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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.
Palabras clave: hojarasca, manglar, 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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Nacional Natural Los Nevados, municipio de tbagoe, departamento del Tolima, Colombia. Se estable-
cieron los patrones de variacion de la lIuvia de semillas en 1"1tiempo y en 1"1espacio, asf como los patrones
de abundancia de los grupos de especies mas represemanvos. Se evaluaron los sfndromes de dispersi6n de
anemocoria y ornitocoria y 51" determin6 su importancia retetiva de acuerdo a la cobertura vegetal que
rodea la zona de potrero. Se encontraron diferencias esradrsticas entre los dos sicios muesrreados en cuan-
to a diversidad y riqueza adem as, los porcentajes de similitud en cada uno de los rnuesrreos fueron con-
siderablernenre bajos <18,24-36%). Se encontraron diferencias estadfsticas entre los srndromes y entre los
sitios; entre los slndromes en cada uno de los tiempos: aSI como en la interacci6n sino- sfndrome. La espe-
cie anem6cora mas dispersada es: Baccharis trinervis y las especies zoocoras penenecen a! genero Miconia.
Esre trabajo diagn6stico hace parte de una propuesta general de resrauracion ecol6gica planreada como
parte del plan de manejo de la reserva.
Palabras clave: hisroria de vida, semil!a, regeneraci6n, ecosiscema, Tolima.
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RESUMEN
En humanos existe un tipo de cancer de pie! denominado carcinoma de celulas basales (CC8) dentro del
cual 51"reconocen principal mente los CCB sclidos Ylos CCB infilrrativos. En los primeros se encontr6 que
tienen lamina basal discontinua pero no uniforme por eso, su crecirmenro es lento y poco agresivo, en tanto
los infiltrativos tienen lamina basal can discontinuidades que los hace mas agresivos y de crecimiento mas
rapido que los solidos. Se estudiaron tres casas: en 1"1primero se encontro CCB tipo nodular (s6Iido), tra-
becular, micronodular y superficial (infiltrativos). En 1"1segundo: nodular, trabecular y micronodular y en
1"1tercero: nodular y micronodular. Las biopsias fueron analizadas por microscopla optica de alta resolu-
ci6n y microscopfa electr6nica de trasmisiOn. Se tomaron micrograffas y electromicrograflas que se descri-
bieron y analizaron can detalle. Esto contribuira para 1"1estudio del cancer y 51"espera se continue con otras
descripciones para una investigacion mas avanzada y concluyente.
Palabras dave: carcinoma de celulas basales, histologfa.
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RESUMEN
La etologla ha recurrido a la psicologfa comparada y ala genetica para en tender el comportamiento animal,
sin embargo para poder contribuir a la teorla evolutiva debe enmarcarse dentro de una perspectiva biose-
miotica. Este trabajo es un intento de interpretar la conducta animal en conjuncion con las teorras "clasicas"
-Niko Tinbergen y Konrad Lorenz-, la teorla de sistemas en desarrollo (TDS) y la psicologra com parada, para
mostrar que la conducta es el agente por excelencia de la modificaci6n evolutiva de los fenotipos. La pers-
pectiva biosemi6tica es compatible enteramente con la TSD e integra a todas las anteriores: genetica, psico-
log'a, etologla c1asica. Una vision integrada, considera que la informacion presence en 1"1ADN requiere de las
dinamicas catalfticas celulares para poder ser lelda I" interpretada; convirtiendose en la base de la organiza-
cion fenotfpica en la que convergen un conjunto de jerarquras aurorreferentes que regulan, modulan y
coordinan la expresion genetica a 10 largo de la ontogenia del individuo. La seleccion organica de Baldwin
define la relaci6n con el entorno yesta fundamentada en ajustes a nivel fisiologico-anatomico en acople con
los sistemas metab61icos celulares. Estos niveles fenotlpicos median las relaciones organismo-encorno a traves
del comportamiento, 1"1cual hace que la informacion del medio ambiente se reciba, codiflq.ue ~ interprete
para definir las acciones correspondienres que la devuelven al entorno. Estos procesos son indispensables
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