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Editorial 
 
Apreciados amigos de la comunidad latinoamericana de polen, esta vez tengo el placer de 
presentar el Volumen 2, No 1 de nuestro LAPD-Newsletter, y en con este número queremos 
celebrar el cumplimiento de su primer año de haber sido creado. Esta es la tercera ocasión en 
que tenemos el gusto de expresar nuestros pensamientos concernientes a lo que sucede en el 
campo de la palinología latinoamericana.  
 
Indudablemente, la contribución de ustedes ha sido valiosa para mantener la producción 
constante durante este primer año de trabajo, después de la creación del LAPD-Newsletter en 
Abril del 2001 en el workoshop de Lovelholm-Dinamarca, y posterior a su primer número en 
Agosto del mismo año; compartiendo los resultados de diversos eventos como congresos y 
seminarios en distintas partes de latinoamerica. Sólo para mencionar y recordar algunos de 
estos sucesos, han sido los realizados en Querétaro (México), las jornadas palinológicas en 
Bogotá-Colombia; los cuales con el permiso de los organizadores de dichos seminarios y 
congresos, ha sido posible divulgar más el conocimiento de lo que ha ocurrido en diferentes 
países. 
 
Verdaderamente me siento orgulloso de ustedes, porque a través de este medio, día a día la 
lista de colegas que reciben nuestro LAPD-Newsletter se ha ampliado a más de 150 
científicos, tanto latinoamericanos como europeos y africanos, quienes nos han enviado 
sugerencias y comentarios para mejorar los próximos números del LAPD-Newsletter. 
 
Juan Carlos Berrío M. 
Universidad de Amsterdam 
email: berrio@science.uva.nl  
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SEGUNDAS JORNADAS DE PALINOLOGÍA, INSTITUTO DE 
CIENCIAS NATURALES, LABORATORIO DE PALINOLOGÍA, 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE BOTÁNICA 
 
Como fue anunciado en el anterior número del LAPD-Newsletter, el pasado 30 de Octubre del 
2001, se llevaron a cabo las Segundas Jornadas de Palinología organizadas por el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN-UNC) y la Asociación 
Colombiana de Botánica. En ese día, varios fueron los investigadores provenientes de 
diferentes ciudades de Colombia quienes tuvieron la oportunidad de presentar los resultados 
de sus proyectos de investigación.  
 
Los organizadores de este evento, muy cordialmente nos han facilitado los resúmenes de sus 
presentaciones para divulgarlas a través de nuestro LAPD-Newsletter, para que todos los 
palinólogos latinoamericanos tenga acceso a esta información y establecer un contacto 
personal e intercambio de opiniones con los diferentes investigadores. Los resúmenes son los 
siguientes: 
 

ANÁLISIS PALINOLÓGICO DE LOS SEDIMENTOS DEL TARDIGLACIAL 
(12.530-12.560 Años A.P.) EN LA SECCIÓN MANACARO I, RIO CAQUETÁ, 

AMAZONIA COLOMBIANA 
 
CATALINA GIRALDO, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
mcatagiraldo@yahoo.com.mx 
 
Se reconstruyó la secuencia de los cambios que se presentaron en la vegetación durante el 
tardiglacial, con base en el análisis palinológico de una columna de sedimentos de 12.500 
años A.P, tomada frente a la Isla Manacaro, Río Caquetá, Amazonia Colombiana. Se 
encontraron en total 361 tipos de polen, agrupados en 146 taxones. En el diagrama 
palinológico se diferenciaron tres zonas: la zona I, caracterizada por la abundancia de 
elementos como Cecropia (Cecropiaceae), Myrtaceae, Malpighiaceae, Sapium 
(Euphorbiacea) y Annonaceae; la zona II, con predominio de Asteraceae, Moraceae-
Urticaceae, Cyperaceae y Melastomataceae-Combretaceae, y la zona III, donde se 
encontraron como elementos más abundantes a Bignoniaceae, Arrabidea (Bignoniaceae), 
Lecythidaceae-tipo y Terminalia (Combretaceae) y en menor proporción, Ericaceae, 
Bombacaceae y Macrolobium (Caesalpinaceae), entre otros. Estas tres zonas parecen mostrar 
una sucesión que va desde un bosque inundable (zona I), seguido por una vegetación de 
transición (zona II), que da paso finalmente a un tipo de bosque de tierra firme con alguna 
inundación periódica, caracterizado por una mayor diversidad de elementos florísticos (zona 
III). 
 

PALEOECOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA FASE FINAL DEL 
HOLOCENO TARDIO EN EL NORTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE 

COLOMBIA 
 
CÉSAR A. VELÁSQUEZ R, Universidad Nacional de Colombia. Medellín 
cavelasq@perseus.unalmed.edu.co 
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Estos resultados, aunque preliminares, están fundamentados en un estudio polínico de alta 
resolución temporal (15-17 años por muestra) y espacial (se trabaja al centímetro) de una 
turbera localizada en el sector Llano Grande del Páramo de Frontino. Con base en dataciones 
indirectas se calcula que el periodo de tiempo analizado abarca los últimos 800-1000 años. Se 
pueden diferenciar claramente dos fases: una cálida que abarca los últimos 200-300 años y 
una fría que domina el resto del núcleo. 
 
El periodo frío no es uniforme sino que presenta extremos con valores mínimos, así como el 
reflejo de variaciones muy particulares en la composición de la vegetación regional y local. El 
primer tercio de esta fase es húmedo como se deduce del incremento de Isoëtes y 
Desmidiaceas; el resto muestra una tendencia hacia la menor humedad (seco) que se evidencia 
por la desaparición paulatina de los taxones mencionados y el incremento de los 
representantes de la vegetación de pantano. 
 
El periodo cálido reciente -con un inicio muy abrupto- tiene una expresión máxima en los 
últimos 45-50 años. Al igual que en la zona anterior, hay cambios importantes en la 
vegetación regional y local. Este periodo es relativamente seco, aunque hacia los últimos años 
se torna húmedo. Los cambios detectados también se han evidenciado en otros núcleos de los 
páramos de Frontino y Tatamá; así como en investigaciones en diferentes partes del mundo. 
 

LA ORNAMENTACIÓN DEL GRANO DE POLEN EN LA FILOGENIA: EL CASO 
DE BRUNELLIA (BRUNELLIACEAE) Y ALGUNOS GÉNEROS DE CUNONIACEAE 
 
CLARA INÉS OROZCO, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
corozco@ciencias.unal.edu.co 
 
Con el  propósito de usar los resultados de la caracterización del grano de polen en el estudio 
de las  relaciones evolutivas entre grupos de especies en Brunellia y a su vez para contribuir 
con el estudio de las relaciones de los grupos basales de Rosidae, se examinó el polen  de 24 
especies de Brunellia en el microscopio de luz (ML) y en el microscopio electrónico (MES). 
También se analizaron datos del grano de polen de algunos géneros de la familia 
Cunoniaceae. El grano de polen en Brunellia  es tricolporado, tectado y con una 
ornamentación muy variable en la exina la cual forma de manera aproximada un continuo. Se 
observaron cinco categorías en la ornamentación del grano de polen de Brunellia, las cuales 
no tuvieron una relación directa con el arreglo filogenético de las especies. Se encontró 
correlación entre la ornamentación de la exina y caracteres vegetativos de la inflorescencia y 
del fruto.  Aunque en algunas especies de Brunellia había polimorfismo en la ornamentación 
de la exina en terminos comparativos las características de sus granos son más conservativas 
que en granos de Cunoniaceae. También se discuten otras relaciones entre los granos de polen 
de Brunellia y géneros de Cunoniaceae. 
 

LAS MARIPOSAS COMO VECTORES DE POLINIZACIÓN EN LA PARTE ALTA 
DE LA CUENCA DEL RIO EL ROBLE (QUINDIO) 

 
DIEGO TOBAR. Instituto Alexander von Humbold. dtobar@tutopia.com, J. ORLANDO RANGEL-CH. 
Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia. jerangel@ciencias.unal.edu.co, 
M-GONZALO ANDRADE-C. Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia. 
mgandrad@ciencias.unal.edu.co  
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En manchas de bosque cuyas superficies varían entre 1.5 y 35 has (hectáreas), se 
seleccionaron unidades de 1.5 has de tamaño en la parte alta de la cuenca del Río Roble en el 
Quindío con el fin de establecer relaciones ecológicas y aproximarse al conocimiento del 
mecanismo de polinización y el papel que juegan en el mismo las mariposas. Los muestreos 
se realizaron en meses representativos de la variabilidad climática de la zona.  
 
Se registraron 2697 individuos de mariposas pertenecientes a 205 especies, 119 géneros, 20 
subfamilias y 6 familias. Ciento once especies se registraron en las dos épocas climáticas; la 
mayor riqueza y abundancia de especies se observó durante el periodo seco (174 especies) 
mientras que en la época lluviosa se encontraron 146 especies. Las subfamilias más 
representativas fueron Satyrinae y Nymphalinae.  
 
En 335 cargas de polen provenientes de las proboscides y de los ojos de las mariposas diurnas 
que habitan en pastizales e interiores de bosque, se identificaron 31 granos de polen. Las 
plantas más visitadas por las mariposas pertenecen a los géneros Psychotria (Rubiaceae), 
Tournefortia (Boraginaceae), Gurania (Cucurbitaceae), Dicliptera (Acanthaceae) y Erato 
vulcanica (Asteraceae). Se diferenciaron especies de mariposas generalistas entre las cuales 
figuran Heliconius clysonymus, Dione juno, Elzunia humboldtii y especialistas como 
Dismorphia crisia y Phoebis rurina, entre otras. Las mariposas que visitaron el mayor número 
de plantas fueron Heliconius clysonimus, Oleria cadcana y Godyris quinta. 
 

LOS ATLAS PALINOLOGICOS EN COLOMBIA - UN CASO PARTICULAR LA 
PALINOFLORA PARAMUNA  

 
RAUL GIOVANNI BOGOTÁ. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. giovaengel@yahoo.com, J. 
ORLANDO RANGEL-CH. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.  
 
Los atlas palinológicos son una herramienta muy útil en áreas como la melitopalinología, 
paleoecología, alergología y la biología de la polinización. En Colombia los atlas tienen un 
punto de inicio en 1952 y en la actualidad se cuenta con más de una docena de contribuciones 
sobre caracterizaciones palinológicas de elementos de la flora colombiana.  Entre las regiones 
naturales mejor estudiadas está el páramo de cuya flora palinológica se han descrito 329 
especies que pertenecen a 236 géneros y a 76 familias.  
 
En angiospemas, las familias mejor documentadas son Asteraceae (66 especies), Ericaceae 
(19), Poaceae (17), Scrophulariaceae (15), Rosaceae (13), Melastomataceae (12). 
Globalmente el tipo de polen dominante en cuanto a aberturas es tricolporado 50.4%, le 
siguen tricolpado 12%. La exina reticulada y microreticulada es la mas frecuente (27. 2%), 
seguida por la perforada espinada (Asteraceae) y escabrada 20.9% y 14.2% respectivamente; 
exinas fosuladas, verrugadas, estriadas, fenestradas y otras se encuentran con valores muy 
inferiores al 3%. En la forma del grano predomina la categoría oblado esferoidal (24.3%), 
seguida por esferoidal (18.8%) y prolado esferoidal (17.3%). 
 
En un futuro es necesario caracterizar familias importantes como Asclepiadaceae, 
Buddlejaceae, Saxifragaceae, Smilacaceae cuyos representantes son de gran interés para el 
desarrollo de trabajos paleoecológicos. 
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EL USO DE LA PALINOLOGÍA EN ESTUDIOS CON ABEJAS 
 
GUIOMAR NATES PARRA gnates@ciencias.unal.edu.co, ÁNGELA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO PARRA 
Laboratorio de Investigaciones en Abejas, Departamento de Biología. 
 
En 1987 en la región de Arbeláez (Cundinamarca) se analizó la procedencia botánica del 
polen almacenado en las colmenas y el que estaba presente en la miel de tres especies de 
abejas: Apis mellifera, Melipona eburnea y Trigona angustula. En 1987 y en 1990 se 
generaron nuevos resultados sobre el origen botánico de las cargas polínicas de Apis mellifera 
en localidades de Bogotá; recientemente, nuevamente se recolectó información sobre los 
recursos alimenticios utilizados por Trigona angustula en Arbeláez. 
 
Los resultados obtenidos han permitido demostrar la utilidad del análisis palinológico para: a. 
Determinar las fuentes de recursos alimenticios usadas por las abejas. b. Definir la época del 
año cuando el recurso es más frecuente. c. Conocer la oferta diaria. d. Observar el 
comportamiento de diferentes colmenas respecto a la preferencia por determinadas especies 
vegetales. e. Estimar la cantidad y diversidad de polen que entra en colmenas individuales a 
través del año y a lo largo del día. f. Establecer un calendario de oferta de polen. 
Las muestras se han tomado directamente de corbículas, escopas o cuerpo de las abejas o de 
los sitios de almacenamiento (potes, panales, celdas). 
 
A pesar de la bondad del analisis palinologico, se enfatiza en la necesidad de efectuar 
observaciones complementarias en el campo sobre el comportamiento de las abejas y la oferta 
de recursos vegetales. 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS COLIBRÍES COMO VECTORES DE POLEN 
EN TRES DIFERENTES COMUNIDADES VEGETALES DE LA PARTE SUR DEL 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE CHIRIBIQUETE, AMAZONAS 
 
LILIANA ROSERO LASPRILLA. Pos-graduação em Biología Vegetal. Universidade Estadual de 
Campinas, Brasil. liliana_rosero@hotmail.com 
 
Se analizaron 180 cargas de polen de 11 especies de colibríes, tres Phaethorninae y ocho 
Trochilinae, capturados en tres diferentes comunidades vegetales: bosque de tierra firme, 
bosque de zonas coluviales y Tepui, ubicados en el extremo sur del Parque Nacional Natural 
de Chiribiquete, Amazonas.  Los Phaethorninae, especialmente Phaethornis malaris y 
Phaethornis bourcieri son las especies que transportan mayor cantidad de granos de polen, 
(valores entre 20.000 y 2.000 respectivamente),  mostrando su importancia como vectores de 
transporte de polen de plantas ubicadas en el subdosel.   
Las regiones del cuerpo del colibrí donde más se encontraron granos de polen fueron la 
cabeza y la parte basal del pico. Phaethornis malaris y Phaethornis bourcieri son los colibríes 
que transportan consistentemente polen de más especies de plantas.  La diversidad del polen 
transportado por los colibríes refleja  la variación en la época de floración de las especies de 
plantas. 
Entre los Trochilinae, Chlorostilbon olivaresi es la especie que transporta mayor variedad de 
polen, además la composición del polen parece indicar su tendencia a forrajear en especies de 
plantas ubicadas en zonas coluviales y en la vegetación del macizo tepuyano. 
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ATLAS PALINOLÓGICO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 
 
LUIS CARLOS JIMÉNEZ, J. ORLANDO RANGEL Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. lucasj@ciencias.unal.edu.co, GIOVANNI BOGOTÁ Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Para la región de la Amazonia colombiana se tienen registros de 200 familias con 1466 
géneros y 6800 especies de Angiospermas; entre las familias más ricas en géneros y especies 
figuras Asteraceae, Melastomataceae, Fabaceae, Mimosaceae, Caesalpinaceae, Poaceae, 
Rubiaceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Moraceae, Arecaceae, Piperaceae cuya 
caracterización palinológica constituye el objetivo de esta contribución. 
 
En Fabaceae se describieron 37 géneros, en Caesalpiniaceae 19 y en Mimosaceae 11, de estas 
tres familias la mayor variabilidad en cuanto a estructura de la exina la presentó Fabaceae (10 
tipos), seguida por Caesalpiniaceae (5) y Mimosaceae (4). El patrón mas común fue reticulado 
(Fabaceae y Caesalpiniaceae) en Mimosaceae predominó la exina psilada. Según las aperturas 
en Caesalpiniaceae predominan los granos tricolporados, igualmente en Fabaceae donde 
también son importantes los tricolpados, triporados y estefanocolpados, las especies de 
Mimosaceae son predominantemente inaberturadas. De Asteraceae se describieron 26 
palinomorfos pertenecientes a las tribus Heliantheae (10), Eupatorieae (6), Vernonieae (6), 
Senecioneae (2), Mutisieae (1), Inulineae (1). En Melastomataceae se describieron 52 granos 
que pertenecían a las tribus Melastomeae (13), Miconieae (11), Bertolonieae (6), Merianieae 
(4) y Blakeeae (2). Los granos son monadas heterocolpadas, tectadas, semitectadas o 
intectadas. Los tipos de estructura más frecuentes son psilada, estriada, rugulada y fosulada. 
En Arecaceae de acuerdo con el arreglo sistemático de la familia, se analizaron representantes 
de las tribus Lepidocaryeae (tres géneros, tres especies), Hyphorbeae (un género, una 
especie), Iriarteae (cuatro géneros, cuatro especies y 7 subespecies), Areceae (cinco géneros, 
cinco especies y seis subespecies), Cocoeae (cinco géneros, trece especies y dieciséis 
subespecies) y Geonomeae (dos géneros, dos especies). En general en los granos son 
heteropolares, de forma oblado a prolado esferoidal, intectados, tectados, tectados perforados 
o semitectados y con procesos supratectales. Los tipos de estructura más frecuentes son 
espinado, liso, fosulado y foveolado. 
 
POTENCIAL PALEOECOLÓGICO DE LOS COMPONENTES NO POLÍNICOS EN 

LOS ECOSISTEMAS PARÁMUNOS 
  
LUIS NORBERTO PARRA, Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 
lnparra@perseus.unalmed.edu.co 
 
Tradicionalmente el polen ha sido la herramienta empleada para los análisis paleoclimáticos 
en los páramos andinos, dejando de lado otros indicadores. De hecho, lograr buenas 
interpretaciones paleoecológicas con los componentes no polínicos, requiere de estudios 
precisos sobre las dinámicas geológicas y biológicas de estos ecosistemas, la mayoría de las 
cuales son poco conocidas actualmente. A modo de ejemplo se presentan algunos detalles. 
 
Durante las etapas finales de evolución de los humedales paramunos en la fase de pantanos, 
tanto la macrobiota como los microorganismos, están sometidos a una doble zonación 
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derivada de gradientes de humedad tanto horizontales como verticales. La zonación 
horizontal, cuya mejor medida es la profundidad del nivel freático o la altura de la lámina de 
agua, produce una zonación de asociaciones macrobióticas desde terrestres hasta acuáticas ya 
bien documentadas, pero no se presenta lo mismo con la microbiota y menos aún con los 
procesos abióticos derivados de esta condición hídrica. Debido a una microbiota edáfica muy 
activa y adaptada a  la oscilación de los niveles freáticos se produce una intensa humificación 
de los tejidos orgánicos y su transformación a un lodo orgánico con bajos porcentajes de 
macrorestos; este lodo orgánico, es el material característico de nuestros humedales al 
contrario de lo que sucede en ecosistemas similares de otras latitudes que están dominados 
por la acumulación de tejidos con poco lodo o turbas.  
 
La zonación vertical es promovida por lluvias, humedad atmosférica y flujo capilar desde el 
substrato y se manifiesta en diferentes grados de humectación medibles por medio de la escala 
de Jung. La existencia de esta humedad vertical permite la presencia de las coberturas 
musgosas a nivel de piso y dentro de ellas se produce una estratificación en las biotas y los 
procesos; por ejemplo, a nivel de las testáceos, la parte viva de  los domos de musgos es 
también la más seca y esta dominada por Asulina, mientras tanto la capa subyacente con los 
musgos muertos es más húmeda y biodiversa  en testáceos con géneros como Nebela, 
Euglypha y Centropyxis. 
 
Uno de los resultados más interesantes para esta facies de pantano, es que el contenido de 
ceniza de alta temperatura (calcinación a 550ºC, durante 2 horas y medida como gramos por 
centímetro cúbico) se incrementa durante los períodos cálidos y decrece durante los más fríos. 
Este parámetro por si solo y para esta facies en particular, es un estimador de los cambios 
climáticos más sensible, sencillo y rápido de lograr que los diagramas polínicos. Tal aumento 
de la ceniza, se debe a un descenso del nivel freático inducido por las mayores temperaturas 
durante los períodos cálidos; a nivel mineralógico, esto se manifiesta como un aumento de la 
formación de los oxi-hidróxidos de hierro, lo cual en este ambiente geológico solo se produce 
cuando ingresa el oxigeno atmosférico a las turberas. En el caso de nuestros páramos, solo al 
descender al nivel freático la vegetación arbustiva o arbórea puede invadir la turbera. 
 

LA PALINOLOGIA COMO HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE LA 
INTERACCION PLANTA-COLIBRI 

 
MARISOL AMAYA-M. Instituo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional, Bogotá. 
maamayam@ciencias.unal.edu.co, F. G. STILES. Instituo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional, 
Bogotá.fstiles@ciencias.unal.edu.co  
 
El análisis de las cargas de polen que llevan los colibríes, se ha utilizado para describir los 
ensamblajes planta-colibrí a nivel de comunidad. Al comparar la información palinológica 
con la de observación directa en campo, se aprecian unos elementos comunes, visibles por 
ambos métodos. Sin embargo hay casos en los cuales cada método obtiene información única, 
por lo cual se sugiere el uso de ambos.  
 
Para los análisis se han privilegiado los datos de frecuencia sobre los de número total de 
granos de polen, debido a la complejidad de esta última variable. Sin embargo, un grupo de 
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datos sugiere que en relaciones muy especializadas la cantidad de granos puede ser un reflejo 
de un mecanismo especializado de ubicación del polen. 
 
Los ensamblajes se describen en asociaciones de grupos de especies de plantas similares en el 
uso de los vectores de polen, y de especies de colibríes similares en sus gustos florales. Esta 
descripción de la estructura de la comunidad, se torna en un elemento valioso para ampliar el 
conocimiento que se tiene sobre procesos de forrajeo en colibríes. 
 

HISTORIA DEL CLIMA Y DE LOS CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN DURANTE 
EL HOLOCENO EN EL MACIZO DEL TATAMÁ, CORDILLERA OCCIDENTAL 

 
J. ORLANDO RANGEL-CH. jerangel@ciencias.unal.edu.co, Instituto de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
 
Las condiciones climáticas que prevalecieron en el macizo del Tatamá  y en otras regiones de 
Colombia desde el Holoceno medio hasta ahora, según arreglo cronológico son las siguientes: 
Entre 7065- 6630 años A.P., en el macizo del Tatamá, la temperatura fue más alta que la 
actual, fue una época cálida; la precipitación (humedad) fue bastante menor que la actual, es 
decir fue una época seca. Al igual que en el macizo del Tatamá, en la cordillera Oriental y en 
el páramo de Frontino (Puente Largo), la temperatura fue mayor que la actual. Se presentaron 
épocas secas también en la cordillera Oriental y en la cordillera Central, mientras que en 
Frontino fue una época muy húmeda.  
 
Entre 6630-5760 años A.P., la temperatura y la precipitación fueron menores que los valores 
actuales en todos los sitios considerados. Entre 5760-3730 años A.P., en el Tatamá, la 
temperatura fue más alta o igual que la actual; la precipitación (humedad) debe haber sido 
menor que la actual, pero mayor que la de la época anterior. En general en todos los sitios 
considerados, la temperatura fue mayor que la actual. En el Tatamá, en la cordillera Central y 
en Frontino especialmente el período 5000-3730 fue una época de baja precipitación, mientras 
que en la cordillera Oriental predominó la condición húmeda.  
 
Entre 3730-2761 años A.P., en todos los sitios considerados, fue una época con temperatura 
mayor que la actual (cálida) a excepción de Frontino donde predominó un pulso frío que se 
extendió hasta 1400 años antes del presente. La precipitación fue baja, pero ligeramente 
mayor que la actual. En el macizo del Tatamá, en la cordillera Oriental y en Frontino fue una 
época de precipitación baja, en la cordillera Central por el contrario fue una época de 
precipitación alta. Entre 2761-1249 años A.P., la temperatura fue mayor que la actual y la 
precipitación en ciertos casos fue mayor que la del periodo anterior y menor en otros. En 
general fue una época cálida y con buenas condiciones de precipitación.  
 
Entre 1249-290 años A.P., se presentaron pulsos fríos en la cordillera Oriental mientras que 
en la cordillera Central y en Frontino predominó el tiempo cálido. Fue una época seca en 
todas las localidades. Entre 290 años A.P. y el presente, hay variaciones que no facilitan el 
establecimiento de un patrón en las condiciones climáticas.  
 
En general en la parte alta del Macizo del Tatamá, los cambios en la vegetación regional 
obedecieron a fluctuaciones de temperatura, mientras que los cambios en la vegetación local a 
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variaciones de temperatura y de precipitación, esta última con intensidades muy leves, lo cual 
permite pensar que en los últimos 7000 años siempre existieron condiciones muy favorables 
de humedad. 
 

LOS MAMÍFEROS COMO VECTORES DE LA POLINIZACIÓN Y LA 
DISPERSIÓN 

 
YANETH MUÑOZ-SABA. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
ymunoz@ciencias.unal.edu.co 
 
En Colombia, se han realizado estudios de relación planta mamífero con los murciélagos 
(Chiroptera) en los bosques humedos tropicales, bosques altoandinos y en enclaves áridos. Se 
trata de establecer la estructura de las comunidades, la utilización de los recursos y las 
interacciones planta murciélago presentes en los diferentes paisajes. A partir de métodos 
indirectos de análisis de las heces, contenidos estomacales y del polen adherido al pelaje se 
establece la estructura trófica de la comunidad y se realizan análisis de amplitud y 
sobreposición de nicho y el grado de importancia de las plantas consumidas por esta 
comunidad faunística. En las regiones mencionadas, se han registrado 27 especies 
consumidoras de polen y semillas, diez especialistas distribuidas de la siguiente manera: 
Bosque húmedo once especies, una especialista (Platyrrhinus helleri); en los Bosques 
Altoandinos ocho especies y tres especialistas (Anoura caudifer, Platyrrhinus dorsalis, 
Platyrrhinus vittatus) y, en los enclaves áridos 19 especies y seis especialistas (de los géneros 
Artibeus, Glossophaga, Platyrrhinus y Sturnira). 
 
En cuanto a la estructura trófica en el bosque húmedo tropical el 83% de las especies 
consumen frutos, el 9% polen y el 8% insectos. En los bosques altoandinos: 86% frutos, 12% 
polen y 2% insectos y, en los enclaves áridos el 69% consumen frutos, 16% polen y 15% 
insectos. Es bastante particular que en los bosques altoandinos y en los de los enclaves áridos 
se ha encontrado un mayor consumo de polen e insectos, lo cual significa que se necesitan 
realizar estudios más detallados para establecer la estructura trófica real de la comunidad 
faunística. 
 
REVISIÓN DE LIBROS  
 
• “EL POLEN DE LA SUBCLASE ASTERIDAE EN EL PÁRAMO DE 

MONSERRATE” por Raúl Giovanni Bogotá Ángel, M.sc.  Abril 2002. ISBN 958-8175-
04-6. 

 
Quisiera comenzar con una pequeña introducción a este joven palinólogo, quien ha llevado 
una carrera promisoria como palino-taxónomo, con su primera publicación “Atlas 
palinológico de la clase Magnoliopsida en el páramo de Monserrate” en 1996. Desde ese 
entonces, ha participado en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, como asistente de investigación en el laboratorio de palinología de la misma 
universidad. Giovanni Bogotá, sino que ha trabajado la taxonomía de flora de los páramos 
circundantes a Bogotá, así como también ha participado en los atlas palinológicos de las 
principales familias de la amazonia colombiana.  
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Actualmente Giovanni Bogotá es profesor asociado de la Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y desde ahí ha producido 
este pequeño atlas que sería, en principio, la segunda parte y culminación de su trabajo del 
polen de las Magnoliopsida.  
 
Este libro, de formato 24,8 cm x 16,6 cm, contempla la descripción de los granos de polen de 
69 especies pertenecientes a 12 familias (Apocynaceae, Asteraceae, Campanulaceae, 
Caprifoliaceae, Gentianaceae, Lamiaceae, Lentibulariaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, 
Scrophullariaceae, Solanaceae y Valerianaceae) y 46 géneros.  
 
El contenido del atlas está desarrollado en 7 capítulos. El primer capítulo, posterior a la 
introducción, trata los antecedentes históricos más relevantes de la palinología general, con un 

énfasis particular en la historia y desarrollo de la palinología 
colombiana. 
 
El segundo capítulo, consta de dos partes: la primera, basada en los 
fundamentos teóricos de la palinología tradicional, mencionando 
aspectos sobre la química y la morfología polínica; mientras que la 
segunda parte, menciona las genrealidades del área de estudio. 
Desde mi punto de vista, considero que estas dos partes merecían 
un capítulo en particular. 
 
El tercer capítulo, trata exclusivamente los objetivos del trabajo. 
 
El cuarto capítulo, está dedicado a los materiales y métodos 
empleados en la realización del atlas. Aquí se presentan de forma 

detallada cada uno de los aspectos efectuados en la fase de laboratorio. Igualmente todos los 
materiales empleados y lo más importante quizás, la nomenclatura utilizada para la 
descripción de los granos de polen estudiados. 
 
El quinto capítulo, el más extenso de todos, son los resultados del atlas palinológico. Este 
comienza con una clave para la identificación de las familias y algunos géneros en particular. 
Posteriormente, le sigue la descripción completa y detallada de cada uno de los granos de 
polen de cada especie agrupados de acuerdo a la familia a que pertenecen. Aunque el detalle 
de la descripción de los granos de polen en este libro se caracteriza por ser impecable, para el 
lector no es fácil orientarse si la descripción de las familias se llevó a cabo por orden 
alfabético o por las características morfológicas de los mismos.  
 
El sexto capítulo menciona la discusión de los resultados, incluyendo un análisis comparativo 
de las familias aqui tratadas, con otras provenientes de los diferentes atlas de polen de 
categoría internacional. El séptimo capítulo hace énfasis en las conclusiones de este estudio, 
al igual que las referencias bibliográficas que lo soportan. 
 
Finalmente, el atlas contiene 18 láminas, con 69 fotografías a blanco y negro de los granos de 
polen más representativos de las especies analizadas. 
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Indudablemente, éste atlas es una gran contribución para ampliar el conocimiento de la palino 
flora de alta montaña y será de gran utilidad para el futuro de todos los palinógos 
latinoamericanos que trabajan en las diferentes áreas de la palinología. Para mayor 
información sobre la adquisición de este atlas, los interesados pueden contactar al autor en el 
siguiente email: giovaengel@yahoo.com  
  
Juan Carlos Berrío 
Universidad de Amsterdam 
 
REPORTE DE LA BASE DE DATOS AFRICANA DE POLEN (APD)/ 
SEARCH WORKSHOP EN NAIROBI 
 
Después de un encuentro de 4 días de la base de datos de polen africana, patrocinada por EU 
(INCO-DC/UNESCO, se presentaron diferentes trabajos relacionados con el futuro de la base 
de datos de polen africana y su relación con las fuentes de información ambiental. El 
encuentro se llevó a cabo en el Club de Safari de Nairobi y organizado por Anne-Marie 
Lezine (coordinadora científica), Michele Hoepffner (coordinador técnico), Eric Odada (Pan 
African START secretariat (PASS)) y  Danielle Barre (apoyo secretarial).  La primera tarde 
del workshop fue dedicada a discutir el estado anterior del Centro de Datos de Nairobi (Daniel 
Olango), el programa de la comision Europea INCO (Dirk Pottier), el programa PICG de 
UNESCO (Tom Scheluetter), APD (Anne-Marie Lezine) y la iniciativa SEARCH (Michael 
Hoepffner). Después de las presentaciones se llevó a cabo la presentación de posters. La 
mayoría de las presentaciones estaban relacionadas con el uso de los datos de polen dentro del 
APD, con el fin de investigar la respuesta de la vegetación en una escala regional y 
continental. El segundo día, fue dedicado a la presentación de diferentes trabajos llevados a 
cabo en las diferentes partes de Africa, y dirigido por Hillarie Elenga titulado “historia de 
vegetación”. Las presentaciones fueron variadas, incluyendo estudios en sitios específicos, 
perspectivas personales y las posibilidades de ligarlos con otras bases de datos como los 
registros marinos y nuestro Latin American Pollen Database (LAPD). Fue realmente 
agradable ver un gran número de investigadores, desde los pioneros en palinología africana 
como Dan Livingstone y Raymond Bonnefille, hasta los nuevos PhD como Immaculate 
Ssemmanda quienes han contribuído al desarrollo del APD.  
 
La participación fue ampliamente apoyada por el APD europeo y la dirección científica para 
el intercambio libre de datos, ideas y oportunidades de financiamiento. El tercer día se dedicó 
a los lagos y aguas subterráneas (coordinado por Françoise Gasse), esta sesión presentó 
nuevamente perspicacias individuales y demostró el potencial de ligar los datos dentro del 
APD con otras fuentes información de proxies, especialmente cuando esos datos se 
encuentran organizados de forma intercambiable. En este día, también hubo una serie de 
presentaciones sobre modelaje y bases de datos (coordinado por Joel Guiot); estas 
suministraron información sobre series de vegetación, transporte y fuentes de polen y modelos 
climáticos. Las sesiones se enfocaron a los estudios de cambio en la vegetacióny depositación 
de polen dentro de un ambiente sedimentario con el uso de técnicas de modelaje. 
Posteriormente , una discusión abierta dirigida por Eric Odada en el cual el futuro del APD, 
más ampliamente la palinología africana y el desarrollo de los nuevos palinólogos africanos 
fueron discutidos en la tarde. 
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El encuentro fue ampliamente informativo presentando numerosas facetas del APD tales 
como el manejo adecuado de los datos; uso de fuentes de datos climáticos; datos ambientales 
y de vegetación; una excelente base de datos fotográfica que es usada de acuerdo a los 
criterios taxonómicos de los granos de polen como el número de colpos, tipos de esculturas 
etc. Además, el programa ADP/SEARCH produjo una base de datos en la cual la comunidad 
que desee intercambiar ideas puede hacerlo para el contínuo desarrollo de la palinología 
africana y sus palinólogos.  Esto desarrolla lugares dentro de la comunidad palinológica una 
excelente posición para investigar la respuesta de la vegetación africana a los cambios 
ambientales y culturales.  Debido a la investigación multidisciplinaria de la gente que 
contribuye al desarrollo del APD, la comunidad se ha unido abiertamente con otras áreas de 
investigación para aumentar el entendimiento de la vegetación en sus sitios de interés, y los 
mecanismos “forcing” que pueden dirigir el cambio de la vegetación. Esta positiva actual 
situación del APD, y el desarrollo futuro ha sido generada por todos los contribuyentes, en 
particular las energías de Anne-Marie Lezine, Michael Hoepffner y Hillaire Elenga bajo el 
apoyo financiero de Europa y UNESCO. 
 
ADP web site: http://medias.obs-mip.fr:8000/apd/ 
 
Rob Marchant 
marchant@science.uva.nl 
Universidad de Amsterdam 
 
PRÓXIMOS CONGRESOS, TALLERES Y SIMPOSIOS 
• Simpósio Ecologia e Biodiversidade do Cerrado. Perspectivas e desafio para o século 

21. Junho 4-8 de 2002. 
O evento abordará o conhecimento atual sobre o bioma Cerrado, incluindo aspectos 
físicos, paleoecológicos, ocupação humana, padrões biogeográficos, o papel do fogo, 
estrutura e dinâmica de populações e comunidades vegetais e animais, processos 
ecofisiológicos de plantas, ecologia, comportamento animal e biogeografia, interações 
animal-planta e conservação e manejo. Cada tópico será focalizado no contexto da 
ecologia evolutiva e do funcionamento do ecossistema, permitindo comparações com 
padrões observados em outros biomas. Questões ecológicas relevantes serão levantadas 
nas várias áreas abordadas no simpósio, indicando a necessidade de pesquisas adicionais. 
Atributos únicos da ecologia do Cerrado serão analisados como contribuição para a 
compreensão de padrões ecológicos e evolutivos em geral. As questões serão tratadas de 
forma interdisciplinar, buscando atingir ampla audiência. 
 
Informações sobre inscrições bem como o envio do formulário: 
Liziane de Oliveira Gomes  
Departamento de Botânica, Universidade de Brasília 
Caixa Postal 04457, Brasília, DF CEP 70919-970 
Telefone: 0XX61 3072141 
FAX: 0XX61 3071677 
email: ecocer21@unb.br  
 

• The 2nd International Past Grasslands Research Conference (PGR 2002) 
June 13 - June 16, 2002St. Cloud MN, USA 
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The goal is to assemble a diverse body of researchers interested in any aspect of history, 
evolution and modeling of grasslands worldwide (paleoclimatology, paleoecology, 
paleogeography, paleontology, etc.). Appropriate field trips and thematic sessions will be 
organized. 
 
Further information: 
Mikhail Blinnikov: mblinnikov@stcloudstate.edu  
Matthew Wooller: wooller@gl.ciw.edu  
 

• 5th International INTIMATE (Integration of Ice-core, Marine and Terrestrial 
Records of the Last Termination) workshop. June 22 - June 28, 2002Tromso, Norway. 
Theme of the workshop is: Improving the reliability of correlations between marine, 
terrestrial and ice core sequences for the last termination.  
 
Further information: 
Wim Hoek: w.hoek@geog.uu.nl  
http://www,geog.uu.nl/fg/INTIMATE  
 

• 2nd LBA (Large Scale Biosphere Atmosphere) Scientific Conference. July 7 – July 
10, 2002 Manaus, Brasil. Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia. 
For this second conference, a session on Amazonia Quaternary is organized. The 
chalenge of this session is to demonstrate how paleo studies help in understanding present 
and future Amazonia. Data and uncertainties on past environments and climate will be 
revised. The influence of low temperature and low atmospheric CO2 on Amazonia flora 
and fauna will be discussed. Impacts and extension of past forest fires will be compared 
with present-day burning. New model results for past Amazonia will be presented. 
 
For more information about the LBA Second Scientific Conference, access: 
http://lba.cptec.inpe.br/lba  
 

• 6th International Conference on Dendrochronology 
August 22 - August 27, 2002 Québec City, Canada. Dendrochronology, environmental 
change and human history. 
 
The mounting evidence regarding the influence of human activities on a planetary scale is 
bringing together the scientific work on the environment. More and more we are calling 
upon our knowledge of processes operating at vast geographic scales to explain 
environmental changes manifesting at the regional scale. Establishing baseline natural 
conditions allows us to evaluate the importance of human activities on the environment. 
Amongst the indicators offering the best spatial cover and historical depth, the tree, with 
its annual growth rings, offers a unique perspective. With the high spatial and temporal 
resolution that trees offer, annual tree ring studies (dendrochronology) open a grand 
historical atlas to the eyes of the modern scientist. The International Dendrochronology 
Conference of Queb ecgives us the chance to both present the latest dendrochronological 
developments and to analyse the environmental changes that have been influenced in 
varying degrees by human activities.  
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Further information:  
http://www.cen.ulaval.ca/dendro2002  
 

• Environmental Catastrophes and Recovery in the Holocene 
Brunel University, West London, U.K., 29 August to 2 September 2002. An inter-
disciplinary conference on past geological and environmental catastrophes, and their 
impact on our society. This conference will involve not only the Quaternary community 
but also biologists, archaeologists, historians and economists. 
 
Contact: Prof. Suzanne Leroy 
suzanne.leroy@brunel.ac.uk  
Department of Geography and Earth Sciences 
Brunel University, Uxbridge, London, 
UB8 3PH, U.K. 
Tel: +44 (0) 1895 203215 
Fax: +44 (0) 1895 203217 
 

• The QRA First International Postgraduate Paleo-environments Symposium  
The symposium is supported by the ICG and is held from the 11th-13th September 2002 
at the Universiteit van Amsterdam. The symposium is designed for postgraduate students 
(only), interested in all aspects of Quaternary research. Following two days of oral and 
posters presentations in a stimulating but informal environment, there is a ½ day field 
excursion to the province of Noord-Holland. Here a number of sites will be visited 
ranging from bogs (including coring in the Holocene sequence and examples of the 
underlying Pleistocene sequence), historical windmills and polders, as well as an 
impressive sea-dyke and an example of glaciotectonised Saalian till (see website for more 
information). The registration and abstract deadline is the 31.07.02, but the 'early bird' 
registration option before the 31.05.02 will guarantee all your accommodation 
arrangements. Accommodation is situated in the very heart of the city's nightlife, and 
only 10 minutes tram ride from the University.  
Registration fee is EUR30 only (this does NOT include accommodation). Check out: 
www.frw.uva.nl/soil/qra/symposium.html  
or e-mail: QRA2002Amsterdam@hotmail.com for more information. 
 

• Cave Climate and Paleoclimate- Best Record of the Global Change 
September 24 - September 27, 2002 Stara Zagora, Bulgaria. Organized by: UIS 
Commission on Physical Chemistry and Hydrogeology of Karst 
Information: http://www.seedot.com/uisws  
Contact e-mail of the organising committee: YYShopov@Phys.Uni-Sofia.bg  
 

• VIII Congreso Latinoamericano de Botánica y II Congreso Colombiano de Botánica 
(Incluye temática sobre Palinología y Paleobotánica) 
Octubre 13-18 de 2002, Cartagena de Indias, COLOMBIA 
Dirección electrónica: congrbot@ciencias.unal.edu.co  
http://www.humboldt.org.co/congresobotanica 
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SITIOS WEB DE INTERÉS 
Federación internacional de federaciones palinológicas: 
http://www.geo.arizona.edu/palynology//ifps.html  
 
Organización Internacional de Paleobotánica: 
http://ibs.uel.ac.uk/ibs/palaeo/indexst.htm  
 
Revistas Paleontológicas en línea: 
http://199.245.200.234/paleoonline/?request=index-html  
 
Aerobiología y lluvia polínica: 
http://www.uco.es/investiga/grupos/rea/webaerob1ge.htm  
 
Tefrocronología y vulcanismo: 
http://www.qub.ac.uk/arcpal/Tephra/inquatephra/index.html 
 
Virtual Tefra Workshop: 
http://www.qub.ac.uk./arcpal/tephra/tephratrace/home.htm 
 

http://www.geo.arizona.edu/palynology//ifps.html
http://ibs.uel.ac.uk/ibs/palaeo/indexst.htm
http://199.245.200.234/paleoonline/?request=index-html
http://www.uco.es/investiga/grupos/rea/webaerob1ge.htm
http://www.qub.ac.uk/arcpal/Tephra/inquatephra/index.html
http://www.qub.ac.uk./arcpal/tephra/tephratrace/home.htm
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