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una abundancia de adulros similar entre los dos relictos de bosque. Por otra parte, se obtuvo un bajo com-
ponente del habitat relacionado con la producci6n de hem bras y machos adultos. Se concluye que podrfa
existir una compensecion de individuos en el reticro con mayor esfuerzo de caza proveniente de orras sobpo-
blaciones, y que el relicto con menor esfuerzo de caza pod-fa fimcionar como Fuente de adultos. De esta mane-
ra, se plantea la hip6tesis que las subpoblaciones entre relicros de la region podrian funcionar en un sistema
fuentesumidero. Con la informacion generada en este estudio, informaci6n proveniente de sitios de crfa y
publicaciones relacionadas con el escarabajo hercules, se propone un modelo conceptual para la estimacion
de la produccion de individuos adultos en las poblaciones locales.
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RESUMEN
El presente trabajo se plancec bajo la necesidad de conrrolar las perdidas de Gypsophila paniculata (variedades:
Million star y Perfecta) y Limonium sinuatum (Statice, variedad: Purple wing), causadas por hongos pat6genos pre-
sentes en el suelo de la finca Flores La Mana Ltda. del grupo GR.Chia S.A. En campo se probe la eficiencia de
cuatro producros biol6gicos comerc.ales y se compare con el manejo qufmico establecido en la finca. La efi-
ciencia se evalu6 en terminos de porcentaje de plantas perdidas y control de las poblaciones de parogenos
durante 24 semanas. Aunque el anal isis estadfstico no demostro diferencias entre los tratamientos, el trata-
miento qufmico fue el mas eficienre en las semanas crfticas de infecci6n (cuando se da la mayor perdida de
plantas), con una ventaja del 3,36% sobre el tratamiento biologico en Limonium sinuaturn y del 2,09% en
Gypsophifa paniculota (Million_star). Los tratamientos biol6gicos mas efectivos fueron FITODERMA yT-22 ROOT
SHIELD, presentando diferencias del 1 y 2% ante los productDs BIOPAK-FYTRICHO-D. Por costos el producto
mas indicado fue BIOPAK-F, teniendo en cuenta su dosis y eficiencia. En las muestras de suelo y monitoreo de
plantas afectadas, se encontraron los hongos Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Fusarium roseum, junto a bac-
terias de los generos Erwinia spp. y Pseudomonas spp., causantes de dano en tallos y ralces. No se reporto la pre-
sencia de Rhizocthonia spp. y Pythium spp. Se determin6 que el control con Trichoderma spp. permite mantener po-
blaciones estables de pat6genos entre 12 y 24 seman as, posibles de controlar mientras que el manejo quimico
reduce eficientemente dichas poblaciones en 12 semanas, pero en 24 semanas se alcanzan nuevamente niveles
poblacionales elevados. La rotaci6n del cultivo favorecio el mantenimiemo de las plantas de Gypsophila
paniculata (Perfecta), y la perdida fue debido al ataque de organismos plaga como sinfilidos y babosas.
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RESUMEN
Se estudio la organogenesis floral en las especies Acnistus arborescens, Dunalia solanacea, Deprea bitteriana, Lamax
glabra y Lomax hawkesii, de la tribu Physaleae (Solanaceae), empleando la tecnica de microscopia electronica de
barrido en modo ambiental por primera vez y se propone una nueva metodologfa. Despues de la formaci6n del
apice floral los 6rganos florales aparecieron en la siguiente secuencia acr6peta: sepal os, petalos, estambres y
carpel os. EI patron de iniciacion fue simultaneo para los sepalos en D. solanacea, espiral en Deprea bitteriana y en
las dos especies de Lomax, pero en direcciones contrarias, en A. arborescens el patr6n observado fue intermedio,
los estambres y petalos emergieron simultaneamente en las cinco especies. Despues de la iniciaci6n, los petalos
se fusionaron basalmente en un estado temprano de desarrollo excepto en las especies de Lamax. Los carpel os
se desarrollaron fusionados basalmenre en un estadio temprano, en A. arborescens se forma un "fa Iso septo"


