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capilar en e! analizador genenco ASI Prism 310, en el que no se rienen antecedentes de la tipificaci6n de
alelos no humanos. Se obruvo un panel de muestras control de DNA compuesro por 12 alelos c1onados
e identificados por secuenciaci6n del ex6n 2 de 15 individuos. Se escogic el alelo AonaDRS"W3001 para
la construcci6n de una sonda fluoromarcada (FLR) con las que se determinaron parrcnes de migraci6n
para cada alelo. Con los parametres elecrrocinericos de inyecci6n decerminedos (tiempo inyecci6n 155,
volcaje inyecci6n 15 kV) Ylas condiciones de elccrrcforesis (tiempo 16 min, voleaje de corrido 15 kV y tem-
peratura 30 °C) se lograron resolver de manera 6ptima, reproducible y confiable alelos penenecienres a
los linajes AonaDRS1 *03 y AonaDRS3*06. Tras el analisis de arboles filogenecicos se propone e! alelo
humane HtA-DRS1"1101 para la elaboracion de una nueva FLR que sirva para caracterizar de forma
adecuada individuos que expresen el alelo DRS"W3001 y los que por medio de esra sonde no puedan ser
totalmente resuelros. Con este trabajo se contribuyo al conocimiento y caracterizaci6n del sistema inmune
de los primates del genero Aotus en el marco de la busqueda de metodos inmunoprofilaccicos efectivos para
e! control de enfermedades infecciosas, en particular, malaria por P. vivax y P. falciparum.
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RESUMEN
La recuperacicn y mantenimiento del humedal Juan Amarillo requiere de un sistema de so porte subsidiado
y respaldado por el sistema economico del cual el hombre hace parte. Si bien estD implica una inversi6n,
esta plenamente justificada por las ganancias que se reciben a cambia, tal como se demuestra con el estu-
dio de los principales flujos de energia y el contenido energetico asoeiado a estos flujos. Adicionalmente,
constituye en primer lugar en un deber del hombre sustituir 10que en cierto momento deterior6, y en segun-
do lugar es obligaci6n de la administraci6n distrital en proporcionar ambientes sanos para la comunidad.
EI hombre es ahora el principal actor que regula las relaciones energeticas de los componentes del sistema,
es decir, los flujos energeticos que determinan la sostenibijidad, y consecuentemente, explican el comporta-
miento del sistema y la naturaleza de sus fluctuaciones; por 10tanto, este agente artificial es el factor deter-
minante para su funcionamiento.
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RESUMEN
Debido a la poca informaci6n eco16gica, taxon6mica 0 genetica sobre las ardillas colombianas, existen pro-
blemas sistematicos aun no resueltos (EmlT,ons LH, 1990),10 cual dificulta la reubicaci6n y/o liberaci6n de
ejemplares sin procedencia, provenientes del trafico ilegal de fauna silvestre. Eseudios cariol6gicos sirven para
detectarvariaciones intra e interespedficas por 10que en este trabajo se busca detectar diferencias cariotipicas
entre varios fenotipos Seiurus granatensis. La diferenciaci6n genetica en conservati6n puede ser una herramien-
ta uti I en la toma de decisiones en los procesos de liberaci6n de ejemplares capturados, dado que la intro-
ducci6n de individuos con genomas diferentes en un poblaci6n puede originar un proceso de depresi6n por
exogamia 0 introgresi6n genetica (perdida de aielos adaptativos locales), procesos nocivos .para la poblaci6n
receptora. Se estudiaron siete espedmenes (cinco hembras y dos machos) de S. granatensis procedentes del
trafico ilega!. Los cariotipos fueron obtenidos a panir de cultivos de linfoCltos de sangre periferica. Las meta-
fases can bandas G, R, C, Q Y NOR, se analizaron al microscopio y se ordenaron en el programa Lucia



128 Resumenes

Karyotyping®. Los individuos estudiados corresponden a los tres fenotipos reportados por Emmons LH,
1990, pero con una gran variaci6n cariologica. Solo uno de los machos no co-responde a los fenocipos
descritos y adem as, presenta varios rearreglos cromos6micos que 10 diferencian notablemente de los dernas,
por 10 cua! posiblemente se rrate de un hlbrido esreril originado de des poblaciones diferenciadas cariologica-
mente. EI numero de cromosomas fire constanre (2n-42), con variaci6n en el numero fundamental (NF-80;
81), por 10 cual se reportan tres cariomorfos para Sciurus gmnatensis, segun NF y los rearreglos cromos6micos
enconrrados. Se observe variaci6n en los pares 9, 16 Y una translocaci6n universal entre autosomas demro de
uno de los ejemplares. Ef cromosoma X es subrnetacentrico mediano. El cromosoma Y es ac-ocenrrico, coin-
cidente con 10 descrito para Sciurus. No se registr6 una relaci6n carioupo-fenotipo. Por 10 tanto se puede
sugerir que Sciurusgranatensis, es un complejo de especies con diferencias cariol6gicas y morfol6gicas que no
ha sido estudiado a profundidad teniendo en cuenta su amplia distribuci6n geografica.
Palabras clave: cariotipo, ardilla, Sciuru5 granatensis.
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RESUMEN
La degradacion de la hojarasca de manglar fue estudiada en diferenres sustratos de tres humedales de man-
glar en San Andres isla, Caribe colombiano. Las tasas de descomposicicn de Rhizophora mangle (mangle rojo),
Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia germinans (mangle negro) fueron medidas en bolsas tipo
malla. Algunas bolsas fueron dispuescas bajo el suelo, otras sumergidas en el agua y otras sobre la superficie
del suelo. Dos humedales del estudio fireron de borde y uno de tipo interne. Algunos factores fisico-qurmicos
que influyen sobre la descomposici6n de la materia organica vegetal fUeron evaluados. EI modelo de regresi6n
que mejor se ajust6 al comportamiento de descomposici6n fue el simple de rafz cuadrada. La interacci6n del
tiempo con factores bi6ticos y abi6ticos determin6 la perdida de biomasa foliar. Las mayores tasas de de-
gradaci6n se obtuvieron en humedales de borde; microambientes acuaticos y edcHicos humedos; sobre fa
especie A. germinans; yen los lugares con macrofauna consumidora asociada. En las etapas tempranas de des-
composici6n se present6 la mayor velocidad de degradaci6n. En general, el menor porcentaje medio de bio-
masa remanente despues de seis semanas de incubaci6n 10 present6 A. germinans (35%), respecto a R. mangle
(44%) y L. racemosa (51%). La pedogenesis en San Andres isla es aut6ctona, y reconocer el aporte de la necro-
masa foliar del manglar en ta acumulaci6n de sedimentos es indispensable para estimar la estabilidad de los
habitats costeros fT"entea los cambios del nivel del mar e impactos ocasionados por eventuales disturbios
naturales. Con base a los resultados obtenidos y aquellos de trabajos previos relacionados con las tasas de
productividad de hojarasca en los mismos humedales de estudio, se propone un modelo basico conceptual-
cuantitativo de la dinamica producci6n-descomposici6n de hojarasca en San Andres isla.
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RESUMEN

La dispersi6n de semi lias es uno de los rasgos de historia de vida mas importantes y mas utiles como meca~
nismo de regeneraci6n de ecosistemas. En el presente trabajo se analiz61a dinamica de la lIuvia de semillas
en dos areas potrerizadas con diferente altitud y can una historia de transformaci6n de la vegetaci6n adya-
cente. EI estudio se realiz6 en la reserva naturallbanasca, ubicada en la zona de amortiguaci6n del Parque
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