendron patinoi cuarr, lirio: COlima macromrptl Bord.
Radr, algarrobo: tiymenaea oblongi{Olia.

REVISION PRELIMINAR DE LA FAMILIA Proeyanidae EN COLOMBIA
ANGELICA R. GUZMAN"LENIS Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Univcrsidad Nacional de
Colombia, sede Bogota.

La familia Procyonidae (Gray, 1825) hace parte del orden Carnivora, se distribuye por el continenre
americano desde el sur de Canada hasra el norte de Argentina y esca represenrada por slere especies en
Colombia. Mediante este trabajo se realize una clave taxon6miea para la diferenciaei6n de las especies
presentes en el pais, y un mapa de distribucion preliminar. Para la realizaci6n de la clave y del mapa de
distribueion, se hizo una revision bibliografiea y se examinaron 67 individuos de la eolecci6n del Instituto
de Ciencias Naturales (ICN) en Bogota y 78 de la eoleccion dellnstituto Alexander Von Humboldt" (IAvH)
en Villa de Leyva. Como resultado se presenta una clave taxon6mica de la familia Proeyollidae en Colombia
para caraeteres morfologicos craneales y externos para la identificacion de las espeeies y se complemenra
can su distribuci6n preliminar. La clave es total mente confiable porque en ella se utilizaron caracteres ya
definidos para la determinacion de las especies nombrados en Decker y Wozencraft (1991), Gompper
(1 995), Gompper y Decker (1998) y Joerg-Hennner y Anderson (1979).

EVALUACION Y DINAMICA DE usa DEl RECURSO HIDRICO EN EL CORREGIMIENTO
DE BARU (CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA)

MONICA BERDUGO MORENO, ANDRES BETANCOURT MORALES, ADRIANA MALDONADO CHAPARRO,
JAVIER GARZON. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Naeional de Colombia, sede
Bogota.

EI corregimiento insular de BanI (Cartagena, Bolivar, Colombia) carece de los servicios de acueducto y
alcantarillado; sin embargo, sus habitantes logran manipular el agua para suplir sus necesidades basicas.
Partiendo de este hecho, se evaluo la calidad del recurso hfdrico y se caracteriz6 la dinamica de su usa
en la localidad durante la epoca seca (marzo de 2003), respondiendo dos preguntas basicas: (Es apta para
el consumo humano el agua disponible en Barli? y (Cuales son los eventos, flujos y procesos involucra-
dos en su manejo? La evaluaci6n de la calidad del agua se hizo por comparaci6n de algunas variables
fisicoquimicas y microbiol6gicas frente a 10 establecido en la legislaci6n colombiana y se encontr6 que, en
general, el agua utilizada y consumida en Barli no es segura, debido a la presencia de coliformes. La dina-
mica de usa del agua en el corregimiento se estudi6 a traves de entrevistas semiestructuradas a los habi-
tantes y caminatas de reconocimiento de la infraestructura disponible en la localidad, can 10 que se obtuvo
informacion de las practicas de consumo, los habitos y metodos de tratamiento de agua dulce, la dispo-
sicion de aguas servidas y el volumen consumido por persona (91 ,4 L*dia '). Con base en esta informaci6n,
se construy6 un modelo del flujo de agua utilizando el programa STELlA 7.0.3® Y se derermin6 que el
sistema tiene baja sostenibilidad debido ala marcada estacionalidad de lIuvias en la zona y a la gran de pen-
dencia de factores externos y de trabajo humano interno requeridos para su funcionamiento.

VIABllIDAD DE LA lIBERAClON DE ARDILLAS COLA ROJA Sciurus granatensis
EN EL ARBORETUM FRANCISCO BAYON - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BIBIANAGOMEZ-VALENCIA,ANGELAANDREA CAMARGO. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Los centras de rescate de fauna enfrentan un problema con los especimenes decomisados pues su numera
crece cada dia como resultado del traflco ilegal de fauna y por tanto, necesitan una alternativa para su
manejo. Una opcion podria ser la liberaci6n de un grupo de ardillas cola raja Sciurusgranatensis en el Arboretum
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de Ia Universidad Nacional en el marco de un proyecto de investigacion y educacion, 10cual podrfa comribuir
en parte a la reso'ucion de esta problemacica. Para conocer la viabilidad de la liberacion de las ardillas se
identificaron y evaluaron los recursos ofrecidos par el habitat, se indagaron los tramites respectivos en las
instituciones encargadas de su manejo en la ciudad y se evaluaron las percepciones de varias personas frente
a esra propuesca. En general, se considera que el Arboretum podrfa proporcionar los recursos necesarios para
satisfacer los requerimientos de cobertura y refugio, mas no los de alimentacion. Se encontro que las per-
cepciones de las personas no estuvieron influenciadas por el area de rrabajo mas si par la edad.

lOS RASTROS DEl MEGATERIO COMPARACION ANATOMICA ENTRE
Eremotherium TUsconiiY Bradypus variegatus

RICAURTE VIVEROS, CATALINA LARA, MANUEL HOYOS, MARIO MURCIA. Departamento de Biologfa,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Se hizo una revision de lireratura y una comparacion anatomica, entre Eremothen"um rusconii (Megaterio
Colombia no) y Bradypus variegatus (oso perezoso) con el fin de establecer diferencias y similitudes que logren
explicar la extincicn de E. rusconii. Se compararon las proporciones de los huesos femur y humero de ambos
individuos, los modelos craneales, el pelo, las unas y el metabolismo. Concluyendo que la supervivencia de
B. variegatus se debio a su menor camano y a su habito arboreo fi-ente a la extincion de E. rusconii.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE Chiroxiphia tanceotata
(Pipridae: AVES) EN UN BOSQUE INTERVENIDO DEL TOLlMA, COLOMBIA

ANDREA PACHECO, OSCAR LAVERDE.Facultad de Ciencias Basicas, Universidad del Tolima, Colombia.

Se escudic el comporramienro reproductivo de Chiroxiphia lanceofata (Pipridae) en un bosque secundario
intervenido en la hacienda EI Paraiso (Ibague, Tolima, Colombia) a 860 m.s.n.m., entre marzo y mayo de
2002. Se describieron las areas, la secuencia, la frecuencia y la duracion de cinco fases fundamentales
de comportamiento, para establecer su variac ion a 10 largo del dia. La altura y la forma de la rama fueron
las caracteristicas principales que los machos usaron para seleccionar perchas. Los machos prefieren ramas
delgadas, reetas 0 ligeramente arqueadas y defoliadas, entre 0 y 2 m de altura. Los picas de actividad
fluctuaron a 10 largo del dia, debido a fa disponibilidad de comparieros de duo para despliegues, de hem-
bras en la corte y condiciones ambientales.

IN DICE DE AGRESIVIDAD EN Apis mellifera (Hymenoptera: Aapidae)
JENNYFER INSUASTY TORRES, OMAR DANllO SIERRA. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias,
Universodad Nacional de Colombia, sede Bogota

En este estudio se elaboro un indice para medir la agresividad en diez colonias de Apis mel/ifera, con base en
la metodologia de indices sinteticos de tercera generacion de Charum et af. (1999). Los valores de este
indice estan sujetos a un parametro fijo que se usa como umbral 0 valor estandar y corresponde a las
caracteriscicas agresivas las colonias africanas estudiadas por Rothenbuler et af. (1968). En las diez colonias
los valores del fndice son menores a los presentados en las colonias africanas y estan sesgados hacia los
valores mas bajos. Esea indica que ninguna de las·colonias presenta un comportamienea agresivo extrema
y que posiblemente ninguna tiene genotipos africanos. Eseas resultados constituyen una prueba indirecta
del caraeter practico de nuestro indice. No obstante, podrfa mejorarse incluyendo otras factores, como:
clima y manejo de la colonia.

INSERCl6N DE PROTEINAS EN MEMBRANA: ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO
RICARDO CABEZAS. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogota

El proceso de inserci6n de proteinas en una bicapa lipldica es todavfa objeto de estudio riguroso. Se sa be,
que es un proceso en el que se requiere romper grandes barreras energeticas, que produce importances
cambios tanto para la proteina como la membrana y que es realizado con facilidad por las celulas para
el correcto funcionamiento de'la membrana. su estudio es importante para opcimizar aplicaciones en bio-
tecnologfa, y productos farmaceuticos. Se exponen los datos conocidos en estos pracesos hasta el momen-
to, se mencionan las disrintas metodologfas usadas en la investigacion de estos procesos y que temas con-
cinuan siendo motivo de debates.
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COMPORTAMIENTO DE FEll DOS EN CAUTIVERIO EN El ZOOlOGICO
DE SANTA CRUZ, COLOMBIA

MONICA SAIDAACOSTAORTIZ', FIDELERNESTO POVEDAGOMEZ'. 'Departamento de Biologr», Faculrad de
Ciencias, Umversidad Nacional de Colombia, sede Bogota. 'Corporaci6n Manaba.

Se pretende verificar eomportamientos especrficos de los Felidae que redunden en crirerios de manejo para
conservarlos adecuadameme. Se determinaron patrones de conducta y analizaron influencias externas
segun las condiciones de encierro de 20 felidos en el zool6gico de Santa Cruz, Colombia, se regisrraron
comportamientos de cada individuo durante 15 minutos entre septiembre y noviembre en horas diurnas.
Se film6 una de estas sesiones. Los resultados se analiza ron graficamente y luego se discurieron los compor-
ramientos. Las conducras mas frecuentes fueron la lareralidad y ellamerse la mano. La lareralidad, famerse
la mane y dormitar insinuan diferencias cuafitativas entre especies Se desraca el tiempo empleado per
rodos los individuos en dormitar: 15 - 43%. Esra conducta liberaria tensi6n y mejorana la condicion del
animal. La mayor parte de las ocras conducras no contribuyc a diferenciar las especies, es decir, los gatos
como grupo reaccionan del mismo modo en manifestaciones diversas.

EFECTO DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL Y EL FENOMENO
DE IlUMINACI6N MUTUA EN LA PERCEPClON DEL COLOR EN El HOMBRE

RUBEN ARROYO, YISELAFIGUEROA, DIANA CORREDOR, PAOLA ESPINOSA, GERSAIN MEDINA. Departa-
mento de Biologia. Facuhad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Los fotones de luz blanca incidentes sabre una superficie perfectamenre plana y aislados del medio externo
dentro de una caja disenada para tal prcposiro permitieron observar como la luz es reflejada en esta
superficie par efectos fisicas al hacer incidir luz blanca sabre una tarjeta plegada c6ncavamente con dos
lad os perfecta mente simetricos, uno de color magenta y eJ otro de color blanco observandose un color
rosado claro en la superficie blanca, dada la reflexion de la luz en e1lado magenta sobre el blanco cuando
entre ambos lados se forma un angulo promedio entre 70 y 90°. Este efecto, conocido como iluminaci6n
mutua, se observo total mente inhibido cuando la tarjeta se pliega de manera convexa. Las variaciones en
la percepcion del efecto entre los observadores se analiza ron de acuerdo a facto res como la edad, el sexo
o la presencia de alguna enfermedad visual que pudieran alterar la percepci6n visual. De dichos facto res
analizados solo el sexo mostro diferencias significativas, comprobandose la informaci6n de la literatura de
la mayor sensibilidad cromihica de las mujeres, las cuales percibieron mejor el efecto de la iluminaci6n mu-
tua sabre la superficie blanca que los hombres

TASA DE HIDRATACI6N DE Physalaemus pustulosus
R. j. GUERRERO FLOREZ, C. ESCOBAR, G. BLANCO. Depanamenro de Biologia, Facultad de Ciencias Basicas,
Universidad del Magdalena. Sama Mana, Colombia.

No se canace ningun aspecto fisiologico en esta especie par 10 que en este estudio se determin6 la tasa de
hidratacion del sapo Physalaemus pustu!osus.

ALGUNAS SERPIENTES VENENOSAS PRESENTES EN LA CUENCA HIDROGRAFICA
DEL RIO CABI, CHoc6, COLOMBIA

FRANKLINDEJESUS MURILLO MORENO, EYDAANNIER MORENO MOSQUERA', TULIASOFfA RIVASLARA\
JHON TAILOR RENGIFO MOSQUERA", ALEXMAURICIO JIMENEZ ORTEGA'. Grupo de Zoologia Universidad
Tecnologica del Choc6 "Diego Luis C6rdoba". Colombia.

Se visitaron las cuatro comunidades asentadas sobre la cuenca hidrografica del rio Cab!, en las cuales se
adelantaron investigaciones en Fauna con la Universidad del Chac6 y la Fundaci6r, Beteguma, tratando-
se grupos como los reptiles, grupo temido y respetado por las comunidades, siendo ~esponsable de ~sto un
pequeno grupo de serpientes perteneciences a las familias Viperidae y Elapidae. Se reglstraron 8 especres, so-
bresaliendo Ulchesis muta, Bothrops asper y Micrurus dl/merilii tmsandinu como las mas reconOCldas por las comu-
nidades, quizas por ser las que presencan una actividad parantropa. Se registraron la mayoria de aCCIdences,
adem as, se registraron especies como Bothriechis schleguelii y Bothriochis puntatus las cuales fueron menos co-
munes en las investigaciones atribuyendose este hecho a su habitat y tamano corporal, son arb6reas.y de unas
cuantos centimetres de longitud. Es de resaltar que la cuenca del rio Cabi presenta una heterogencldad en el
componente vegetal posibilitando en futuras investigaciones el registro y el reporte de nuevas especies.
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EMBRIOGENESIS SOMATICA Y REGENERACION DE PLANTAS
EN Epidendrum ruizianum (Orchidaaae)

JUAN MANUEL PELAEZ,MARGARITAPEREA. Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Na-
cional de Colombia, sede Bogota

Las orquideas son uno de los grupos que posee gran diversjdad en diferentes zonas de Colombia y con
mayor riesgo de extincion debido a la belleza de sus Flores y a la imporrancia que tienen en los mercados
nacionales e inremacionafes. La micropropagaci6n de plantas es una buena altemativa para obrener nu-
merosos explantes, establecer cultivos comerciales e implementer nuevos hfbndos de inreres agron6mico.
En esre trabajo encontramos una via de propagaci6n en masa a traves de la Embriogenesis Somacca, e!
cual represents el primer trabajo con orqurdeas en este aspecto en Colombia. las capsulae de Epidendrum
ntizianum fueron lIevadas allaboratorio y sus semi lias cultivadas bajo condiciones de completa esterilidad,
usando e! medio M&S para la germinaci6n y desarrollo de las semi lias. Las planrolas obtenidas despues de
9 meses de cuhivo, fueron subcultivadas en el medio M&S suplementado con Agar-Agar Merck® 8 giL,
acido z.a-diclorofenoxiacecico (2,4-0) 0-1-2-3 mg/l y rhidiazuron (TDZ) 0-1-2-3 mg/Lsolo y en combina-
ciones, con un pH de 5.8 a 27°C ± 1 en complete oscuridad durante 10 semanas. Una vez fueron observe-
das estructuras globulares, los explantes se subcultivaron en frascos can el media M&S, con 8 gil de Agar-
Agar Merck® y carente de reguladores de crecirnienro, ajusrado a un pH de 5.8 e incubado a 2?OC ± 1 bajo
fotoperfodo de 16 horas luz durante 10 semanas, para la germinaci6n y maduracion de los embriones. En
estudio se encontro que la principal via de regeneracion de plantas es la Embriogenesis Somatica Directa,
obteniendo de 1SO a 200 plantulas par Frasco.

GERMINACION Y CRECIMIENTO DE UNA PLANTA FoRANEA, Satureja 5p. (Labiacetle)
SOBRE TRES SUSTRATOS ORGANICOS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

EN LA SABANA DE BOGOTA, COLOMBIA
jAZMfN ARIAS, CAROLINA MATEUS, ELSAQUlcAZAN. Departamento de Biologfa, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Debido al creciente interes en la comercializacion de productos no nativos, se realizo un analisis de germi-
nacion y crecimiento de la planta foranea, Ajedrea (Satureja sp.), proveniente del Mediterraneo, considera-
da de importancia gastronomica y medicinal. La evaluacion de germinacion y crecimiento de la Ajedrea se
hizo sobre diferentes sustraws, bajo condiciones de invernadero, en la Sabana de Bogota, con el fin de de-
terminar cuales son las mejores condiciones para su cultivo. Se observe que el mayor porcentaje de ger-
minacion se presente en las semi lias sembradas en el tratamiento control de tierra con pH entre neutro
y basi co. EI tratamiento que contenia ademas estiercol arroj6 resultados satisfactorios en cuanto a longitud
de vastago, biomasa y numero de hojas. EI tercer tratamiento de sustrato con hojarasca, no arrojo resul~
tados satisfactorios en terminos de porcentaje de germinacion ni de otras variables medidas. Por 10 tanto,
si el interes comercial es obtener un mayor numero de plantulas, se recomienda emplear el tratamiento
control. Sin embargo, si se desea obtener una mayor longitud de vasta go, y par 10 tanto, mayor cantidad
de hojas y biomasa, se recomienda emplear el tratamiento can estiercol.

CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD DE ARANAS (Arachnida: Aranae)
PRESENTE EN BOSQUE ALTO ANDINO Y EN FRAILEJONAL

DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, COLOMBIA
JULIANA CEPEDA, RICARDO PEREZ, DAVID SANCHEZ. Departamento de Biologia. Facultad de Ciencias.
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota.

Se estim6 y analiz6 la composicion, riqueza y abundancia de morfoespecies para las familias de aranas
en dos de los biomas representativos del parque Nacional Natural Chingaza: bosque alto andino (Sendero
Suasie) y paramo (Valle de los Frailejones), relacionando estOs para metros can la estructura de la vege~
tacien en cada una de las zonas, ayudandonos para este fm de una c1asificacion de gremios (Florez 2002),
De la misma manera se realizo una aproximaci6n al numero de individuos, morfoespecies y familias por
metro cuadrado, para cad a uno de los biomas. Se encontraron 27 morfoespecies agrupadas en 10 familias
para el Sendero Suasie y 20 morfoespecies en 10 familias para el Valle de los Frailejones. Contemplando
las dos localidades, la familia Theridiidae, present6 el mayor numero de morfoespecies y la familia
Anyphaenidae present6 el mayor numero de individuos. Se encomro que el gremio de las tejedoras fue el mas
importante en el Sendero Suasie, representando eI81,87% de la abundancia total, en contraposici6n en el
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Valle de los Frailejones la mayor parte de las aranas penenecen al gremio de las cazadoras con 67,58%;
esros resultados se pueden relacionar direccamenre con las diferencias en la complejidad estruccural de la
vegetaci6n en cada uno de est as zonas. La riqueza de especies fue mayor para el Sendero Suasie.

TRANSPORTE DE BIOMASA POR UNA COLONIA DE Atta laevigata SMITH 1958
(Hymenoptera: FormiciJae) EN LOS L!..ANOS ORIENTALES (PUERTO L6PEZ, META, COLOMBIA)

PATRICIAVELASCO LINARES,FERNANDO ROA. Departamento de Biologfa, Faculrad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogota

La hormiga arriera (Atta laevigata) es considerada plaga en diferentes plancaciones de los llanos Orientales.
En esre estudio realizado en un sector de la Hacienda Cafallanos (Municipio de Puerto L6pez, Meta, Co-
lombia), se determin61a relacion entre la cantidad de biomasa transportada par las hormigas y los facto-
res climaticos como la humedad retaova y la temperatura del aire. EI primer dfa de muestreo la canridad
de biomasa transportada estuvo inversamente relacionada con la humedad relativa, mientras que para el
segundo dia no hubo relacion entre estas variables porque 105 datos no se ajusraron a una regresion li-
neal. La presencia de lluvia inhibi6 complecamente la acrividad de recolecoon de las hormigas razon par
la cual hubo difeeencia de transporte de biornasa para los dias de muestreo (978.5 g para el dta Huvioso y
4.479 g para el dta soleado). La temperatura elevada constituye on-e limitante de actividad, esro se en-
centro durante el dfa soleado. Los resultados preliminares de esta investigaci6n permiten concluir una
relacion proporcional entre facto res c1imaticos y actividad de recolecci6n y adem.is, existencia de limitantes
que inhiben la actividad por completo como el fen6meno de la lIuvia y temperaturas elevadas.

MANEJO ex situ DE CRIAS DE Crocodylus intermedius (Crocodylidae), UNA EXPERIENCIA
COMO ESTUDIANTE DE PAACTICA ACADEMlCA

RUTH ADRIANAMALDONADO. Centro Estacion de BiologiaTropical Roberto Franco - C.E.B.T.R.F.- Villavicencio,
Meta, Colombia. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota

Como estudiame de practica academica, asignatura electiva del Plan de Estudios de la carrera de Biologfa de
la Universidad Nacional de Colombia, realice el seguimiento de posturas, la incubaeion de huevos, la eclosi6n,
el nacimiento y el manejo de crias de Crocodylus intermedius (Crocodyfidae) en cautiverio en el Centro Estaci6n de
Biologia Tropical Roberto Franco en Villavicencio, Meta, de la Faculrad de Ciencias de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogota, instituci6n encargada de la cria en cautiverio de esta especie dedarada en peligro
de extinci6n en Colombia. Como resultado, en febrero de 2003, se encontraron dos nidos construidos a
finales del mes de diciembre de 2002 en cada una de las playas de los esranques de los parentales Lizeth-
Custodio, constituido por 37 huevos que resultaron infertiles y otro de la pareja Dabeiba-Pancho con 40
huevos. EI 31 de marzo se abrio el nido, se incubaron los huevos a una temperatura de 30-32°C y un
porcentaje de humedad del 80 - 90%. La revision continua de la incubaei6n permiti6 ir desechando los no
viables. En la manana del 5 de mayo comenzaron los nacimientos hasta las 11.30 de la noche, se procedi6 de
acuerdo a las recomendaciones de la bibliograna, como resultado 14 crfas eclosionaron vivas, 7 embriones
estaban muertos y los demas huevos no fertiles. A la semana, una de las crlas muri6 al no poder reabsorber
et saco vitelino. Tres meses despues de los naClmientos se cuenta con 13 crfas que han sido objeto de segui-
miemo en medidas, comportamiento y alimemaci6n con peces vivos.

CARACTERlZACI6N DELLLAMADO DE ADVERTENCIA DE Colostethus bocagei
(Amphibia: Dendrobatidae) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, COLOMBIA

DIANA PATRICIA MONTEALEGRE, JOAN PIERRE VINA RAMiREZ. Grupo de Estudios en Herpetologia
laboratorio de Investigaciones en Zoologia - LABINZO. Universidad del Tolima. Ibague, Colombia

Con el objetivo de conocer y describir las caracteristicas deillamado de adverteneia de Colostethl/s bocagei en el
casco urbano del municipio de Ibague, can base en un oscilograma y sonograma, se realiz6 el presente estudio
en un pequeno afluente del rfo Combeima, localizado en el Jardfn Botanico Alexander Von Humboldt de la
Universidad del Tolima, Colombia. Se analizaron 5 individuos, de los cuales se romaron 60 lIamados de
advertencia a una distancia promedio de 50 cm para cada uno, para un total de 300 lIamados. Los
parametros usados para la caracterizaci6n son los propuestos par Duellman yTrueb (1985). Se encontro que
C. bocagei emite series de lIamados, cada llama do se compone de dos nOtas, con caracterfsticas tfpicas.
Eillamado tiene una alta frecuencia dominante de 4.478 KHz (d_s 0.320 KHz), una duracion de 0.1 29 s (d.s
0.008 s); las notas tienen una duraci6n promedio de 0.041 s (d.s 0.055 s); en el sonograma se detecta
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la fi-ecuencia fundamental, asr como un primer y segundo arrnonicc, esre ultimo predomina en casi todos
los lIamados y ciene un valor de 8.954 KHZ (d.s 0.588 KHz); rambien se muestra que tiene una alta tasa de
emisi6n de lIamados con 188 par minuto. Se hizo una comparaci6n con los estudios reportados para
C Palmatus y se hicieron anotaciones de algunos aspectos comporramentales.

USO ETNOMEDICO DE ALGUNAS ESPECIESVEGETALES
DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, COLOMBIA

WILBER PINO CHALA, jAIR ENRIQUE GUERRERO, ALVINXON CASTRO RIVAS,ANILIO ALBERTO CASTRO,
jHON ARLEYPALACIOS, CRISILDO MOSQUERA. Programa de Biologfa con Enfasis en Recursos Naturales,
Facultad de Ciencias Basicas. Universidad Tecoologica del Choco Diego Luis Cordoba - Asociacion Nacional de
Estudiantes de Ciencias BioJ6gicas "A.N.E.c. B." Seccional Chocc, Colombia.

Se realize el estudio del conocimiento de las plantas medicinales, su preparacion, usa y manejo, par parte
de algunas comunidades del departamento del Chaco, para 10 cual se realizaron encrevistas. encuestas,
charlas comunitarias y visitas periodicas a hierbateros y medicos tradicionales de diferentes zonas del de-
partamento debido a la necesidad de eprovecbar y revitalizar algunos recursos de la medicina tradicional,
import.antes para la cura de multiples enfermedades. Se realizaron 32 encuesras, donde se obruvo informa-
cion de 60 individuos, discribuidos en 34 familias, 48 generos y 53 especies; siendo la familia mas represen-
tativa la Asteraceae (6 individucs , 4 generos, 4 especies ), seguida por la Piperaceae (4/2/3), Caesalpinaceae
(4/2/3) y Solanaceae con (3/1/3). De las 34 familias, 8 son utilizadas para curar el mal de ojo, 9 para
cornbatir el paludismo, 4 para curar la hepatitis, 18 para problemas estomacales y 17 para neutralizar el
veneno de serpientes. Existen cierras diferencias en cuanro a las partes de las plantas utilizadas para com-
batir estas enfermedades, registrandose en este estudio con el mayor nive! de utilizacion la hoja, poste-
riormente toda Ja planta, el tallo, las ramas y el fruto; y par ultimo la raiz y las flores. Se observo que
el conocimiento sobre plantas medicinales en algunas comunidades del departamento del Choco, Colom-
bia, es amplio entre las personas mayores de 50 ai'ios, pero escaso en las nuevas generaciones, de ahi la
importancia de este estudio como contribucion no solo al inventario floristico de Colombia, sino tambien
a la preservacion cultural de nuestros pueblos.

MORFOLOGIA Y HERBIVORIA EN LAS ESPECIESDEL GENERO
Tococa (MeJastomataceae) CON MIRMECOMACIOS

PATRICIAVELASCOLINARES.Departamento de Biologfa, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogota.

El mirmecomacio es una estructura de escaso valor taxon6mico dentro de los generos de Melastomataceae.
Se evalu6 en 17 especies mirmec6filas del genera Totoca, depositadas en el Herbaria Naeional Colombino
la relacion entre las diferente variables: tamano del mirmecomacio, forma, la relacion tamano de mirme-
comacio/lamina, continuidad de la estructura en el ejemplar botanico (si todas las hojas presentan
domaeios), tamano del pelo en el mirmecomaeio yen la lamina, densidad del indumento en 1 em' de la
haz foliar y herbivorfa de fa lamina foliar. De igual manera se caracterizaron los tipos y formas de mir-
mecomacios que estas especies presentan. No se encontro asociaci6n entre las variables analizadas proba-
blemente par efecto del tamano de la muestra. La disminuei6n del area defoliada ocurre por la eombi-
naci6n de mecanismos antiherbivoro que estas plantas posen.

FAUNA ASOCIADA A LA MEDICINA TRADICIONAL
DEL DEPARTAMENTO DEL CHoc6, COLOMBIA

WILBER PINO CHALA, ANILIO ALBERTO CASTRO, jHON ARLEY PALACIOS, jAIR ENRIQUE GUERRERO.
Programa de Biologfa con Enfasis en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Basicas, Universidad Tecnol6gica
del Choco Diego Luis C6rdoba - Asociaci6n Nacional de Estudiantes de Ciencias Biol6gicas "A.N.E.LB."
Seecional Choc6. Colombia.

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2003, se realizaron encuestas, entrevistas y charlas
comunitarias a los habitantes de algunas comunidades del departamento del Choc6, Colombia; con el fin
de identificar y dar a conocer de una manera prefiminar, las especies ani males que directa 0 indirectamen-
te son utilizadas en la medicina tradicional y como parte de la herencia cultural de nuestros pueblos.
De acuerdo can la informacion registrada, existen 29 especies faunfsticas que revisten utilidad medicinal
par parte de los habitantes de los municipios de Quibdo y el Carmen de Atrato, y los corregimientos de
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Tanando y Munguidc (comunidades de el Tambo y Campo Boniro); de las cuales se destacan 8 especies
empleadas para la asfixia, 3 para facilirar el parto, 2 para la vance, 2 para la artritis, 2 para la fertilidad
y porencia sex~al masculine y 2 para e! mal de nacimiento. Es importante resahar, que para que surjan efec-
to los tratarmenros empleados para el control de est.as enferrnedades, es necesario seguir los parame-
tros de preparacion y aplicacion correcra de las do sis y precauciones perrinenres. EI cornponenre faunfscico
es y ha sido el menos aprovecbado por las comunidades del departamento, 10 cual en patTe se asume,
como consecuencia de la falra de conocimienro sabre las propiedades curativas y biomedicas de algunas
especies y de los pocos estudios de investigacion basica y aplicada sabre la tan mencionada biodiversidad
que posee el Choco.

HONGOS AlUCINOGENOS: El DESCONOCIMIENTO CULTURAL DE SU CONSUMO
WILBER RUIZ', URIELQUINTER01

. 'Escuela de Biologia, Facultad de Ciencias. Universidad Pedagogics y Tecno-
logice de Colombia. Tunja. 'Escue!a de Idiomas Modernos Facvltad de Ciencias de 13Educacion Universidad
Pedagcgica y Tecnotogica de Colombia, Tunja.

Se presenta un estudio que involucra la idenrificacion de un hongo alucincgeno (Psi/Do/be Cllbensis) y la
cultura de consumo en Arcabuco y Villa de Leiva {Boyaca, Colombia). La revision bibliografica dernuestra
e! uso del hongo en Mexico; sin embargo, P Cubensis viene a ser el menos utilizado en los rituales indigenas
de ese pais. Una creencia magica que puede conducir al ser a oero espacio: ,::Ded6nde vienes maldito duen-
de? Y este me comesto que invernaba bajo las sombras enganosas de una seta de invierno. Habitaba can
magos, brujas, y demonios. Y un dia, fastidiado con el olor a mierda en sus zapaeos, decidio salir de alii en
bLlsqueda del viento que rodea el horizonte oculto de la percepcion humana ... (Quintero, 2003). Existe un
gran desconocimiento de la etnomicologfa en las comunidades de las dos poblaciones. Se pudo comprobar
que los usos de estos hongos se dan par parte de los visitantes y esros a su vez dejan en los locales un cono-
cimiento sesgado que puede confundir sus implicaciones elnicas.

RELACION INSECTO·HONGO: DESARROLLO DE DiPTEROS
EN Panaeolus foenisecii (Basidiomycotina-Agaricloes)

WILBER RAFAELRUIZ ROA, DIANA MARCELANINO- ESPITIA,RUTH MAR1ELACASTILLO-MORALES. Escuela
de Biolag!a, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagogica yTecnologica de Colombia, Tunja, Colombia.

Se describe la morfologia y ecologfa de POlJaeo/us (oenisecii, un hongo macromiceto presente en potreros
de la zona nOrte (Tunja, Boyaca, Colombia) y la relacion que se evidencia con Dfpteros. Las colecciones se
realizaron en los meses de marzo y abril de 2002. los hongos se mantuvieron en frascos cerrados hasta la
produccion de los insectos; se observaron larvas, pupas y adultos de dos morfoespecies. P. foenisecii es gre-
gario, sin embargo, se determino la cantidad de Dfpteros que se produdan en un solo carpoforo. Los
Dipteros se criaron a temperatura ambiente (25°C) yen condiciones fisicas similares a las naturales, se cree
que la abundancia de insectos es afectada por el tamano, estado de desarrollo del carp6foro y dispo-
nibilidad del hongo. EI estudio hace parte de las primeras aproximaciones al conocimiento runcional de
estas relaciones en la zona

ESTUDIO PREILIMINAR DE ALGUNOS ASPECTOS BIOL6GICOS DE Hoplias malabaricus
BLOCH 1794 (QUICHARO) EN LA MICROCUENCA DE CAB!, CHOCO, COLOMBIA

YINETH DAMIANA MENA, TULIA SOFIA RIVAS,CAMILO ERNESTO RINC6N. Grupo de Zoologra Universidad
Tecnol6gica del Choco "Diego Luis Cordoba". Colombia.

EI presente estudio busca contribuir al conocimienro de Hoplios m~laboricus (quicharo), especie de importancia
comercial en la cuenca del rio Atraro, el cual representa el tercer renglon en las pesquerias. EI analisis de los
aspectos tr6ficos permite determinar que esta especie es un consumidor de tercer orden y predador de peces.
Los muestreos se realizaron en el rio Cabi, (sistema hfdrico del Atraro), durante marzo - mayo de 2003; los
habitos alimenticios de Hop/ias malabaricus no varfan con respecro a la talla y al sexo, Segun el porcentaje
gravimetrico el mayor volumen estuvo ocupado par restos de peces (31.1%), mientras que la categorfa de
mayor ocurrencia la presenta materia organica no identificada (59.0%) y los item mas importantes fueron
la misma materia organica no identificada (9.02%), peces parcialmente digeridos (3.36%), restos de peces
(2.82%), Sternopygus macrurus (0.90%), Pime/odella chagresi (0.39%), Astyanax fasciatus (0.28%). La talla de las dife-
rentes especies consumidas esta entre 2 y 11 em de longitud total, mientras que la de Hoplias ma/abaricus oscila
entre 12.2 y 38 em de longitud rotal; observandose que el tamano promedio de la presa es directamenre
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proporcional a la talla del predador. En relacion a la madurez sexual, de los 30 individuos analizados, 17
fueron machos y 13 hem bras, de estas ultimas, 9 se encontrarcn en estadio III (madura), 2 en maduraci6n
(estadio, II) y 2 inmaduras (estadio, I). EI estado de maduraci6n para los machos fue: 1 maduro (estadio, III),
9 en maduraci6n (estadio, II) y 7 inmaduro (estadio, I) de acuerdo a la metodologfa propuesta por Nikolsky
(s/f): las hembras maduras estuvieron entre un peso de 180 - 402 g Y una longitud total entre 25 - 38 cm yel
macho maduro fue de 360 g de peso y 30 cm de longitud total.

COMPOSICl6N Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACION TERRESTREALEDANA AL Rio GAIRA
(DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, COLOMBIA)

SANDRA CABANA, MENDY CALERO, ANA MANJARRE5, GISELA ROA, RODRIGO TURIZO. Departamento de
Biologia, Facultad de Ciencias Basicas, Universidad del Magdalena. Sanra Marta, Colombia.

Debido a la escasa informaci6n que se tiene del bosque humedo aledano al rio Gaira, se pretende dar
informacion evaluando la composici6n y estruccura de la vegetacion a la altura del corregimiento de Minca
y Pow Azul. Se delimiraron parcelas contiguas (5 m x 5 m) desde [a ribera del rio hasta 25 m adentro del
bosque formando 5 parcetas para cada estacicn. EI dendograma de similaridad mostrc a las parcelas 1 y 2
de la estacion 1 como las mas similares (67,24%), seguidas por las parcelas 1, 2 Y 3 (57,08%) de esta misma
estacion. Las diferencias en cuanro a la composici6n y abundancia de las dos esteciones se debe posiblemence
a las caraceerrsticas del terreno, los estratos de la vegecacion y factores abi6ticos.

RELACIONES DE HERBIVORiA POR INSECTOSSOBRE LAntana sp. (Verbenacea), Piper sp.
(Piperaceae) Y Miconia sp. (Asteraceae) EN MONIQUIAA (BOYAcA, COLOMBIA)

JARVISYAMITHTOSCANO GONzALEZ, YARINKAROJAS PULIDO, DIANA PAOLA OSORIO RAMIREZ, RLJTH
MARIELACASTILLO MORALES. Program a de Biologia, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagogics y Tecno-
lcgica de Colombia. Tunja, Colombia.

Se observaron las relaciones de herbivoria en tres plantas seleccionadas al azar, de las cuales Lantana sp,
Piper sp. y Miconia sp., son caracterizadas por su porte herbaceo, encontradas a orillas de camino y cerca
de la quebrada La Sicha, encontrando un alto grado de herbivorfa por insectos con aparato bucal de tipo
chupador y masticador, mostrando una notable diferencia en la cantidad de area foliar afectada y deter-
minando interacciones intra e interespecfficas en dichas asociaciones.
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