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zonas de inundaci6n del rfo Magdalena. De otro lado, es comun enconrrar individuos de la
especie mantenidos en cautiverio por los habitantes locales, situaci6n que se mantiene en
diferentes edades y tipos de cautiverio, no obstante se determin6 que la especie nunca se ha
reprcducido en esre estado. A partir de esre trabajo se recopilaron datos sobre e! usa de este
habitat natural, para saber cuales eran las plantas que esta ave preferta en su dieta herbfvora,
tambien para analizar el cornportamiento alimentario y alimenticio. Con los datos obrenidos
en campo y en una posterior fase de laboratorio se relaciono la actividad biol6gica reportada
para cad a una de las plantas de la dieta, buscando exphcar la presencia de metabolites se-
cundarios quirniotaxonomicamente irnportantes en las plantas de la dieta de esta ave herbl-
vora. Can el proposito de confirmar las observaciones sobre las plantas preferidas en dieta de
la especie en estado natural, se realize una prueba de palarabilidad con individuos en cautiverio
de la especie de ave Chauna chavaria, en la cual se registr6 el comportarniento de ingestion y se
confirm6 la preferencia de hierbas, enconrrando cuatro plantas extrafdas del medio natural,
que el ave prefirio consumir sabre orras plantas ofrecidas. Con los registros del comporta-
rniento en estado silvestre se confirm6 gue Chauna chavaria es herbfvoro especialista en cuanto
a los recursos alimentarios gue utiliza del medio ambiente en el cual habita. Se realize una
caracterizacion de la cobertura vegetal necesaria para la conservacion de esta especie en su me-
dio natural, ya que se evidencio que se encuentra comprometida la sostenibilidad de la especie
Chauna chavaria dentro de esta regi6n hist6ricamente antropizada y fuertemente afectada por la
ganader(a extensiva.
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RESUMEN
Con el prop6sito de realizar un estudio, cuyo interes principal fue el de abordar el fen6meno de
intoxicaci6n experimentada en las plantas a causa del aluminio en suelos acidos, el cual es uno
de los problemas mas relevantes en ce:rca del 60% de la franja arable de los palses del paleo y
neotr6pico y dada su incidencia en el desarrollo econ6mico y productivo de un gran numero
de parses subdesarrollados; se opta par dar un enfogue al problema desde el punto de vista de
la genetica disruptiva y dentro de esta, mas espedficamente desde la denominada forward
genetics para el establecimiento de un sistema viable de selecci6n de mutantes gue permitiera la
identiftcaci6n fenotfpica de individuos para los cuales la transformaci6n genetica (inserciones
de T-DNA) hubiera causado una disrupci6n en genes involucrados en la respuesta al fen6meno
de aluminotoxicidad. Pudiendose tales secuencias aislar y caracterizar a partir de los individuos
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(mutantes) con el fenotipo defectuoso. Para tal prop6sito, en la primera fase del presence pro-
yecto se evaluaron dos ecotipos de Arabidopsis thaliona con caractertsticas contrasrantes de resis-
tencia y susceptibilidad a condiciones de estres por aluminio, para determinar la concentracion
de este cation que permitiera una clara diferenciacion fenotlpica (inhibicion en el crecimiento
radicular) entre los ecotipos evaluados. Una vez establecida tal concentracion, se evaluaron
cuatro ecotipos distintos de Arabidopsis thatiana con el fin de definir cual de elias respondia
mejor, es decir, resultaba altamente resistente a la concentracion de aluminio preestablecida
como optima en la fase experimental anterior. En la siguiente etapa, se utilize te concentracion
de aluminio esrablecida como ideal para la discrirninacion entre ecotipos resistentes y suscep-
tibles y al ecotipo mas resistente, para desarrollar un sistema de seleccion fenotfpico alrarnente
eficiente que permitiera la idenrificacion de rnutantes putativos de respuesta diferencial a las
condiciones de aluminotoxicidad establecidas en el estudio de se'eccicn: y por ultimo se realiz6
un examen molecular por medic de la recnica del TAIL-PCR (Thermostable Asimetric Interlaced-
PCR) para aislar las secuencias relacionas can la respuesta fenottpica al estres por alurninio,
partiendo de los mutantes idencificados y caracterizados.
Palabras clave: Arobidopsis tholiano, aluminio, resistencia, toxicidad, genes de tolerancia.
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RESUMEN

Actualrnente la region de los Llanos Orientales de Colombia, la eual pertenece al sistema de
importancia mundial de Sabanas Tropicales, ha sido escenario de la expansion agricola en las
ultimas decadas debido al desarrollo de plantas geneticamente modificadas roleranres
al aluminio y a la polttica del Ministerio de Agricultura de suplir las necesidades inrernas de
mafz y soya con produccion nacional. Con los carnbios que se estan generando en esta zona
y por la evidencia que la araneofauna puede actuar como reguladora de las poblaciones de
insectos plaga, se planteo el presence trabajo cuyo objetivo principal fue determinar la com-
posicion y dinamica espacio-temporal de la fauna de aranas en el sistema de cultivo ma(z-soya
en el municipio de Puerto Lopez, departamento del Meta. Para 10 anterior se seleccion6 una
finca con produccion comercial ma(z-soya don de se efectuaron seis muestreos en diferentes
epocas: soya-desarrollo vegetativo, soya-precosecha, maiz-fructificaci6n, ma(z-precosecha y
soya-fruetificacion, entre octubre de 2001 y diciembre de 2002. Para efectuar los muestreos
se diseno una cuadrfcula can un total de 70 sitios de lectura, distanciados entre si 175 m; es-
tes puntas fueron georreferenciados respecto a un origen arbitrario en los lotes. La cuadrfcula
se centro en los cultivos de interes (maiz-soya) e incorpor6 lecturas en los siguicnres ecosiste-
mas aledaFios: bosque de sabana, morichal, sabana nativa y sabana introducida. Los metodos
de captura empleados fueron trampas de carda (Pitfall) y aspirador entomologico (Ovac).
Se estim6 la abundancia, diversidad (Shannon~Weaver y Simpson) y riqueza en cad a una de las
eta pas del cultivo y en cada uno de los ecosistemas. Ademas, esta informacion fue analizada
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