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rraza y de colina (32% de similitud). Las lianas de la Estacion presentan alta afinidad Florfstica con las areas
Amazonia occidental y Guayana.
paJabras clave: liar-as, rio Apaporis.
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RESUMEN
S.e.investig~ron !as ~~blaciones ba~terianas _del ciclo del nitr6geno relacionadas con procesos de desccmpc-
sicion y rnineralizacion de la materia orgaruca y grado de eutrofizaci6n del humedal Jaboque. En general se
enco~tr6 u,n predominio de las poblaciones de bacterias amonificantes en los diferemes muestreos y zonas
descritas. Estas realizan la mineralizaci6n de la materia organics y su gran actividad se relacicna con el alto
grade de eutroficaci6n del humedal. Los procesos restantes del ciclo del nitr6geno presentaron poblaciones
reducidas, 10 que sugiere que esras funciones no son relevances dentro de la dinamica del ciclo en el humeda1.
As! que la nitrificaci6n y desnitrificacion son los procesos limitantes que favorecen e! desarrollo de las con-
diciones de eutroficaci6n de! humedal jaboque. La funci6n oxidativa del ciclo del oitrcgeoc (nirrificacion) se ve

favorecida en epoca seca a diferencia de los procesos reductores que se incrernencan en los perrcdcs de lIuvia.
los resultados registrados en los diferentes puntos de muesrreo, de acuerdo a la zonificaci6n preestablecida,
no presentan diferencias significarivas relacionadas con la dinamica de los procesos de reciclaje del nitr6geno.
Palabras dave: microorganismos, ciclc del nitr6geno, eutrcfieacico, humedal, Jaboque.
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RESUMEN
Una de las vias posibles para aumentar la eficacia de los metodos de transformaci6n genetica mediante
Agrohaderium tumefiJciens es la optimizacion de la capacidad de regeneraci6n de las plantas de inten!;s. En la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogota, el grupo de Ingenierra Genetica de Plantas (IGP), ha venido
trabajando en la obtenci6n de plantas transgenicas a partir de la variedad de papa Diacol Capiro_ Es de interes
lIevar a cabo este tipo de procedimientos en otras vanedades de papa colombiana. La variedad Pastusa Su-
prema es un cultivar obtenido mediante mejoramiento genetico convencional, que presenta cualidades supe-
riores a arras cultivares. Es importante desarrollar un sistema eficiente de rege~eraei6n en esta variedad, como
soporte para ulteriores esrudios de rransferencia de genes que permitan optimizar aun mas su rendimiento. En
este trabajo se evalu6 el efecto de diferentes combinaciones hormonales adicionadas a un medio basico com-
puesto de sales Murashige y Skogg (1962), sobre el comportamienro callogenico y regenerativo de la variedad
de Pastusa Suprema. Se realiz6 un disefio experimental factorial, en arreglo completamente al azar. Los fac-
rores correspond en a las hormonas acido naftalenacetico (ANA), acido giberelico (AG3) y ZR (Zeatina
Rib6sido), y los niveles son las concentraciones por facror ZR: 2,0 mg/L y 3,0 mglL; ANA 0,0 mg/L, 0,02 mg/L,
y 0,2 mg/L; y AG3: 0,02 mglL, 1,0 mglL Los tratamientos probados corresponden a todas las combinaciones
posibles entre los niveles de hormona evaluados, dando lugar a un total de doce tratamientos. La efieiencia
del medio de cultivo se evalu6 can base en las variables: porcentaje de inducci6n de callos, porcentaje de rege-
neraci6n, y numero de regenerantes por explante. El anatisls de los datos se realiz6 con el software estadrstico
SAS versi6n 8.0. La presencia de ANA demostro ser esencial en la respuesta callogenica y regenerativa de los
explantes. Los tratamientos carentes de esta hormona mostraron porcentajes de inducci6n de calla y regene~
raeion muy bajos (16% +/_ 11,3 Y 15% +/- 11,7 respecrivamcnte)_ Los tratamientos con una concentraci6n
elevada de ANA (0,2 mglL), formaron callo en un 100%, pero no a!canzaron un porcentaje de regeneraeion
adecuado (26% +/_ 16). Los tratamientos en los que se utiliz6 una concentracion baja de ANA (0,02 mglL),
fueron eficientes tanto en la formacion de callo, como en la regeneracion (86,0 +/- 13 Y70 +/- 22%). El nivel


