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region de vida. La dominancia de la forma de crecirnienrc cespirosa corras y la buena represenraci6n de la
forma de crecimiento felpas rugosas responde a las condiciones arobierua!es de alta humedad y alta inrensi-
~ad lu.mrnica presences e~ gran .parte de los sectores donde se realize la colecci6n de los ejemplares. Las fetpas
hsas slguen en dorninancia debido a que gran canridad de especrrnenes fueron herborizados en sitos abierros
(senderos a bordes de carrerera] en donde se presentan condiciones de alta inrensidad luminica y baja hume-
dad retativa que les son favorables
Palabras dave: musgos, Santa Maria, Boyaca, riqueza, gradienre altitudinal.
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RESUMEN
La pasantfa con la Corporacion Latinoamericana Misi6n Rural (CLMR) ccnsistio en apoyar la revision del
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de San Bernardo, Cundinamarca, Colombia, enfatizando en
la caracrerizaci6n ecol6gica, para 10 cual se adapto la merodologja de evaluacicn ecol6gica rapida. La
principal acrividad economics del municipio se basa en la produccion y comercializecion agropecuaria, perc
se observe que algunas de las normativas del EOT iban en contra de esre desarrollo socioeccnomico. Par
eso en ta revision se resauc la importancie de manrener la sosrenibilidad de los recursos bioticos y la nece-
sidad de modificar el actual uso del sue!o, buscando impulsar un desarrollo local enmarcado en una pla-
nificaci6n participativa, para enrender y aplicar el adecuado ordenamiento territorial. San Bernardo cuenta
can los ecosistemas de paramo, subparamo y bosque alroandino, que en algunas areas estan conservados
o bajo protecci6n y en orras preseman serias evidencias de transformacion y deterioro por la presi6n antr6-
pica. Tambien se encuentran fragmentos de bosques andino y subandino, en muy deficienre representaci6n
par la aparicion de ecosistemas de reemplazo, expandiendo la Frontera agricola y con ella los problemas
ecol6gicos causados par el mal manejo de los cultivos y la ganaderia. Asi, mediante el analisis de los compo-
nentes ambientales del EOT, se hicieron propuestas en la revision que intentan contribuir al desarrollo soste-
nible del municipio.
Palabras clave: ordenamiento territorial, San Bernardo, Cundinamarca.

ESTUDIO DE UN MODElO DE RED NEURONAL ARTIFICIAL DEl SWITCH MOLECULAR
DEl BACTERIOFAGO LAMBDA

GUILLERMOLE6N RODRIGUEZTOB6N, LUISEUGENIOANDRADE
Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogota.

RESUMEN
La maquinaria molecular de las celulas consisre de una enorme red de moleculas que inreractuan unas can
orras de manera compleja. En estos sistemas la informacion es procesada por media de variaciones en las
concemraciones y localizaci6n de estas moleculas en respuesta a estimulos de origen intra 0 extra celular. Una
de las tendencias mas importances de la biologla molecular actual, gira en torno a la comprensi6n de los
procesos de procesamiento de la informacion par medio de la elaboracion de modelos dinamicos sistemicos
de los sistemas moleculares biol6gicos. En los ultimos anos, grandes adelantos han renido lugar en el campo
del desarrollo e implemenracion de algoritmos que permiten realizar simulaciones del comportamiento de
diversos sistemas moleculares tales como las vias de seiializacion intracelular, control del metabolismo y
expresi6n genetica. En un modelo dinamico sistemico cualquier canridad de intere~, mienrras que la m~dici6n
de las mismas canridades in vivo requiere la elaboraci6n y ejecucion de expenmenros muy labonosos y
costosos. La aplicaci6n de las tecnicas de modelamiento y simulaci6n en el campo de la biologla mo!ecular
ayuda al mejoramienro en el entendimienro de los procesos biol6gicos. Los aspecto~ molecula.res d~1sls:ema
regularorio del bacteriOfago lambda, ha sido par mucho tiempo el centro de atenCion de las Inv:sttgaclo~es
que tratan de dilucidar las bases moleculares de los procesos implicados en el c.ontrol de ex.preslon genetl.ca
en procariotas. Aspectos tanto cuantirativos como cualitativos del comporramlento del sw~tc~del bacten6-
fago lambda han sido caracterizados experimenralmente. Sin embargo, un completo entendlmlento de la ro-
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bustez y estabifidad del sistema regularorio del mismo esra aun por obrenerse. En e! presente rrabajo se pro-
pane una modificacion del modelo dinamico, el cual tiene como elernento principal la dinamica reguladora
del operador OR, para romar en cuenta la inreraccidn a larga distancia entre los ope-adores OR y OL
recientemeote descrita, y el elemento estocastico producto del poco ndmero de rnoleculas pa-ticipantes. EI
algoritmo de simulacion esrooastica desarrollado por Gillespie, es el rnerodo mas comun empleado para
simular correctamenre e! ruido intrfnseco que acompana las reacciones bioqurmicas celulares. Una descrip-
cion numerica del comportamiento de una red qufmica es log-ada al identificar todas las posibles reacciones,
midiendo cada una de elias, el mimero inicial de cada una de las rnoleculas del sistema y luego aplicando el
algoritmo de Gillespie, se obtiene un estimative del comportamiencc del sistema en funcion del tiempo.
Empleando estos elementos se construye un nuevo modele dinamico sistemico sobre el mantenimiento del
est ado hscgenico del bacreriofago lambda y la induccion de los profagos, el cual predice un comportamiento
del sistema que se aproxima muy bien a las observaciones experimentales reportadas.
Palabras dave: bactenofago lambda, red neuronal, modelo.
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RESUMEN
Los miembros de la familia de recepcores celulares, integrinas (V, 1, V,3 V,6), han sido idenoficados como fac-
rores de adhesion de diferentes virus a las celulas del hospedero. Para el caso del virus de la Fiebre Aftosa, estas
integrinas se unen al sitio de reconocimiento celular en la secuencia tripeptidica Arg-Gly-Asp (RGD) e igualmente
estan localizadas en la protefna VP1 del virus. Evidencia genetica de esta interacci6n ha sido obtenida mediante
la mutaci6n de la secuencia RGD en clones infecciosos de ADNc, identificando partkulas virales no infectivas in-
capaces de absorberse a celulas susceptibles. Cierta c1ase de resistencia genetica natural al virus de la fiebre af-
rosa ha sido descrita en el ganado bovino Blanco Orejinegro, considerandose que cierto grade de esta resistencia
podria ser causado par mutaciones en estos receptores celulares responsables por la adhesion del virus. Uno de
los objetivos del estudio fue la identificacian de genes candidatos (integrinas), espedficamente marcadores
moleculares asociadas a genes potencial mente responsables por la adhesi6n del virus aftoso a la celula hospe-
dera. Un total de 106 individuos pertenecientes aJ nucleo de ganado crioHo (banco de germoplasma bovino,
Corpoica) fueron genotipados can dos marcadores tipo microsatelite (ILS030 y BM2113) Y dos SNPs (SLCl 1A1
Y ITGB6) encontrados en el cromosoma 2 bovino. Estos genotipos fueron asociadas a fndices de infecciosidad,
obtenidos a partir de la infeccian de cultivos BHKy de fibroblastos con los serotipos 01 Campos y A24 Cruzeiro,
para cada uno de los individuos. Dos de los cuatro marcadores (ITGB6 e lLST030S) se asociaron significati-
vamente con el fenotipo fndice de Resistencia y mostraron un am plio efecto aditivo (p:O,025 y p:O,OOl respec-
tivamente). EI presente estudio permirira identificar aquellas Ifneas familiares que segregan aquellos alelos bene-
ficos dentro de un programa de seleccian asistida por marcadores moleculares para resistencia a enfermedades.
Paiabra5 dave: fiebre aftosa, receptor celuJar, ganado criollo.
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RESUMEN
Se muestrearon las plantas vasculares presentes en tres tipos de afloramientos rocosos del municipio de
Suesca, departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicados entre 2.800 y 3.000 m de altitud. Estos sitios
se denominaron Valle de los Halcones (VH), Farallones de Suesca (FS) y Los Monolitos (LM). Cada planta fue
recoleetada, dererminada y se Ie anota la superficie en la que creda (placa, repisa 0 fisura) y el habito de
crecimiento (erecta, colgante 0 perpendicular ala superficie). Se encontraron 97 especies, correspondientes
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