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THE ORIGIN OF EVOLUTION OF ORGA
NELLE AND EUKARYOTIC GENOMES (Ori-
gen de la evolution de los genomas eucariontes 
y de organelos). 
Bogorad, Lawrence. Harvard Univers i ty , 
Cambr idge , MA USA. 

E u k a r y o t i c cells are character ized by the 
presence of t w o or m o r e c o m p a r t m e n t a 
lized genomes . A cell of a green p lan t 
con ta ins a set of genes in its nucleus , in its 
m i t o c h o n d r i a and in its plast ids . Detai led 
analyses of plast id genes have revealed 
some s t rong resemblances to genes of p ro -
ka ryo te s b u t these are mixed with features 
character is t ic of e uka ryo t i c nuclear genes. 

T w o pr inc ipa l ways in which the mul t ip le 
g e n o m e s of m o d e r n euka ryo t i c cells migh t 
have or iginated are : endogenous ly , i.e. by 
subdivision and c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n of 
the single g e n o m e of an aka ryo i i c cell, o r 
exogenous ly , i.e. by the add i t ion of a n e w 
g e n o m e (as t ha t of an e n d o s y m b i o n t ) t o a 
nuc lea ted cell. 

Genes for c o m p o n e n t s of organelles are dis
persed in the nuclear and organelle ge
n o m e s of m o d e r n e uka ryo t i c cells. F o r 
example , the r R N A s of plast id r ibosomes 
are loca ted in the plast id c h r o m o s o m e t o 
ge ther wi th the genes for some , bu t n o t all, 
r ibosomal p ro te ins . Genes for o t h e r plast id 
r ibosomal p ro t e in s are loca ted in the 
nuclear g e n o m e . The re are a n u m b e r of 
o t h e r examples of t h e dispersal a m o n g 
nuc lear a n d organelle g e n o m e s of genes for 
mu l t imer i c c o m p o n e n t s of organelles. Pos
sible m e c h a n i s m s for red i s t r ibu t ion of 
genes from thei r initial loca t ions inc lude 
gene t ransfer and pro te in-gene subs t i tu t ion . 
Eventua l ly m e c h a n i s m s for s tabl iza t ion of 
gene d i s t r ibu t ion a m o n g g e n o m e s m u s t 
have c o m o i n t o p l ay ; possible mechan i sms 
for such s tab l iza t ion will be discussed. 

CODIFICACION NEURAL. (Neural coding). 
Garcia Austt, Elio. I n s t i t u to R a m ó n y 
Cajal, Espana. 

El Sis tema Nervioso recibe, d is t r ibuye , al-
macena , p rocesa y emi te in formación . En 
la recepción, d is t r ibución y emis ión, la in
formación se t r ansmi te . Para la t ransmis ión 
es preciso que la in formación se codif ique 
en mensajes. El S is tema Nervioso ut i l iza 2 
t ipos de códigos : el de l íneas independ ien-
tes y los t empora les . Es tos son mul t ip les . 
Nos refer i remos, pa r t i cu l a rmen te , a aque-
llos códigos que llevan u n a in formación 
r í tmica , enmarcada p o r lo que , aparen te
m e n t e , p o d r í a ser ru ido i rrelevante. El ele
m e n t o que decodif ica es capaz de de t ec t a r 
en t re las aferencias aquel lo que resul ta irre
levante. Este " i n t e r é s " dei e l e m e n t o post -
s inápt ico en d e t e r m i n a d a in formac ión está 
es tablecido p o r su p rop ia act ividad. 

MECHANISMS FOR THE DISTRIBUTION OF 
PROTEINS EM EUKARYOTIC CELLS (Me
canismos de distribución de proteínas en células 
eucariontes). 
Sabatini, David D. D e p a r t m e n t of Cell 
Biology, New York Universi ty Medical 
Center , 5 5 0 First Avenue , New York , 
N Y 10016 , USA. 

F r o m a b iogenet ic perspect ive cellular 
p ro te ins des t ined to m e m b r a n e s and orga
nelles fall i n t o t w o broad categories . One 
consists of those organel lar p ro t e in s which 
are i nco rpo ra t ed in to o r t ransferred across 
m e m b r a n e s dur ing the i r synthes is in r ibo
somes b o u n d to endop lasmic re t i cu lum 
( E R ) m e m b r a n e s . T h e second includes po 
lypep t ides which, when released in to the 
a q u e o u s env i ronmen t of the cell cy top lasm, 
spon t aneous ly fold in to a c o n f o r m a t i o n 
t ha t allow their specific recogni t ion by the 
l imiting m e m b r a n e s of t h e organelle in 
which they a r c t o be i nco rpo ra t ed . 
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T h e inser t ion of p o l y p e p t i d e s of the first 
class into t h e hydrophobic interior of a 
m e m b r a n e is in i t ia ted b y a specific segment 
of the nascen t chain , in the early stages of 
chain e longa t ion and therefore before the 
p o l y p e p t i d e is fully folded. U p o n com
ple t ion of the i r synthesis p o l y p e p t i d e s re
leased from b o u n d r ibosomes m a y be e i ther 
discharged i n t o the E R lumen for u l t ima te 
secret ion o r segregat ion i n t o lysosomes , or 
b e c o m e integral c o m p o n e n t s of the m e m 
branes . These in tu rn can e i ther be re ta ined 
in the E R or t ransferred to o t h e r com
p a r t m e n t s , b y processes which m a y involve 
a c o m b i n a t i o n of lateral diffusion in the 
p lane of m e m b r a n e s and t r anspo r t via ca
rrier vesicles t h a t b u d from one m e m b r a n e 
sys tem and fuse wi th ano the r . T h e u l t ima te 
local izat ion of any specific p ro t e in initially 
i nco rpo ra t ed in t o the E R m u s t be de
t e rmined by m e c h a n i s m which e i ther d i rec t 
its active m o v e m e n t wi th in t h e cell o r 
ensure i ts r e t e n t i o n wi th in a specific com
p a r t m e n t . 

T h e exis tence of a mechan i sm for the co-
t rans la t iona l t ransfer of p o l y p e p t i d e s across 
t h e E R m e m b r a n e was first recognized in 
s tudies conce rned wi th t h e b iosynthes i s of 
sec re to ry p ro t e in s in pancrea t i c acinar cells 
and h e p a t o c y t e s where the cellular appa
ra tus effecting the co t rans la t iona l t ransfer 
is m o s t extensive . In these and o t h e r cells 
specialized in p r o t e i n secret ion m o s t of the 
r i bosomes are b o u n d to E R m e m b r a n e s and 
a major f ract ion of the p o l y p e p t i d e s p ro 
duced are t r anspo r t ed .from the rough E R 
to the Golgi a p p a r a t u s for packaging i n t o 
secre tory granules , t he c o n t e n t of which is 
eventual ly discharged from the cell b y 
exocytos i s . 

P o l y p e p t i d e s belonging t o the second class 
are synthes ized in free p o l y s o m e s and be
c o m e associated wi th , o r are t ransferred 
across m e m b r a n e s pos t t r ans la t iona l ly . This 
class inc ludes integral p ro t e in s exposed 
only on the cy top la smic face of m e m 
branes , such as c y t o c h r o m e b s and N A D H 
c y t o c h r o m e b 5 r educ tase in the E R , as well 
as m o s t m i t o c h o n d r i a l and ch loroplas t p o 
lypep t ides e n c o d e d by nuc lear D N A , and 
p o l y p e p t i d e s con ta ined in p e r o x i s o m e s or 
g lyoxysomes . 

The pos t t r ans la t ion t ransfer of m a n y poly
pep t i de s across m i t o c h o n d r i a l and c loro-
plast m e m b r a n e s appears t o be d e p e n d e n t 
on a t r a n s m e m b r a n e po t en t i a l and t o re
qui re the e x p e n d i t u r e of energy. In the 
cases the p r imary p r o d u c t s of t rans la t ion 
m u s t be recognized b y recep tors p resen t in 
t h e o u t e r organ ellar m e m b r a n e s . In 
add i t ion , the active t rans loca t ion of the 
p o l y p e p t i d e s and the i r seques t ra t ion wi th in 
the organelles are usual ly a c c o m p a n i e d by 
significant s t ruc tu ra l changes, such as p ro 
teo ly t ic modi f i ca t ion o r the covalent 
a t t a c h m e n t of a p ros the t i c g r o u p , tha t m a y 
r e n d e r t h e inco rpora t ion irreversible. 
Because a l imi ted n u m b e r of different re
cep to r s m a y be found in the surface of an 
organelle and m a n y m o r e different po ly
pep t ides m u s t in some cases be incor
p o r a t e d pos t t r ans la t iona l ly , it is clear tha t 
at least some of these p o l y p e p t i d e s m u s t 
share s t ruc tura l p rope r t i e s t ha t al low them 
t o ut i l ize a single t y p e of r ecep to r . 

BASES MOLECULARES DE LA ACCION SE-
LECTTVA Y ESPECIFICA DE LOS ANTIBIÓ
TICOS. (Molecular basis of the selective and 
specific action of antibiotics). 
Vásquez, David. C e n t r o de Biologia Mo
lecular del CSIC. Univers idad A u t ô n o m a 
de Madr id , C a n t o Blanco . Madr id , Espa-
na. 

En general los an t ib ió t i cos de m a y o r in terés 
en Biologia y en Medic ina son m u y especí
ficos en su acción inh ib idora , pues a bajas 
concen t r ac iones in te racc ionan so l amen te 
con u n c o m p o n e n t e celular . Cons ide rados 
m u y amp l i amen te , es tos an t ib ió t i cos pue-
den ser clasificados de acue rdo con su espe-
cificidad de acción p r imord ia l y de u n a 
m a n e r a simplif icada d e n t r o de a lguno de' los 
g rupos s iguientes: a) Inh ib idores de la sih-
tesis de la pa red celular ; b ) Inh ib idores que 
afectan las funciones de pe rmeab i l idad se-
lectiva de la m e m b r a n a celular; c) Inh ib ido
res de la s íntesis de los ác idos nuc le icos ; 
d) Inh ib ido res de la s íntesis de las p r o t e í 
nas . 
Po r o t r a p a r t e , la selectividad de los ant i
b ió t icos , cons ide rada de u n a m a n e r a amplia , 
es tá basada gene ra lmen te en diferencias es-
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t ruc tura les y en algunas par t icu la r idades 
funcionales de los d i s t in tos t ipos de células. 
En el pasado se han cons ide rado esencial-
m e n t e dos ampl ios g rupos de células, proca
r iót icas y eucar iót icas , que c o m p r e n d e r í a n 
p r ác t i c amen te todas Ias conoc idas has ta 
ahora . Sin embargo , r e c i en t emen te se ha 
descr i to uri nuevo g rupo de microorganis
m o s , que e r r o n e a m e n t e se inc luyeron du
ran te algún t i e m p o d e n t r o de Ias bactér ias , 
a u n q u e en m u c h o s aspec tos es tán más p ró 
x imas a Ias células eucar ió t icas y se agru-
pan con el n o m b r e de á rquebac te r ias . Pre
c i samente h a y i m p o r t a n t e s diferencias en
t re células procar ió t icas , á rquebac te r ias y 
células eucar ió t icas d e n t r o de Ias caracter ís 
t icas de los grupos de especificidad de 
acción a, b, c y d a n t e r i o r m e n t e indicados , 
que son las que d e t e r m i n a n las bases de la 
acción selectiva de los an t ib ió t icos . As í , 
d e n t r o del g rupo a son de resal tar los inhi-
b idores de la b ios in tes is del pep t idog l i cano , 
pues p o r estar p resen te este c o m p o n e n t e 
so l amen te en la pa red celular de bactér ias y 
algas azules, son n u m e r o s o s lôs inh ib idores 
de b ios in tes is de pep t idog l i cano que ac túan 
se lec t ivamente en bactér ias y algas azules. 
Las es t ruc tu ras afectadas p o r los grupos b, 
c y d de inh ib idores es tán p resen tes t a n t o 
en células p rocar ió t i cas c o m o eucar ió t icas y 
á rquebac te r ias , p e r o hay cier tas diferencias 
en t re Ias es t ruc tu ras equivalentes de estos 
tres t ipos de células que p e r m i t e n u n a 
acción selectiva de n u m e r o s o s inh ib idores 
( 1 , 2) . 

En el caso de Ias células eucar ió t icas la 
acción selectiva inh ib idora es preferencial
m e n t e compl icada , p u e s t o que todas ellas 
t ienen en su c i toplasma organelos de t ipo 
p roca r ió t i co c o m o son las mi tocondr i a s (y 
en Ias p lan tas verdes los c loroplas tos) , q u e , 
sin embargo , carecen de pared celular y 
p o r t a n t o de pep t idog l icano . De ah í la 
e n o r m e impor t ânc i a de los an t ib ió t icos 
inhib idores de la síntesis dei pep t idog l i cano 
en su acción selectiva y específica, s iendo de 
destacar p o r su m à y o r in terés d e n t r o de es
te g rupo los an t ib ió t i cos /3-lactámicos. 
Los an t ib ió t icos (3-lactámicos (penici l inas y 
cefalosporinas) b l o q u e a n se lec t ivamente el 
c rec imien to de bactér ias y algas azules po r 
inhibir p r inc ipa lmen te la reacción de t rans-
pep t idac ión de su in te racc ión de m a n e r a 
covalente ( r o m p i e n d o su anillo |3-lactámico) 
con unas p r o t e í n a s específicas de la mem
brana de d ichos mic roorgan i smos que cata-
lizan diversas reacciones en la s íntesis dei 
pep t idog l i cano y que se d e n o m i n a n generi
c a m e n t e con el n o m b r e de PBPs ("penicill in 
b ind ing p r o t e i n s " ) . Sin embargo , n o t o d o s 
los 0-lactámicos in te racc ionan con las mis-
mas PBPs c o m o ve remos en esta exposición. 
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Simpósio 

A N A L I S I S G E N É T I C O D E L A O R G A N I Z A C I O N S U B C E L U L A R 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACCESO-
RY FIBRILLAR STRUCTURES IN MAMMA
LIAN SPERM CELL. (Análisis comparado de 
las estructuras fibrilares accesorias en células es-
permáticas de mamíferos). 
Burzio, Luis O. I n s t i t u t o de B ioqu ímica , 
F a c u l t a d de Ciências, Univers idad Aus
tral de Chile , Valdivia. 

The deve lopmen t of the hap lo id cell sperm* 
atid i n t o the m a t u r e sperm, referred t o as 

spermiogenesis , is one of the m o s t c o m p l e x 
process of cell d i f ferent ia t ion . One aspect 
of .major in teres t in o u r l a b o r a t o r y wi th in 
this fascinating cascade of m o r p h o g e n i c 
events in m a m m a l s , is t h e synthes is and 
assembly of the accesory fibrillar e l emen t s : 
t h e o u t e r dense fibers ( O D F ) and t h e fi
b r o u s shea th ( F S ) . T h e y represen t the m o s t 
p r o m i n e n t s t ruc tura l c o m p o n e n t s of the 
sperm tail. 
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We have developed simple p rocedures t o 
isolate the O D F and the F S from sperm of 
differents species. With the purif ied struc
tures we have carried ou t compara t ive 
s tudies in regard t o t h e character is t ics and 
c o m p l e x i t y of the po lypep t ide s of the 
fibrillar s t ruc tu res . T h e O D F have been 
isolated from rat , mouse , hamste r , guinea 
pig, bul l and h u m a n sperm. SDS-poly-
acry lamide gel e lec t rophores is s tudies of 
the isolated fibers revealed m a r k e d differ
ences in p o l y p e p t i d e c o m p o s i t i o n a m o n g 
the species ana lyzed . T h e ra t sperm O D F 
con ta ins five major p o l y p e p t i d e s wi th M.W. 
of 8 7 , 0 0 0 ; 2 6 , 0 0 0 ; 1 8 , 4 0 0 ; 13 ,000 and 
11 ,500 . Of t h e m , the c o m p o n e n t of 2 6 , 0 0 0 
da l tons can b e resolved as t w o po lypep t ide s 
(M.W. 3 0 , 4 0 0 and 2 6 , 0 0 0 ) . However , t he 
close similari ty in a m i n o acid compos i t i on , 
the presence of the same a m i n o acid at t he 
N H 2 - terminal and the genera t ion of ident i 
cal pep t i de m a p , suggest t h a t we are dealing 
wi th one single p o l y p e p t i d e . We p ropose 
t ha t the different mobi l i ty in SDS-gel is 
due to extensive p h o s p h o r y l a t i o n of the 
2 6 , 0 0 0 da l tons p o l y p e p t i d e genera t ing the 
3 0 , 4 0 0 da l tons c o m p o n e n t . The po lypep t i 
de c o m p o s i t i o n of the O D F isolated from 
o t h e r species, showed large difference in 
c o m p l e x i t y w h e n c o m p a r e d wi th the ra t 
sperm O D F . 

F S isolated from rat sperm showed three 
major p o l y p e p t i d e s wi th M.W. of 8 0 , 0 0 0 ; 
2 5 , 7 0 0 and 11 ,600 , t oge the r wi th o t h e r 
m i n o r c o m p o n e n t e s wi th M.W. of 6 6 , 0 0 0 
and 2 9 , 6 0 0 . In con t r a s t wi th the difference 
observed in p o l y p e p t i d e c o m p o s i t i o n of t h e 
O D F , the F S isolated from h a m s t e r sperm 
showed t h e same p o l y p e p t i d e s c o m p o s i t i o n 
of the ra t F S . 

Final ly, we will discusse the in vitro re-
cons t i t u t i on of these fibrillar s t ruc tu res as 
a n o t h e r app roach for compara t ive studies. 
( S u p p o r t e d b y G r a n t DI .UACH, RS-82-01) . 

CHROMOSOMAL DETERMINATION OF THE 
NUCLEAR ARCHITECTURE. (Determinación 
cromosómica de la arquitecrura nuclear). 
Fernández-Donoso, R. Un idad de Citoge-
nét ica, D e p a r t a m e n t o de Biologia Celular 
y Genét ica , Facu l t ad de Medicina, Uni-
versidad de Chile, Casilla 6 5 5 6 , Sant iago 
7, Chile. 

"For every chromosome that enters into a 
nucleus there persists in the resting-stage 
some kind of unit, which determines that 
from this nucleus come forth again exactly 
the same number of chromosomes that 
entered it, showing the same size relations 
as before and often also the same grouping'.' 
(Th. Boveri , 1907) (1 ) . 

Nucleus and c h r o m o s o m e s are t rans i to-
rial stages of the he red i t a ry mater ia l organ
izat ion in eu k a ry o t i c cells. T h e persisting 
unit conceived by Boveri 90 years ago, is 
t h e s t ruc tu ra l p a t t e r n of c h r o m o s o m a l 
organiza t ion and morphogenes i s which is 
carried over u n c h a n g e d from cell t o cell 
genera t ions and of ten from r e m o t e ances
tors . N o t only t ranscr ibable genet ic inform
at ion is inher i ted th rough c h r o m o s o m e s . 
T h e form and m o d e of c h r o m a t i n fiber 
folding and the m a n n e r in which this fiber 
unfo lds and organizes itself dur ing inter
phase, are also inher i ted . Fea tu r e s of this 
s t ruc tura l p a t t e r n can be visualized b y 
m e a n s of c h r o m o s o m a l banding t echn iques . 
Compara t ive s tudies of b a n d e d k a r y o t y p e 
of phylogene t ica l ly re la ted species reveal 
t ha t each k a r y o t y p e is c o m p o s e d of th ree 
c h r o m o s o m a l groups accord ing to changes 
in the i r s t ruc tura l p a t t e r n s : I. those which 
have been conservat ive or s table and show
ing n o s t ruc tura l modi f ica t ions , II . t hose 
which have been variable bu t m a n t a i n 
in tac t large c h r o m o s o m a l domains , and 
III . t hose u n i q u e or p r o p e r t o each species, 
p resent ing n e w s t ruc tura l p a t t e r n s . These 
g roups of c h r o m o s o m e s are representa t ive 
of different qual i ta t ive responses of the 
nucleus t o selective pressures . 

C h r o m o s o m a l changes imply modif ica
t ions in in terphas ic c h r o m o s o m a l relat ion
ships. C. Rabl r epo r t ed in 1885 t h a t "traces 
of the chromosomes —branching out and 
anastomosing— could still be distinguished 
in the configuration of the nuclear frame
work during the resting-stage, the nucleus 
having a "pole" toward which the apices of 
the V-shaped chromosomes converge and 
an "antipole"at the opposite point" ( 2 ) . 

In o rde r t o ascer ta in nuc lear in te re la t ions 
of c en t romere s , t e lomeres , h e t e r o c h r o m a t i c 
doma ins and nuc leo lus organizer regions, 
whole nucle i were s tudied by cy tochemica l 
m e t h o d s , in situ hyb r id i za t ion and A g N O R 
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c h r o m o s o m e t echn iques . T h r e e d imens iona l 
r econs t ruc t i ons from L.M. series were also 
m a d e . These s tudies have been carr ied ou t 
in nuclei from b o t h gametes and meioc i tes 
as well as from somat ic cells in n ine m a m 
malian species, inc luding m a n . In this way, 
the o rgan iza t ion of specific nuc lear spaces 
p r o p e r t o each cell l ineage from each species 
have been subs tan t i a t ed . 

T h e Rabl configuration of the nucleus is 
a consequence of t h e pers is tence dur ing 
in te rphase of anaphas ic c h r o m o s o m e polar
iza t ion. This po la r iza t ion fixes an o rde r in 
t h e spacial d isposi t ion of c h r o m o s o m e s 
over which c h r o m a t i n fibers unfo ld , loosely 
fol lowing t h e s t ruc tu ra l p a t t e r n of c h r o m o 
some organiza t ion . I n t e r c h r o m o s o m a l asso
c ia t ions b e t w e e n par t icu la r c h r o m o s o m a l 
d o m a i n s migh t occur wi th regular i ty . F r o m 
this p rocess emerges the in te rphas ic frame
w o r k of t h e nuc leus . 

T h e ex i s tence of a nuc lear a rch i t ec tu re , 
inher i t ed as a p lan o r c o d e of i n t e r c h r o m o 
somal associa t ion, m a y have c o m p l e x bio
logical consequences . T h e re i t e ra ted cluster
ing of he t e ro logous c h r o m o s o m a l doma ins , 
organizing specific nuc lear te r r i tor ies or 
c o m p a r t m e n t s and t h e regula t ion or canal
iza t ion of R o b e r t s o n i a n r ea r rangemen t s , 
shou ld be cons idered a m o n g o thers . Pro-
y e c t o N ° 5 1 7 - 8 3 5 5 D.D.I . , Univers idad de 
Chile. 
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BIOSYNTHESIS OF GLYCOPROTEINS IN MEM
BRANES: BIOCHEMICAL AND GENETIC 
APPROACHES. (Biosintesis de glicoproteinas 
en membranas: abordajes bioquímico y genéti
co). 
Hirschberg, Carlos B. St. Louis Universi
ty . 

O u r l a b o r a t o r y is s tudy ing the biogenesis , 
s t r uc tu re and func t ion of animal cell m e m 
branes wi th par t i cu la r emphas is on glyco
p ro te ins and glycol ipids . Specific major 
p r o b l e m s t h a t are being addressed inc lude 

(I) t h e int racel lular site(s) and t o p o g r a p h y 
of g lycosyla t ion reac t ions . We are de te rmi 
ning t h e side of the endop lasmic re t icu lum 
m e m b r a n e where g lycosyla t ion reac t ions 
occur involving m a n n o s e , glucose and N-
ace ty lg lucosamine ; we are also con t inu ing 
t o def ine Golgi appa ra tus s u b c o m p a r t m e n t s 
con ta in ing different g lycosyla t ing e n z y m e s 
(1 ) . ( II) A n o t h e r major p r o b l e m being ex
p lored deals wi th the mechan i sm by which 
sugar nuc leo t ides are t r anspo r t ed from 
thei r site(s) of synthesis wi th in t h e cell t o 
the site(s) of g lycosyla t ion . A par t icu lar 
int r iguing p r o b l e m is h o w CMP-sialic acid, 
which is synthes ized in the nucleus , is t rans
loca ted in to the l u m e n of the Golgi appara
tus where sialylat ion occurs . We have pur i 
fied the CMP-sialic acid syn the tase , a nu-
cleoplasmic e n z y m e , 12 ,000 fold and are 
a t t e m p t i n g t o u n d e r s t a n d h o w this p ro t e in 
gets i n t o t h e nuc leus ( 2 ) . We have recent ly 
ob t a ined evidence in vitro s t rongly suggest
ing the ex is tence of a g roup of nuc leo t ide -
derivative carr ier p ro te ins in the Golgi 
appa ra tus m e m b r a n e . These p ro te ins pre
sumably ca ta lyze the t rans loca t ion from an 
ex te rna l i n t o a lumena l c o m p a r t m e n t of 
CMP-sialic acid, GDP-fucose, UDP-N-acetyl-
g lucosamine and A d e n o s i n e - 3 ' p h o s p h a t e 5 ' 
phosphosu l f a t e (PAPS) ( 3 , 4 ) . Transloca
t ion of this l a t t e r c o m p o u n d was selectively 
inh ib i ted by a t rac ty los ides , suggesting struc
tural similari t ies b e t w e e n the PAPS trans-
loca to r in t h e Golgi m e m b r a n e and the 
A T P / A D P t rans loca to r of m i t o c h o n d r i a (5 ) . 
Pho toaf f in i ty labeled sugar nuc leo t ides and 
inhib i tors of t rans loca t ion are being used to 
ident i fy and isolate t h e pu ta t ive Golgi trans-
loca to r p ro te ins . (HI) A th i rd major ques
t ion t ha t is being addressed is the in vivo 
significance of t h e above g lycosyla t ion re
ac t ions descr ibed in vitro. F o r this pu rpose , 
m a m m a l i a n m u t a n t cells wi th great ly redu
ced a m o u n t s of sialic acid and fucose are 
being isolated and examined . A combina
t ion of (a) c y t o t o x i c lectins and (b ) radia
t ion suicide wi th radioact ive fucose and 
sialic acid fol lowed by screening wi th repli
ca p la t ing f luorography is being used (5 ) . 
Pre l iminary resul ts suggest t h a t on par t icu
lar m u t a n t m a y be defect ive in the t rans
loca t ion of CMP-sialic acid across Golgi 
m e m b r a n e s . 
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GENETIC ANALYSIS OF ENDOCYTOSIS AND 
CELLULAR COMPARTMENT ALIZATION. 
(Análisis genético de endocitosis y comparta-
mentalización celular). 
Robbins, April R. Gene t ics and Bioche
mis t ry Branch , Na t iona l Inst , of Ar thr i t i s , 
Diabetes , Digestive and K idney Diseases 
Bethesda , Mary land , 2 0 2 0 5 , USA. 

A var ie ty of m a c r o m o l e c u l a r l igands b ind 
t o specific r ecep to r s on t h e cell surface and 
are t hen in te rna l ized by endocy tos i s . Using 
modi f ied l igands t h a t are tox ic t o t h e cells, 
we and o t h e r s have isola ted m u t a n t s defect
ive in the initial s tep of r ecep to r -med ia t ed 
endocy tos i s , i.e., l igand b inding . M o r p h o 
logical s tudies suggest t ha t t h e var ious 
l igands fol low a c o m m o n p a t h w a y sub
sequen t t o b ind ing the i r r ecep to r s . T o 
ob ta in cells a l tered in this c o m m o n pa th 
way , we isolated m u t a n t s defect ive in t h e 
endocy tos i s of t w o un re l a t ed l igands: 
Chinese h a m s t e r ovary cells were i ncuba t ed 
first wi th d iph the r i a tox in , t h e n t h e sur
viving cells were screened t o ident i fy m u 
t an t s wi th decreased u p t a k e of lysosomal 
hydro lases via the m a n n o s e 6 -phospha te 
recep to r . 

T h e m u t a n t s o b t a i n e d m i m i c n o r m a l 
cells which have been t r ea ted wi th inhibi
to r s t ha t b l o c k organelle acidif icat ion: 
T h e y are res is tant t o Sindbis and vesicular 
s tomat i t i s vi ruses; m a n y are also res is tant t o 
P s e u d o m o n a s t ox in and modecc in . All of 

the m u t a n t s secrete endogenous ly synthes i 
zed acid hydro lases , r a the r t han c o m p a r t 
men ta l i ze those e n z y m e s i n t o lysosomes . 
T h e inabi l i ty t o dissociate i ron from inter
nalized differic t ransferr in has also been 
observed. 

T w o of the m u t a n t s , D T F 1-5-1 and 
D T G 1-5-4, have b e e n shown to be defect
ive in A T P - d e p e n d e n t acidif icat ion of 
endosomes , t h e pre- lysosomal c o m p a r t m e n t 
i n t o which r e c e p t o r - b o u n d l igands e n t e r 
shor t ly (1-3 m i n ) af ter in te rna l iza t ion . Bo th 
m u t a n t s appea r capable of A T P - d e p e n d e n t 
acidif icat ion of lysosomes . Cell hybr id iza
t ion has shown t h a t the m u t a t i o n s in D F T 
1-5-1 and D T G 1-5-4 are in different genes. 

We have observed a l tered process ing of 
some g lycopro te ins in D F T 1-5-1 and D T G 
1-5-4. Assuming t ha t the defect in endo-
some acidif icat ion is t h e p r imary lesion in 
those m u t a n t s , we suggest t ha t the same 
mechan i sm funct ions to acidify the la te 
Golg i / secre tory vesicle appa ra tus , and t ha t 
some g lycopro te ins requi re an acidic millieu 
in o rde r t o be terminal ly glycosyla ted. 

EXPRESSION AND MUTAGENESIS OF CLON
ED cDNAs ENCODING VIRAL MEMBRANE 
PROTEINS. (Expresión y mutagenesis de 
cDNAs clonados que codifican proteínas virales 
de membrana). 
Rose, J. T h e Salk In s t i t u t e . San Diego, 
California, USA. 

Pro te ins which are synthes ized on the 
m e m b r a n e b o u n d r ibosomes of the rough 
endop lasmic re t i cu lum ( E R ) can be t rans
p o r t e d t o var ious c o m p a r t m e n t s wi th in the 
cell such as the E R , Golgi appa ra tus , and 
lysosomes , o r t hey can be selected for 
secre t ion from t h e cell. T h e m e c h a n i s m s 
which direct th is p r o t e i n traffic are n o t 
well u n d e r s t o o d . T h e funct ions of indivi
dual p ro t e in doma ins in this sor t ing process 
can n o w be s tud ied by m a k i n g specific 
modi f ica t ions in t h e genes encod ing the 
p ro te ins , expressing the modi f ied genes in 
euca ryo t i c cells, and fol lowing the fate of 
t h e modi f ied gene p r o d u c t s . We have used 
this a p p r o a c h t o examine the role of the 
h y d r o p h o b i c m e m b r a n e " a n c h o r " sequence 
and t h e highly charged cy top lasmic d o m a i n 
of the vesicular s tomat i t i s virus ( V S V ) gly-
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copro te in (G) in i ts t r anspo r t from the E R 
to t h e p lasma m e m b r a n e . T h e sys tems used 
for express ion and in vitro mutagenes i s of 
c D N A clones encod ing the V S V G p ro t e in 
and o t h e r viral p ro te ins will be discussed. 

T h e V S V G p ro t e in has been s tudied 
extensively as a m o d e l integral p lasma 
m e m b r a n e p ro t e in . G p ro t e in forms the 
g lycopro te in spikes which p r o t r u d e from 
the m e m b r a n e of this enveloped R N A virus. 
Dur ing t rans la t ion the G p r o t e i n is inser ted 
i n t o the E R and t w o "h igh m a n n o s e " oligo
saccharides are added t o the nascen t chain 
at a m i n o acid residues 178 and 3 3 5 . B o t h 
ends of the molecu le p lay critical roles in 
the inser t ion process . Like m o s t secre ted o r 
m e m b r a n e p ro t e in s the nascen t G po lypep 
t ide has a shor t h y d r o p h o b i c NH 2 - t e rmina l 
signal p e p t i d e which p re sumab ly ini t ia tes 
associat ion of the nascen t po lypep t ide -
m R N A - r i b o s o m e c o m p l e x wi th t h e m e m 
brane . Af te r m o r e t h a n 95% of the poly
p e p t i d e has been inser ted, it b e c o m e s an
chored in t h e m e m b r a n e by a h y d r o p h o b i c 
d o m a i n of 2 0 a m i n o acids which spans t h e 
lipid bi layer . Only a shor t , highly charged 
COOH- te rmina l d o m a i n of 29 a m i n o acids 
remains o n t h e cy top lasmic side of the 
m e m b r a n e . G p ro t e in is t hen t r anspo r t ed t o 
t h e Golgi appa ra tus where t h e "h igh man-
n o s e " ol igosaccharides are conver t ed t o t h e 
" c o m p l e x " t y p e . Final ly the G p r o t e i n is 
t r anspo r t ed t o t h e p lasma m e m b r a n e where 
it is i n c o r p o r a t e d i n t o the m e m b r a n e of 
b u d d i n g virus par t ic les . 

We have achieved express ion of the V S V 
G p ro t e in from c loned c D N A in euca ryo t i c 
cells. T h e vec tors used in these s tudies 
con ta in p o r t i o n s of S V 4 0 virus D N A which 
di rec t t r ansc r ip t ion and repl ica t ion of the 
c loned c D N A . We find t h a t t h e G p ro t e in 
expressed from D N A is t r anspo r t ed normal 
ly t o the p lasma m e m b r a n e . T h e G p r o t e i n 
therefore con ta ins all of t h e signals necessa
ry t o specify its t r anspor t , and provides an 
ideal m o d e l sys tem for s tudy ing the signals 
which d i rec t m e m b r a n e p ro t e in s t o the i r 
app rop r i a t e loca t ions in euca ryo t i c cells. 
We find t h a t a de le t ion m u t a n t which re
moves D N A sequences encod ing the t rans
m e m b r a n e and cy top la smic d o m a i n s en
codes a t r unca t ed G p ro t e in which is n o 
longer ancho red and is secre ted slowly 

from t h e cells. We have also al tered the 
s t ruc tu re of the cy top lasmic d o m a i n in G 
pro te in by in vitro mutagenes i s of the D N A 
encoding this doma in . We find t ha t these 
a l te ra t ions have d rama t i c effects on the ra te 
a t which the m u t a n t p ro t e in s are t ranspor t 
ed. In general the t r anspor t of these al tered 
p ro te ins b e y o n d the E R appears t o be re
t a rded or b locked . These resul ts indicate 
t ha t the cy top lasmic d o m a i n of a t rans
m e m b r a n e p ro t e in m a y play a crit ical role 
as a signal in its t r anspor t . 
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STUDIES ON THE BIOSYNTHESIS OF PLASMA 
MEMBRANE PROTEINS. 
Sabatini, David D. D e p a r t m e n t of Cell 
Biology, N e w Y o r k Universi ty Medical 
Center , 5 5 0 First Avenue , New York , 
N Y 10016 , USA. 

The re is cons iderable in teres t in under 
s t a n d i n g b iogenet ic m e c h a n i s m s which 
ensure t ha t newly syn thes ized p o l y p e p t i d e s 
are i nco rpo ra t ed i n t o cellular m e m b r a n e s 
wi th the specificity of d i s t r ibu t ion and dis
pos i t ion w i th respec t t o the phospho l ip id 
bi layer necessary for the i r func t ion . The 
biogenesis of p lasma m e m b r a n e s is of par
t icular in teres t in this regard, because plas
m a m e m b r a n e p ro t e in s p lay an i m p o r t a n t 
role in regulat ing the in t e rac t ions of cells 
wi th their e n v i r o n m e n t and med ia t e the 
in tegra t ion of specific cells i n t o tissues 
and organs. In m a n y cell t ypes t h e p lasma 
m e m b r a n e represents a c o m p l e x organelle 
t h a t exhib i t s d i f ferent ia ted s t ruc tu re s such 
as microvill i and j unc t i ona l complexes and 
in which specific p o l y p e p t i d e s are b r o u g h t 
t o t h e cell surface, and in wh ich dis t inct 
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funct ional d o m a i n s m a y be f requent ly re
cognized. I t is clear t ha t a full under 
s tanding of p lasma m e m b r a n e biogenesis 
will u l t ima te ly require and e luc ida t ion no t 
only of the m e c h a n i s m s by which specific 
p o l y p e p t i d e s are b r o u g h t to the cell 
surface, b u t also of the process by which 
they are segregated in dis t inct surface 
domains . T o investigate di rect ly mecha
nisms for the b iosynthes i s of p lasma 
m e m b r a n e p ro te ins , we have chosen th ree 
p lasma m e m b r a n e sys tems, the mye l in 
shea th in the cent ra l nervous sys tem, and 
the d is t inct apical and basolatera l p lasma 
m e m b r a n e d o m a i n s of cells in t ranspor t ing 
epi thel ia . 

In the cent ra l nervous sys tem the mye l in 
shea th is genera ted by the wrapping of the 
cy top lasmic processes of an o l igodendro
cy te a r o u n d and an axon . T h e major in
tegral m e m b r a n e p r o t e i n of myel in is p ro -
teol ipid p r o t e i n (PLP, 2 3 K D ) , and an 
ap r o x ima t e ly equal a m o u n t of p ro te in is 
r ep resen ted by a family of per iphera l 
p ro t e ins , the mye l in basic p ro t e in s (MBPs, 
14KD-21KD) . T h e d i s t r ibu t ion of newly 
synthes ized PLP and MBPs was d e t e r m i n e d 
in mic rosoma l and mye l in fract ions pre
pared from bra ins tems of 10-30 day old 
rats sacrificed at different t imes after an 
in t racrania l inject ion of 3 5 S - m e t h i o n i n e . 
Label led MBPs were found in the myel in 
fract ion 2 min after the inject ion, whereas 
the PLP appeared first in the rough mi
crosomal fract ion and only after a lag of 3 0 
m i n u t e s in the mye l in fract ion. Cell-free 
t r a n s l a t i o n e x p e r i m e n t s using purif ied 
RNAs d e m o n s t r a t e d tha t PLP and MBPs 
are syn thes ized in b o u n d and free po 
lysomes , respect ively. A mechan i sm in
volving the co t rans la t iona l inser t ion in to 
the E R m e m b r a n e and subsequen t passage 
of the p o l y p e p t i d e s t h r o u g h the Golgi 
appa ra tu s is cons is ten t wi th the lag ob
served in the appea rance of the in vivo 
labelled PLP in the mye l in m e m b r a n e . 
Newly synthes ized PLP and MBPs are n o t 
p ro teo ly t i ca l ly processed since the p r imary 
t rans la t ion p r o d u c t s synthes ized in vi t ro 
had the same e l ec t rophore t i c mob i l i t y and 
a m i n o te rmina l sequence as the m a t u r e PLP 
and MBP po lypep t ide s . I t was found t h a t 
c rude mye l in fract ions are highly enr iched 

in m R N A s coding for the MBPs b u t n o t in 
m R N A coding for PLP. This suggest tha t 
whereas the b o u n d p o l y s o m e s synthesiz ing 
PLP are largely conf ined to the cell b o d y , 
free p o l y s o m e s synthesiz ing MBPs are con
cen t r a t ed in o l igodendrocy te processes in
volved in mye l ina t ion , which explains the 
immed ia t e i nco rpo ra t i on of MBPs i n t o the 
developing myel ing sheath . 

A ha l lmark of polar ized epi thel ial cells is 
the presence of t w o dis t inc t p lasma m e m 
brane d o m a i n s wi th different p r o t e i n com
pos i t ions , responsible for the character is t ic 
e n z y m a t i c and t r anspo r t act ivi ty of each 
m e m b r a n e surface. The pola r i ty of the kid
ney-derived epithelial cell l ine MDCK is 
mani fes ted after infect ion wi th enveloped 
viruses by the a s y m m e t r i c assembly of 
virions on the t w o surfaces. Thus , some 
viruses such as inf luenza and simian virus 5 
(SV5) bud exclusively from the apical 
p lasma m e m b r a n e of the cells, while o the r s 
such as vesicular s tomat i t i s (VSV) emerge 
only from the basola tera l surfaces. This 
provides a useful sys tem for s tudy ing the 
sor t ing mechan i sms by which p lasma m e m 
brane p o l y p e p t i d e s are addressed to dif
ferent surface domains . We observed tha t 
MDCK cells can sustain doub l e infect ion 
wi th viruses of oppos i t e budd ing po la r i ty , 
and t ha t in such cells the envelope glyco
p ro t e in s of the t w o viruses are synthes ized 
s imul taneous ly and assembled in to vir ions 
a t the i r character is t ic sites. I m m u n o -
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n of 
d o u b l y infected MDCK cells showed tha t 
the inf luenza H A and the V S V G glyco
p ro t e in s traverse the same Golgi appa ra tus 
and even t h e same Golgi c is ternae. This 
indica tes t h a t the p a t h w a y s of the t w o 
p ro t e in s towards the p lasma m e m b r a n e do 
n o t diverge before passage t h rough the 
Golgi appa ra tu s and therefore t ha t critical 
sor t ing s teps m u s t t ake place dur ing or 
after passage of the g lycopro te ins t h r o u g h 
t h i s o rgane l l e . Fo l lowing its passage 
t h rough the Golgi , t he H A accumula t ed 
pr imar i ly at t h e apical m e m b r a n e , where 
inf luenza vir ions assembly occur red . A 
small fract ion of HA did, however , appear 
on the lateral surface and was i nco rpo ra t ed 
i n t o t h e envelope of budd ing VSV virions. 
T h e segregation of G p r o t e i n was even less 
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str ict and significant a m o u n t s of it were 
observed on the apical p lasma m e m b r a n e 
w e l l be fo re d i s rup t ion of the t ight 
j u n c t i o n s was de tec tab le . Nevertheless , 
assembly of VSV virions was res t r ic ted to 
the basola tera l d o m a i n and in doub ly in
fected cells the G p ro te in was only infre
quen t l y i nco rpo ra t ed i n t o the envelope of 
budd ing inf luenza virions. These obser
va t ions indicate t ha t the site of VSV bud
ding is n o t de t e rmined exclusively by the 
presence of G po lypep t ides . There fore , it is 
likely tha t , at least for VSV, o t h e r cellular 
or viral c o m p o n e n t s are responsible for the 
s e l e c t i o n of the appopr i a t e budd ing 
d o m a i n . 

The Na,K-ATPase "of euka ryo t i c cells is an 
e n z y m e c o m p l e x tha t func t ions as a p u m p , 
loca ted in the basola tera l d o m a i n of the 
cell surface. This res t r ic ted local izat ion is 
crit ical in the es tab l i shment of funct ional 
po la r i ty of ion- t ranspor t ing epithelial cells. 
The m e m b r a n e disposi t ion of the cata lyt ic 
( a , 1 0 0 K) and g lycopro te in (0, 55-60 K) 
subun i t s of t h e Na,K-ATPase of the p lasma 
m e m b r a n e was examined by the i r suscep
t ibi l i ty t o digest ion wi th exogenous pro
teases added to m e m b r a n e fract ions con
taining mic rosomes or t o in t ac t MDCK 
cells. Po lypep t ide s p resen t in mic rosomes 
were labelled wi th 3 S S - m e t h i o n i n e dur ing a 
short in vivo pulse (5 -10 min ) and those in 
the p lasma m e m b r a n e by a pulse fol lowed 
by a 6 0 min chase. T h e a subun i t con ta ined 
in mic rosoma l m e m b r a n e s was extensively 
cleaved by t ryps in or p ro te inase K t o non-
i m m u n o p r e c i p i t a b l e f ragments , whereas 
these p ro teases or papa in did n o t digest the 
a subun i t in the cell surface of in tac t cells. 
The mic rosoma l form (45 K) of the j3 
subun i t was largely resis tant t o digest ion, as 
was the ung lycosy la ted p o l y p e p t i d e ( 3 8 K) 
p resen t in t u n i c a m y c i n (TM) t rea ted cells. 
In the p lasma m e m b r a n e of in tac t cells the 
/? subun i t was only slightly suscept ible t o 
papa in or p ro te inase K, b u t the nong lyco-
sylated for in TM t rea ted cells was cleaved 
by e i ther p ro tease , which genera ted a 22 K 
cell-associated i m m u n o p r e c i p i t a b l e pep t i de 
f ragment . Tryps in had n o effect on the 
m a t u r e or ung lycosy la ted form of the /? 
subun i t found in the p lasma m e m b r a n e . 
Assuming tha t the o r i en ta t ion of the poly

pep t ides p resen t in the E R is ma in ta ined 
during their t ransfer to the p lasma m e m 
brane , these results are cons is tent wi th the 
n o t i o n tha t , whereas a large p o r t i o n of the 
a subun i t is exposed on the cy top lasmic 
side of the m e m b r a n e , on ly a shor t segment 
(.5-1 K) of the |3 subun i t is accessible on 
this side. A l though a major segment of the 
(3 subun i t is exposed extracel lular ly , the 
po lypep t ide is p robab ly p r o t e c t e d from 
pro teases by its c a rbohyd ra t e coat . A major 
p o r t i o n of the p o l y p e p t i d e b a c k b o n e 
(20-21 K) of the 0 subun i t appears t o be 
e m b e d d e d in the bi layer and is always inac
cessible to p ro teases from b o t h sides of the 
m e m b r a n e . 

MOLECULAR GENETICS OF THE SECRETORY 
PROCESS IN YEAST. 

Valenzuela, Pablo. Chi ron Research Labo
rator ies Chiron Corpo ra t i on , Emeryvi l le , 
CA USA. 

Yeast cells secrete p ro t e in s by a p a t h w a y 
similar t o t h a t of o t h e r eu k a ry o t i c cells. A 
series of m e m b r a n e - b o u n d e d s t ruc tu res me
diate t h e transfer of e x p o r t e d p ro te ins 
from their site of synthesis a t the rough 
endop lasmic re t i cu lum ( E R ) to the i r site of 
discharge at t he p lasma m e m b r a n e . Using 
t e m p e r a t u r e sensitive m u t a n t s tha t affect 
the secre tory appara tus , S c h e k m a n and 
co l labora to rs have defined the o rder of 
events in t h e yeas t secre tory p a t h w a y . Se
c re to ry p ro te ins en t e r the E R , where the 
initial s teps of g lycosyla t ion occurs . T w o or 
m o r e gene p r o d u c t s and energy are re
qui red to package near ly full g lycosyla ted 
p r o t e i n s i n t o the bud , where t hey fuse in to 
the p lasma m e m b r a n e in a process which 
requires at least add i t iona l ten gene p ro 
duc t s and energy. 

O n e of the m o s t efficiently secreted 
yeas t p ro te ins is the p h e r o m o n e a-factor . 
This is a p r o t e i n of 13 a m i n o acids secre ted 
by a-cells which acts only on cells of the 
oppos i t e ma t ing t y p e (a cells). This phe
r o m o n e elicit in the target cells, b io
chemical changes which are requi red for 
ma t ing including cells surface agglut inat ion 
and specific arrest of the cell division cycle 
at t h e Gi phase . Resul ts f rom Herskowi tz 
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and co l l abora to r s and T h o r n e r and col labo
ra to r s indicate that the a-factor is produced 
b y p r o t e o l y t i c cleavage of a larger precur
sor of 165 a m i n o acids. T h e p recur so r be
gins wi th a h y d r o p h o b i c segment t ha t pre
sumably acts as signal for secret ion. The 
n e x t segment of 6 0 a m i n o acids con ta ins 
th ree p o t e n t i a l g lycosyla t ion sites. T h e 
ca rboxy- t e rmina l half of t h e p recursor 
con ta in four t a n d e m copies of m a t u r e 
a - fac tor each p receded b y spacer pep t i de s 
which appears t o con ta in p r o t e o l y t i c p r o 
cessing signals. 

In o r d e r t o invest igate the mo lecu l a r re
q u i r e m e n t s necessary t o allow efficient p r o 
cessing and secre t ion in yeas t cells we have 
c o n s t r u c t e d p lasmids in which t h e genes 

coding for foreign p ro t e in s have been fused 
t o yeas t a-factor gene and expressed under 
t he con t ro l of the a- fac tor p r o m o t e r . Se
veral different c o n s t r u c t i o n s have been ma
de in which the D N A sequences of the 
spacer region, which m a y encode s o m e of 
the process ing recogni t ion site, have been 
a l tered in o rde r t o s tudy the i r role in the 
m a t u r a t i o n process . Yeas t cells t r ans formed 
wi th these p lasmids efficiently synthes ize , 
p rocess and secrete i n t o the m e d i u m t h e 
m a t u r e , biologically active foreign p ro te ins . 
The express ion , process ing and secret ion of 
h u m a n ep idermal g r o w t h fac tor from a che
mical ly synthes ized gene using the yeas t 
a - fac tor express ion sys tem will be descri
bed . 

Simpósio 
C A R A C T E R I Z A C I O N D E R E C E P T O R E S F A R M A C O L O G I C O S 

METODOLOGIA DE RADIOLIGANDOS Y SU 
UTILIZACION PARA PESQUISAR Y CARAC
TERIZAR RECEPTORES FARMACOLOGI
COS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
(Radioligand methodology and its use for the 
search and characterization of pharmacological 
receptors in the central nervous system). 
Bustos, Gonzalo. L a b o r a t ó r i o de F a r m a 
cologia B ioqu ímica , D e p a r t a m e n t o de 
Biologia Celular, Pontif ícia Univers idad 
Catól ica de Chile , Sant iago. 

La apar ic ión d u r a n t e la ú l t ima década de li-
gandos de radiact ividad específ ica alta, ha 
p e r m i t i d o q u e ellos sean u t i l izados pa ra de
tec ta r y carac ter izar r ecep to res de n e u r o -
t ransmisores y / o drogas p resen tes en m e m 
branas s inápt icas del S.N.C. Po r definición, 
los radio l igandos sólo se u n e n al " s i t io de 
r e c o n o c i m i e n t o " o "s i t io de u n i o n " del re
cep tor . Los r ecep to re s o c u p a n u n área m u y 
p e q u e n a de la m e m b r a n a y los neu ro t r ans -
misores y / o drogas se u n e n a ellos con cons
t an te s de disociación re la t ivamente bajas 
(Kd en t re I O - 1 1 a IO" 7 M) . De tal forma, 
que si l igandos radiact ivos se u t i l izan para 
d e t e c t a r y carac ter izar r ecep to res centra les , 
deben t e n e r . u n a radiact ividad específ ica 
lo su f ic ien temente alta para q u e se u n a n al 

r e c e p t o r en forma med ib le y d e n t r o de u n 
rango de concen t r ac iones m u y bajas y en 
t o d o caso m e n o r e s a la K d dei comple jo li-
gando- recep tor . Tal radiact ividad específi
ca ha s ido posible ob t ene r l a i n c o r p o r a n d o 
[ I 1 2 5 ] a c o m p u e s t o s que c o n t i e n e n res iduos 
de t i rosina (a .e . ~ 2 . 0 0 0 C i / m m o l ) o inter-
c a m b i a n d o t r i t io con á t o m o s de h id ró g en o 
a una gran can t idad de o t ro s posibles ligan
dos (a.e. m a y o r e s de 3 0 C i / m m o l ) . 

L o m á s a t rac t ivo de la técnica de radioli
gandos pa ra pesquisar r ecep to res es su rela
tiva s implicidad y el h e c h o de q u e t a n t a 
in formac ión p u e d a ob tene r se al i ncuba r 
p reparac iones c rudas de m e m b r a n a s sinápti
cas en presencia de concen t r ac iones varia
bles de l igando radiact ivo. Sin embargo , 
cada u n a de Ias e tapas involucradas en estos 
es túdios está sujeta a a r t e fac tos ; a r te fac tos 
que p u e d e n p roven i r t a n t o dei l igando, dei 
te j ido, del b i anco u t i l i zado , de factores co
m o t i e m p o , t e m p e r a t u r a , p H y iones y m u y 
i m p o r t a n t e dei t i po de m e t o d o l o g i a usada 
pa ra separar el comple jo l igando- recep tor 
dei l igando n o u n i d o a m e m b r a n a s . 

F i n a l m e n t e , si p rob l emas y a sea m e t o d o 
lógicos o der ivados de posibles a r te fac tos 
han s ido c o n t r o l a d o s , pers is ten aquel los re-
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lac ionados con el análisis e in te rp re tac ión 
de los da to s o b t e n i d o s y el r e sponde r a la 
p r egun ta más i m p o r t a n t e : si el sitio de 
u n i ó n d e t e c t a d o , con los radiol igandos , re
p resen ta el si t io de u n i ó n co r r e spond ien t e a 
u n r ecep to r fisiológico o farmacológico. Tal 
p regun ta ha sido respond ida u t i l i zando t res 
cr i tér ios: el de saturabi l idad, el de distr ibu
ción cerebral (regional , celular y subcelular) 
y el c r i té r io farmacológico. La respues tà 
adecuada de estas tres p regun tas sugerir ia al 
invest igador que el sitio d e t e c t a d o , a través 
de es túdios de u n i ó n de radiol igandos, co
r r e sponde m u y pos ib l emen te a u n r ecep to r 
fisiológico y / o farmacológico. 

CARACTERIZACION DE RECEPTORES COM
PROMETIDOS EN RESPUESTAS RELAJAN-
TES A AGONIST AS ADRENERGICOS EN 
CONDUCTO DEFERENTE DE RATA. (Classi
fication of rat vas deferens receptors involved 
in relaxant responses to adrenergic receptors). 
Diaz, A.; Jurkiewicz, A. D e p a r t a m e n t o 
de Ciências Fisiológicas, Facu l t ad de 
Ciências Biológicas y de Recursos Na tu -
rales, Universidad de Concepc ión . Depar
t a m e n t o de Fa rmaco log ia , Escola Paulis
ta de Medicina, Sao Pau lo , Brasil. 

F u e e s tud iado en c o n d u c t o deferen te de ra
ta, c o n t r a í d o p o r e s t í m u l o de c a m p o y p o r 
c lo ru ro de bar io , el e fec to relajante de una 
serie de agonis tas adrenérgicos en ausência 
y presencia de b l o q u e a d o r e s beta-adrenérgi-
cos " se lec t ivos" y "no-se lec t ivos" , con el 
fin de d e t e r m i n a r la po t ênc i a relativa de los 
agonistas y p A 2 de los antagonis tas , f rente 
a oada u n o de los agentes relajantes, con el 
ob je to de carac ter izar los recep tores com
p r o m e t i d o s en este t i po de respuestà . 

Los resu l tados o b t e n i d o s con estas expe
riências, así c o m o los de u n m o d e l o teór ico , 
que cons idero la in te racc ión de los agentes 
adrenérgicos con dos s is temas r ecep to res si
m u l t a n e a m e n t e , nos pe rmi t i ó conclu i r que 
en el c o n d u c t o defe ren te de ra ta exis t i r ían 
r ecep to res be ta-adrenérgicos cuyas caracte
r ís t icas c o r r e s p o n d e n a Ias descr i tas para el 
sub t ipo b e t a 2 y que en este organo , con
t r a í d o p o r el e s t í m u l o e léctr ico, la acción 
de Ias ca teco laminas se man i fes t a r i a a tra

vés de la in te racc ión con dos sistemas re
cep to res , s iendo u n o de ellos el sub t ipo 
b e t a 2 y el o t r o de na tu ra leza desconocida . 
( F I N E P , F A P E S P , CNPq. ) 

CARACTERÍSTICAS DE RECEPTORES DOPA-
MINERGICOS CENTRALES: CORRELACION 
CON PATOLOGIA NEUROLÓGICA Y SI-
QUIATRICA. (Characteristics of central dopa
minergic receptors: correlations with neurologi
cal and psychiatric pathologies). 
Gómez Galera, Ariel. Universidad de 
Chile. 

B i o q u í m i c a m e n t e se h a n descr i to pr incipal
m e n t e 2 r ecep to res para d o p a m i n a : D l y 
D 2 . El r ecep to r D l debe ser cons ide rado un 
sit io para d o p a m i n a y está asociado a u n a 
adeni la to ciclasa sensible a DA. El r e c e p t o r 
D2 n o está asociado a u n a enz ima sensible a 
DA. Esta clasificación es insuficiente por 
que la exis tência de aden i la to ciclasa sensi
ble a D A en algunos tej idos es con t rover t i 
da, n o existe u n a m e t o d o l o g i a b i o q u í m i c a 
prác t ica para separar los recep tores asocia-
dos a enz ima de los n o asociados y n o se ha 
p o d i d o corre lac ionar la po t ênc i a biológica 
de an tagonis tas y agonistas en c u a n t o a sus 
efectos conduc tua l e s con su capacidad de 
act ivar o inh ib i r la enz ima. 

La clasificación farmacológica, h e c h a en 
base a la sensibil idad de los sitios o r ecep to 
res anal izados con respec to a d o p a m i n a y 
neuro lép t icos , ha p e r m i t i d o separar sitios de 
recep tores p r o p i a m e n t e tales y además esta-
blecer Ias corre lac iones con efectos conduc 
tuales de agonis tas y an tagonis tas . En este 
t rabajo se revisan Ias clasificaciones de 
Seeman, y de Creese y cols., que s iendo 
p r inc ipa lmen te farmacológicas i nco rporan 
cri tér ios b i o q u í m i c o s , de ub icac ión t o p o 
gráfica a n a t ô m i c a y p robab les funciones fi
siológicas med iadas p o r ellos. 

Seeman es tablece 4 sitios pa ra D A : D l 
( u n i d o a adenilciclasa sensible a D A ) , sensi
ble a concen t r ac iones mic romola re s t a n t o 
de d o p a m i n a c o m o neuro lép t i cos ; D2 (in-
d e p e n d i e n t e de adenilciclasa sensible a DA), 
sensible a concen t r ac iones mic romola re s de 
DA y concen t r ac iones n a n o m o l a r e s de neu-
ro lép t i cos ; D 3 , sensible a concen t r ac iones 
n a n o m o l a r e s de D A y concen t r ac iones mi
c romola res de neuro lép t icos , y D 4 , sensible 
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a concen t r ac iones n a n o m o l a r e s t a n t o de 
DA como neurolépticos. Sólo el si t io D2 
c u m p l e los cr i tér ios pa ra ser cons ide rado un 
r ecep to r p r o p i a m e n t e tal . 

Creese y cols, def inen sólo 3 sitios pa ra 
D A : D l , D 2 y D 3 , q u e co r r e sponden basica
m e n t e a los es tablec idos p o r Seeman, pe ro 
omi t en el D 4 de Seeman p o r cons idera r que 
este ser ia u n a forma o es t ado del r ecep to r 
D 2 al cual asignan la posibi l idad de exist i r 
en 2 es tados : m u y sensible a-DA ( n a n o m o 
lar) o re la t ivamente insensible a D A (micro-
mola r ) . 

A c t u a l m e n t e las disfunciones de vias y / o 
recep tores dopaminé rg icos en SNC proveen 
el sus t r a to f is iopatológico para pa to log ia s 
c o m o esquizofrenia , en fe rmedad de Parkin
son, algunas formas de d i s ton ía , d isquine-
sias agudas, disquinesia t a rd ia , e tc . 

Los r ecep to res dopaminérg icos p u e d e n 
cambia r sus p a r â m e t r o s c iné t icos ( K D y 
B m a x ) en respues ta a lesiones en Ias vias 
dopaminérg icas (Park inson , algunas formas 
de d i s ton ías ) , a con t ro l gené t ico a l t e rado 
( a u m e n t o de r ecep to res D2 en s is tema l ím-
bico de esquizofrênicos) o c o m o respues ta 
a la admin i s t rac ión p ro longada de agonis tas 
o an tagonis tas DA (hipersensibi l idad p o r 
a u m e n t o de B m a x de r ecep to res D2 estria-
tales en enfe rmos s icót icos t r a t a d o s con 
neuro lép t i cos o r ig inando disquinesias tar
dias) . 

E n n u e s t r o l abo ra tó r io h e m o s estableci-
do u n m o d e l o de disquinesia t a rd i a en ani-
males ( ra tas) a través de la admin i s t rac ión 
crônica de neuro lép t i cos en dosis estricta-
m e n t e ajustadas a Ias usadas en cl ínica. La 
hipersensibi l idad de recep tores dopaminé r 
gicos estr iatales fue d e m o s t r a d a p o r estú
dios conduc tua l e s , evocando es te reot ip ia 
con dosis subumbra l e s de apomor f ina . Para
l e l amente se e s tud ia ron los p a r â m e t r o s ci
né t i cos de r ecep to res dopaminé rg icos en el 
neoes t r i ado a través de la m e t ó d i c a de 
u n i o n droga- recep tor (b ind ing) a m e m b r a 
nas de esfriado. Los resu l tados o b t e n i d o s 
nos p e r m i t e n af i rmar: a) el t r a t a m i e n t o con 
neuro lép t i cos or igino u n a u m e n t o significa
t ivo de la dens idad ( B m a x ) de recep tores 
D2 en el e s t r i ado ; b) la cor re lac ión dei cur
so t e m p o r a l dei c u a d r o de disquinesia expe
r imenta l con los câmbios en B m a x de recep
tores D 2 estr iatales fue significativa. 

CARACTERIZACION DE UN RECEPTOR PARA 
EL L-GLUTAMATO EN EL CUERPO ESTRIA
DO DE RATA. (Characterization of a L-Gluta-
mate receptor in rat corpus striatum). 
Rudolph, M.I.; Bustos, G. D e p a r t a m e n t o 
de Ciências Fisiológicas, Facu l t ad de 
Ciências Biológicas y de Recursos Natu-
rales, Universidad de C o n c e p c i ó n ; Labo
r a tó r io de Farma-Bioq . I .CC.BB., Univer
sidad Catól ica de Chile. 

Se invest igo la presencia de r ecep to res para 
L - G l u t a m a t o (L-GLU) en el c u e r p o es t r iado 
(CE) , m i d i e n d o la u n i ó n específ ica de L-
G L U - 3 H a u n a p repa rac ión de m e m b r a n a s 
estr iatales. El si t io ca rac te r i zado posee este-
reoespecif ic idad y es s a t u r a d o al a u m e n t a r 
la concen t r ac ión dei l igando radiact ivo. 
Además , p resen ta coopera t iv idad posit iva y 
sensibil idad frente a câmbios de la act ividad 
de la célula nerviosa, observándose u n au
m e n t o en el n ú m e r o m á x i m o de sitios de 
u n i ó n en cond ic iones de despolar izac ión 
neurona l . La u n i ó n específ ica es reversible 
y c o m p i t e con el ácido qu isquá l ico (AQ) y 
con el d ie t i les ter dei ác ido g lu támico 

( D E E A G ) . 
Es p r o b a b l e q u e , a través de este recep

tor , el L-GLU este e jerc iendo u n a función 
n e u r o m o d u l a d o r a sobre la l iberación de do-
p a m i n a ( D A ) estr iatal . D icho efec to se en
c o n t r o a través de u n s is tema que p e r m i t e la 
superfusión de cor tes de CE, d o n d e el L-
G L U es t imulo la l iberación de D A - 3 H de-
p e n d i e n t e de Ca y evocada p o r despolar iza
ción neurona l . De los análogos es t ruc tura les 
dei L-GLU sólo el A Q fue capaz de repro-
duc i r la acción dei L-GLU. El e fec to de am
bos agonistas fue an t agon izado a su vez p o r 
el D E E A G . 

El cue rpo es t r iado recibe u n a i m p o r t a n t e 
aferencia neu rona l de t i po exc i t a to r io p ro 
ven ien te de la co r t eza cerebral . La eviden
cia expe r imen ta l p e r m i t e sugerir que esta 
v ia pud ie ra ser de na tu ra leza g lu tamatérgi -
ca, p o r lo que se cons idero la neces idad de 
carac ter izar los posibles r ecep to res pa ra el 
L-GLU en el CE . Los resu l tados exper im en
tales a p o y a n la h ipótes i s an te r ior , p o r lo 
que se p l an tea que el L-GLU p o d r í a es tar 
j u g a n d o u n rol i m p o r t a n t e sobre la activi
dad dei Neoes t r i ado al i n t e r ac tua r funcio
n a l m e n t e con la via dopaminérg ica nigro-
estr iatal . 
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LOS RECEPTORES COMO INSTRUMENTOS 
EN INVESTIGACION NEUROBIOLOGICA. 
(Receptors as tools in neurobiological research). 
Orrego, F.; Valdés, F.; Riveros, N. y La
gos N. D e p a r t a m e n t o de Fis iología y Bio
física, Facu l t ad de Medicina, Universidad 
de Chile. 

A d e m á s dei es túd io de Ias carac ter ís t icas 
propias de los recep tores s inápt icos, tales 
c o m o los p a r â m e t r o s c inét icos dei si t io 
acep tor , y la act ivación dei m e c a n i s m o efec-
t o r (canal iónico , enz ima, e t c ) , es posible 
usar los recep tores s inápt icos , aislados o n o , 
c o m o i n s t r u m e n t o s que t i enen u n a al ta sen-
sibilidad y especificidad. 

El u s o más f recuente que se les ha d a d o 
es el de de t ec to re s de l igandos endógenos . 
Así , p o r e jemplo , con recep tores en siste
mas celulares in t ac tos , cuya respues tà fisio
lógica se mide , es decir, con b ioensayos , se 
llegó a la de tecc ión , pur i f icación y caracte-
r ización de la m a y o r p a r t e de Ias h o r m o n a s , 
neuro t rasmisores , factores de l iberación y 
pr incípios b ioact ivos endógenos . C u a n d o se 
c u e n t a con recep tores s inápt icos aislados, 
q u e m u e s t r a n suf ic iente e s tabü idad , y para 
los cuales se c u e n t a con u n l igando radiac-
t ivo ap rop i ado , se p u e d e m o n t a r u n s is tema 
de de tecc ión simple y sensible para Ias m o 
léculas que se ligan a ellos. 

Con este enfoque , h e m o s usado ex
t e n s a m e n t e el r ecep to r de G A B A para de
t ec t a r Ias p e q u e n a s can t idades de sustancias 

GABA-símiles l iberadas p o r es t imulación 
eléctrica de rebanadas de co r t eza cerebral 
de ra ta in vitro, y visto p o r p r imera vez la 
dependênc ia de cálcio de este p roceso . Con 
el m i s m o recep to r h e m o s t amb ién buscado 
en vesículas s inápticas y en m e m b r a n a s 
p lasmát icas de diversas regiones dei cé rebro 
de ra ta la presencia de posibles l igandos 
endógenos que n o sean G A B A para este re
cep to r . Tal búsqueda de l igandos endóge
nos fue e n t e r a m e n t e negativa, ya que sólo 
p u d o de tec ta rse GABA. 

H e m o s t amb ién u s a d o el r ecep to r para el 
ác ido káinico , u n l igando que n o existe nor
m a l m e n t e en cé rebro , para es tudiar cual se
ria el o los l igandos endógenos para este re
cep tor . Dicho l igando se supone t e n d r í a 
u n a acción exc i ta tor ia endógena . C o n este 
m é t o d o h e m o s logrado ver que en vesículas 
s inápticas de cor teza cerebral y o t ras regio
nes el ú n i c o l igando para este r ecep to r es el 
ác ido g lu támico , y que cada ves ícula sináp-
t ica t iene unas 2 2 . 0 0 0 molécu las de él. 

F ina lmen te , e s t amos u s a n d o el r ecep to r 
para es t r icnina de medu la espinal de rata , el 
cual es u n r ecep to r para u n neuro t rasmisor 
inh ib i to r io p o c o def in ido. Resu l t ados preli
minares indican que s inap tosomas de m e d u 
la espinal de rata t ienen, apar te de glicina, 
o t r o l igando que no es ni be ta alanina ni 
taur ina . ( A p o y a d o p o r p r o y e c t o s B 1590 
DDI , Universidad de Chile , y 0 9 3 dei F o n -
d o Nacional de Ciências) . 

Simpósio 

V A R I A N Z A S E I N V A R I A N Z A S E N B I O L O G I A 

EL QUEHACER DE LOS NATURALISTAS. (Na
turalist's doings). 
Fuentes, E.R. L a b o r a t ó r i o de Ecologia , 
Facu l t ad de Ciências Biológicas, Pontif í 
cia Univers idad Catól ica de Chile. 

La p resen tac ión estará basada en el a r t í cu lo 
de E. F u e n t e s y P. Sánchez . iQué h a c e n los 
natural is tas? Car ta abier ta a L u c o " . Arch. 
Biol. Med. Exp. 1 5 : 4 9 1 - 4 9 9 ( 1 9 8 2 ) . Ini
c ia lmente se descr ibirá con brevedad el t i po 
de p regun ta s que se hacen h o y en d i a los 

na tu raüs t a s ; Ias escalas espac io- tempora les 
en que se juegan los f e n ô m e n o s de su in te-
rés y la i m p o r t â n c i a de la c o m p o n e n t e his
tór ica en ellos. Luego se describirá el c o m o 
los na tura l i s tas descar tan hipótes is , d a n d o 
especial énfasis al p r o b l e m a dei m é t o d o ex
pe r imen ta l y de los m o d e l o s t a n t o m a t e m á 
ticos c o m o de l abora tó r io . 

T a n t o esta p re sen tac ión c o m o el a r t í cu lo 
an tes m e n c i o n a d o n o p r e t e n d e n ser ni origi-
nales ni recopi lac iones en íd i t a s de lo m u c h o 
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que se ha escr i to al respec to , sino meras in-
vi tac iones a que conversemos sobre lo que 
c reemos que e s t amos hac i endo en nues t ra 
invest igación. 

INVARIANZA DE LA FORMA CILÍNDRICA EN 
BIOLOGIA Y ANISOTROPIA DEL ESPACIO. 
(Invariance of the cylindrical shape in Biology 
and the anisotropy of space). 
Günther, B. D e p a r t a m e n t o de Ciências 
Fisiológicas. Universidad de Concepc ión . 

La forma ci l índr ica es u n a invar iante mor -
fo-funcional en t o d o s los seres vivos, t a n t o 
desde u n p u n t o de vista mac roscóp i co (sis
t emas : múscu lo-esque lé t i co , resp i ra tór io , 
c i rcu la tór io , digestivo, u rogeni ta l y nervio-
so) c o m o mic roscóp ico (código gené t i co ; 
m i c r o t ú b u l o s y mic ro f i l amentos ) . 

En t o d a e s t ruc tu ra c i l índr ica hay que 
dis t inguir en t re el eje longi tudina l (L) y el 
d i â m e t r o (D), de m a n e r a que el espacio bio
lógico (V = v o l u m e n ) n o es euc l ideano 
(V = L 3 ) s ino que cuadr id imens iona l (V = 
L 4 ) y al m i s m o t i e m p o es an i so t róp ico 
(L # D) . 

Las consecuenc ias de esta an i so t rop í a es
pacial son las s iguientes: 

A) en Ias estructuras cilíndricas compac
tas (huesos y múscu lo s ) : 
1) la re lación en t re el largo (L) y el d iâme

t ro (D) es L = ' D 2 / 3 c u a n d o el c i l indro 
(hueso) está sujeto a " c o m p r e s i ó n " . (Ra-
shevsky, 1 9 6 0 ; McMahon, 1 9 7 3 ) ; 

2) c u a n d o dichas es t ruc tu ras (múscu lo , ten
d o n ) es tán sujetas a " t e n s i o n " (fuerza/ 
área) , el " e s f u e r z o " (stress) es inversa
m e n t e p ropo rc iona l a la sección transver
sal ( D - 2 ) . 
B) En los conductos de forma cilíndrica 

de los grandes s is temas: 

1) la " t e n s i o n " de la pa red (ley de Laplace) 
es p r o p o r c i o n a l al d i â m e t r o ( D ) ; 

2 ) la " re s i s t ênc ia" al flujo (ley de Poiseuille) 
es p ropo rc iona l a D - 4 ; 

3 ) q u e el " f l u j o " sea l aminar o t u r b u l e n t o 
d e p e n d e d i r e c t a m e n t e dei d i â m e t r o ( D ) , 
de acue rdo al n ú m e r o ad imens iona l de 
Reynolds; 

4 ) l a "superf íc ie de i n t e r c â m b i o " p o r uni-
dad de largo (calor, agua, so lu tos ) es p ro 
porc iona l al d i â m e t r o ( D ) ; 

5 ) l a "d i s ipac ión de p o t ê n c i a " p o r un idad 
de largo es p ropo rc iona l a D 2 , según Ro
sen ( 1 9 6 7 ) ; 

6 ) el " r a d i o h i d r á u l i c o " , o sea, la razón en
t re el área de sección ( D 2 ) y el p e r í m e t r o 
(D), es p ropo rc iona l a D / 4 . 
La an i so t rop í a espacial se p u e d e cuantif i-

car de acue rdo a la t eo r i a de las s imil i tudes 
biológicas {Günther y Morgado, 1982) , po i 
c u a n t o los largos (L) son p roporc iona le s a 
la p o t ê n c i a 1/4 del peso corpora l (W), en 
t a n t o que los d i âme t ros (D) var ían según la 
po t ênc i a 3 /8 del peso corpora l (W). 

Para in t e rp re t a r la invarianza de la forma 
c i l índr ica en la e s t ruc tu rac ión de los seres 
vivos se p u e d e n aduci r los s iguientes princí
p ios : 
l ) l a Na tu ra leza realiza lo mejor en t re lo 

que es posible (Aristóteles, 3 8 4 - 3 2 2 A. 
C ) ; 

2) de la m á x i m a e c o n o m i a y el m e n o r t iem
p o (Fermat, 1 6 6 2 ) ; 

3) dei esfuerzo m í n i m o (Leibniz, 1646-
1716) ; 

4 ) de la acción m í n i m a (Maupertuis, 1747 ) ; 
5) dei valor e x t r e m o (Hamilton, 1 8 3 2 ) ; 
6 ) de los s is temas o p t i m i z a d o s (Cohn, 

1954) ; 
7) dei disefio ó p t i m o (Rashevsky, 1 9 6 0 ) ; y 
8) de la op t imizac ión biológica (Rosen, 

1967) . 
De es tos pr inc íp ios generales se despren

de que la prevalência de con fo rmac iones ci
l índr icas en los seres vivos significa u n a eco
n o m i a de espacio, de mate r ia l y de consu
m o de energia , así c o m o u n a op t imizac ión 
de Ias funciones que deben cumpl i r estas 
es t ruc tu ras en el â m b i t o m a c r o s c ó p i c o y 
mic roscóp ico . 

LA VARIACION DE LA FORMA. (Variation in 
the form). 
Spotorno, Angel E. D e p a r t a m e n t o de 
Biologia Celular y Genét ica , Facu l t ad de 
Medicina , U. de Chi le ; Casilla 6 5 5 6 , San
tiago 7, Chile. 

Una forma biológica es el p r o d u c t o de u n a 
serie t empora l de in te racc iones de mater ia , 
energia y p a r t i c u l a r m e n t e in formación . 
Pued e ser a d e c u a d a m e n t e desc r i t a y parcial
m e n t e expl icada en t é rminos f i logenéticos 
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(sensu Da rwin ) : una forma biológica es u n a 
un idad repl icada, de pa r t e s y relaciones in-
t e rdepend ien t e s y j e ra rqu izadas (pr incipios 
de Riedl ) . Las consecuencias de es to ú l t i m o 
han s ido t r ad ic iona lmen te ignoradas p o r los 
enfoques exage radamen te reducc ionis tas , 
c o m o c u a n d o la evolución a p a r e n t e m e n t e 
d i scordan te de caracteres en diversos nive
les es i n t e rp re t ada c o m o "evo luc ión inde-
p e n d i e n t e " . Es to p u e d e sólo significar que 
la regia que regula u n c a m b i o de e s t ado es 
aplicable d i r e c t a m e n t e a ese nivel je rárqui -
co y que Ias consecuencias dei c amb io invo-
lucran a o t ros niveles, p e r o d is tors ionadas 
p o r la operac ión de Ias regias de niveles in
t e rméd ios , además de las leyes generales fí
sicas y qu ímicas . La j e r a r q u í a t amb ién 
implica res t r icciones al c amb io posible , 
c u a n d o a u n a un idad repl icada ( h o m ó l o g o 
p r imár io ) se supe rponen h o m o l o g í a s secun
darias (f i logenética u o n t o g e n é t i c a m e n t e ) : 
h o m ó l o g o s pr imár ios (i.e. ó rganos in te rnos ) 
se c o m p o r t a n así c o m o más invar iantes que 
h o m ó l o g o s secundár ios (i.e. ó rganos perifé
r icos) . Las nuevas var iantes deben ser com
pat ibles con la h o m o l o g í a pr imaria , p o r lo 
m e n o s en la on togen ia (la s imil i tud en el 
parale l ismo y en la convergência n o se man-
t iene al e x a m e n de ta l l ado . 

En la variación c raneana de roedores filo-
t inos y a k o d o n t i n o s , análisis de c o m p o n e n 
tes pr incipales de t ec t an u n p r imer eje de 
m a y o r var iación que está a l t a m e n t e correla
c ionado con variables ligadas al t a m a n o cor
pora l y edad (71 y 50% dei to ta l de varian-
za) . En el segundo eje en impor tânc ia , or-
togonal al p r ime ro , se separan los gêneros 
(9 ,7 y 14,7% de to t a l ) . Sólo en el te rcer eje 
se separan Ias espécies d e n t r o de u n gênero 
(6 ,3 y 6%). Ot ros e jemplos de d i s t r ibuc ión 
de var iación conf i rman la general idad de 
esta gradación de variación, p r o d u c t o de la 
j e r a r q u í a na tu ra l h i s to r i camen te p r o d u c i d a . 
( P r o y e c t o B-517-8355 , DDI , Univers idad 
de Chi le) . 

VARIABILIDAD EN LA ADAPTACION. (Varia
bility of adaptation). 
Valenzuela, Carlos Y. D e p a r t a m e n t o de 
Biologia Celular y Gené t ica , Facu l t ad de 
Medicina, Univers idad de Chile. 

El t é r m i n o adap tac ión es p r inc ipa lmen te 

u t i l izado en dos sen t idos : A d a p t a c i ó n fisio
lógica, que es la p rop iedad de los seres vivos 
de reacc ionar frente a câmbios del m e d i o 
a m b i e n t e de tal forma de m a n t e n e r su orga-
nización en los l imi tes compa t ib l e s con la 
vida; A d a p t a c i ó n evolut iva ,que es la propie
dad de Ias pob lac iones de reacc ionar frente 
a câmbios del m e d i o a m b i e n t e var iando su 
es t ruc tu ra genét ica (en sen t ido ampl io ) de 
tal forma de man tene r se a lo largo de Ias 
generaciones . Estas precis iones hacen resal-
t a r los e l emen tos cambian te s del m e d i o am
b ien te , la capacidad de cap tac ión de los 
seres vivos de esos câmbios y de reacc ionar 
frente a ellos. En el caso de la adap tac ión 
evolutiva d e b e exist ir u n a variabil idad en la 
respues tà de origen gené t ico en t re los indi
víduos , es decir , u n po l imor f i smo adap ta t i -
vo. La adap tac ión fisiológica p u e d e consi-
derarse, en tonces , c o m o u n m o n o m o r f i s m o 
de respues tà de la espécie o g rupo . Cons ide
radas c o m o respuestas " t o d o o n a d a " , 
ambas adap tac iones son invar iantes : el indi
v íduo o la espécie subsisten modi f í cándose 
o desaparecen. La variabil idad en la adapta
ción aparece al cons iderar los mecan i smos 
p o r los cuales se consigue. La adap tac ión 
evolutiva se p r o d u c e , en gran pa r t e , p o r el 
p roceso de selección na tura l , que es conce
b ido a q u i , c o m o de reproduc t ib i l idad dife
rencial . Se p lan tea i n m e d i a t a m e n t e la enor
me variabil idad en la adecuac ión biológica 
individual , en c u y o es túd io interf ieren p ro 
b lemas epis temológicos c o m o el sen t ido de 
la un idad de selección, la validez de la su-
pervivencia dei más " f u e r t e " y de la op t imi-
zación en la adecuac ión biológica y proble
mas m e t o d o l ó g i c o s c o m o es la es t imación 
cor rec ta de los coeficientes de selección de 
u n geno t ipo d e t e r m i n a d o , la demos t r ac ión 
de lejanía dei equi l íbr io p a n m í c t i c o y el 
sesgo de pesquisa de s u p o n e r q u e u n varian
te gené t ico es adap ta t ivo p o r q u e se encuen-
t ra en u n a m b i e n t e e x t r e m o . El p roceso de 
adap tac ión es u n p roceso h is tór ico , Ias es
pécies guardan esta h is tor ia de adap tac iones 
d a d o que -la inércia genét ica es m a y o r que 
la amb ien t a l ; es más vál ido cons iderar que 
ellas se es tán a d a p t a n d o a q u e es tán adapta
das . La adap tac ión c o m o respues tà t o d o o 
nada parece más bien u n m o d e l o ideal , que 
p u e d e co n d u c i r a respuestas e s te reo t ipadas 
frente a di lemas evolut ivos. 
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LA ADAPTACION COMO INV ARI ANTE. (Adap
tation as an invariant). 
Varela, Francisco J. D e p a r t a m e n t o de 
Biologia, Facu l t ad de Ciências Básicas y 
Fa rmacêu t i ca s , Universidad de Chile. 

T rad i c iona lmen te se en t i ende a la adapta-
ción biológica c o m o u n a variable que se 
op t imiza (en algún sen t ido) a lo largo de la 
filogenia. Esta vision de la adap t ac ión c o m o 
variable se funda en que h a y cier tas d imen
siones de la a r t iculac ión en t re espécie y ni
c h o que p u e d e n ser med idas c o m o variables 
de u n p roceso de op t imizac ión . 

En esta p resen tac ión se c o n t r a p o n e o t r a 
perspect iva , que pa r t e dei fracaso relat ivo 
de la ap rox imac ión t radic ional fundada en 

la b ú s q u e d a de op t imizac ión de variables 
separadas. Desde esta crítica se hace eviden
te que el p roceso evolut ivo n o requiere de 
u n a op t imizac ión global , sino más bien des-
cr ipciones l imi tes d e n t r o de Ias cuales pue
den darse mul t ip les caminos de viabil idad. 
Es to eqüivale a invert i r los t é rminos expli
cativos y t r a t a r a la adap tac ión c o m o u n a 
c o n s t a n t e : cond ic ión necesaria para la con-
t inu idad dei linaje, pe ro despose ída de t o d a 
capacidad explicat iva de Ias t r ans formac io-
nes fi logenéticas. La a l ternat iva es cen t r a r 
la expl icac ión evolut iva en los m o d o s de 
t r a n s f o r m a t i o n y au toorgan izac ión según 
Ias coherenc ias in te rnas de cada g rupo ani
mal , d e t e r m i n a n t e s de los m o d o s viable de 
acop lamien to con el med io . 

Simpósio 

E L P O B L A M I E N T O T E M P R A N O D E S U D A M E R I C A : R E L A C I O N E S 
D E P A R E N T E S C O Y R U T A S M I G R A C I O N A L E S 

UN MODELO BIOLÓGICO PARA EL ESTÚDIO 
DEL POBLAMIENTO PREHISPANICO DEL 
TERRITÓRIO ARGENTINO. CORRELACION 
FENETICA-ESPACIAL. (A biological model 
for the study of pre-hispanic settlement of Ar
gentinian territory. Phenetic-spatial correlation). 
Cocilovo, J.A..y Di Rienzo, J.A. Depar
t a m e n t o de Ciências Natura les , Universi
dad Naciona l d e R i o C u a r t o y Facu l t ad 
de A g r o n o m i a , Univers idad Nacional de 
C o r d o b a . 

La r econs t rucc ión de la his tor ia biológica 
de las pob lac iones ex t inguidas que habi ta -
ron en u n a d e t e r m i n a d a region p u e d e ser 
a p r o x i m a d a m e d i a n t e el e s túd io de la varia-
ción geográfica y c ronológica expe r imen ta 
da p o r los d i s t in tos grupos . Sus relaciones y 
afinidades biológicas, y su cons t i t uc ión y 
origen, p u e d e n ser infer idos a pa r t i r dei aná-
lisis de mat r ices de dis tancias basadas en u n 
c o n j u n t o de variables mét r icas que sumari -
zan la in fo rmac ión feno t íp ica d isponible . 
Dichas mat r ices p u e d e n ser expl icadas p o r 
su corre lac ión con arreglos c ronológicos y 
geográficos, y t a m b i é n a pa r t i r de ellas es 
posible e x p e r i m e n t a r con m o d e l o s de es-
t r u c t u r a de pob lac iones pa ra la identif ica-

ción de los factores microevolu t ivos que 
ope ra ron en el pasado . 

C u a n d o la ampl i t ud cronológica en t re Ias 
mues t r a s ob t en idas es despreciable , la aso-
ciación en t re f eno t ipo y espacio nos pe rmi 
t e es tablecer Ias re laciones de pa ren t e sco y 
Ias ru tas migra tór ias más p robab les que ex-
plican el p o b l a m i e n t o de u n a region. Con 
tal objet ivo en m e n t e fueron p repa radas Ias 
exper iências que se re la tan en esta opo r tu -
n idad . 

El mater ia l e m p l e a d o está r ep re sen tado 
p o r 19 mues t r a s de pob lac iones prehis tór i -
cas que h a b i t a r o n en el in tervalo geográfico 
de Ias l a t i tudes 2 3 ° y 5 5 ° , de Ias long i tudes 
6 0 ° y 7 3 ° y de Ias a l t i tudes desde 7 a 3.200 
m.s .n .m. 

C o n t a n d o con los valores m é d i o s de nue-
ve variables c r aneomé t r i ca s pa ra cada g rupo 
y u n a ma t r i z de var ianzas y covar ianzas co-
m ú n , calculada i n d e p e n d i e n t e m e n t e , se ob-
tuvo u n a ma t r i z de dis tancias biológicas 
en t r e pares basada en la D 2 de Mahalanobis . 
Se e s t imaron luego los valores de c rono lo 
gia, a l t i tud , longi tud y l a t i tud para cada 
mues t r a , y se e s túd io la cor re lac ión en t re 
ellos y Ias dis tancias fenét icas. 
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Se incorporarem técnicas de análisis de 
cong lomerados (c lus ter analysis) pa ra el es
t ú d i o c o m p a r a d o de los m o d e l o s fenét ico y 
geográfico. Se d iscu te la validez de su corre-
lación a escala m a c r o y microespacia l . La 
apl icación de p r o c e d i m i e n t o s basados en el 
c o n c e p t o de árboles m í n i m o s (min imal 
t ree) p e r m i t i ó pos tu la r u n m o d e l o de po -
b l a m i e n t o dei t e r r i tó r io al posibi l i tar la 
ident i f icación de posibles cen t ros de disper
sion biológica y de c o m e n t e s de migrac ión 
cons is ten tes con la e s t rue tu ra cronológica 
a c t u a l m e n t e d isponib le . 

Los resu l tados dei p re sen te t rabajo inclu-
yen t a m b i é n la p r o p u e s t a de conglomera
dos biológicos de in tegración regional origi
nados c o m o p r o d u e t o s de u n a his tor ia b io
lógica c o m ú n . 

TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE 
AMERICANO. (Theories on the origin of early 
americans). 
Munizaga, Juan R. Universidad de Chile. 

El origen del h o m b r e amer i cano es u n t ema 
que ha d a d o lugar a mul t ip les t eo r ias c u y o 
p r o b l e m a pr incipal consis te en expl icar su 
variabi l idad biológica. F r e n t e a ella caben 
dos pos ib i l idades : proviene de fuera del 
c o n t i n e n t e ( t eo r i a s sobre el origen mul t i 
ple), o bien, se ha desarro l lado en Amér i ca 
deb ido a la acción de fuerzas evolutivas 
( t eo r i a s de origen ún i co ) . Para fo rmular es
tas t eo r ias se h a n u t i l i zado diversos caracte
res biológicos. En esta o p o r t u n i d a d discuti
r e m o s este p r o b l e m a sobre la base de la for
ma dei c ráneo t r a t a n d o de es tablecer la 
magn i tud y la velocidad de su c a m b i o mpr-
fológico y sus causas. La m a g n i t u d se t ra ta
rá de es t imar de acuerdo con ind icadores 
que reflejen los câmbios que se observan en 
dos p rocesos a p a r e n t e m e n t e unid i recc io-
nales que se es tán d a n d o en la espécie H. 
sapiens, cuales son los p rocesos de braqui -
cefal ización y el dei i n c r e m e n t o de la a l tura 
de la bóveda c raneana . La velocidad se tra
tará de de t ec t a r ana l izando la var iación q u e 
ha e x p e r i m e n t a d o la forma dei c r áneo en 
los individuos de las pob lac iones que han 
vivido en los ú l t i m o s 10 .000 anos en este 
c o n t i n e n t e . Para ello se elegirán secuencias 
de pob lac iones que p rovengan de áreas que , 

p o r sus cont ras tes , p e r m i t a n anal izar varia
bles de c a m b i o tales c o m o clima, cu l tu ra y 
migraciones . Es tos factores han servido de 
base para expl icar la variabil idad biológica 
dei ind ígena amer icano en Ias t eo r i a s a que 
nos h e m o s refer ido. 

HIPOTESIS SOBRE MOVTMIENTOS POBLACIO-
NALES PREHISTORICOS EN EL AREA AN
DINA DE AMERICA DEL SUR (A hypothesis 
on prehistoric migration settlements in the 
Andean area of South America). 
Núnez A., Lautaro. D e p a r t a m e n t o de 
Arqueo log ia , Universidad del N o r t e , An-
tofagasta , Chile. 

Se r econoce la na tura leza ecológica cont ras 
tada d u r a n t e los episódios p le is tocénicos , 
ho locén icos y rec ientes del área andina 
amer icana desde su e x t r e m o sep ten t r iona l , 
cent ra l , centro-sur , mer id iona l y e x t r e m o 
sur. Se discute el t r âns i to de Ias pob lac iones 
pr imigenias de na tu ra leza pa leo ind io , co-
r respond ien tes a t e rnpranos eventos cazado-
res reco lec tores asociados a fauna ex t in ta . 
Se p lan tea u n flujo migra tó r io diversificado 
cul tura l y t ecno lóg icamen te , en ráp idos 
desp lazamien tos q u e conf iguran u n fondo 
de saco austral p o r los 11 .000 anos AP. Las 
ru tas más viables son evaluadas a la luz de 
los da to s a rqueológicos d o c u m e n t a d o s con 
con t ro l r ad ioca rbón ico y se l lama la a ten-
ción sobre el déficit de in formac ión biológi
ca con d o c u m e n t a c i ó n confiable . 

Hay u n especial t r a t a m i e n t o dei p r o b l e m a 
v incu lado con el su rg imien to a u t ó c t o n o de 
pob lac iones arcaicas t emp ran as pos tpa leo-
indias, a través de d i s t in tos focus indepen-
d ien tes n o necesar iamente v inculados con 
espacios t r ad ic iona lmen te r econoc idos co
m o locus civil izatorios. La d iseminac ión in-
teráreas de estas ocupac iones y su d inâmica 
mul t iecológica en t re los 10 .000 a 0 anos 
A P es anal izada bajo la perspect iva de de
t ec ta r pa t rones migra tór ios en el sen t ido 
longi tudinal y transversal . Se amplif ican 
análisis de casos con me jo r d o c u m e n t a c i ó n 
en el t r ansec to Andes-cos ta y en el eje costa 
sep ten t r iona l a mer id iona l a lo largo de Ias 
áreas A n d e s Cent ra les y Cent ro-Sur . La fija-
ción de Ias pob lac iones arcaicas en los eco-
sis temas de Costa Fér t i l y Desér t ica , Va-
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l les-Quebradas, Precordi l lera y Andes , es re
visada como un segmento terminal de un 
proceso prévio de alta movi l idad in te ram-
bienta l . 

D e n t r o de u n c o n t e x t o de m a y o r estabili-
dad ocupac iona l se p lan tea la d i r e c t i o n del 
p roceso de d o m e s t i c a t i o n de p lan tas y ani
mates y los efec tos r epe rcu t idos en té rmi
nos de a d a p t a t i o n h u m a n a en los te r r i tór ios 
d o n d e ocur r ió el e p i s o d i c Es ta evaluación 
se d iscute fuera dei m a r c o t radic ional q u e 
a t r i bu í a este p roceso a c ier tos espacios pri
vilegiados eco log icamente en los A n d e s 
Centra les . Esta vez se p r o p o n e el desarrol lo 
de d i s t in tos locus de domes t i cac ión en dis
t in tas áreas and inas , a m p l i a n d o considera-
b l e m e n t e el rango del su rg imien to y desa
rrol lo de pob lac iones arcaicas en p u n t o s 
nucleares y perifér icos en los A n d e s in toto. 
C o m o una de r iva t ion del p roceso an te r io r 
se revisa la emergência de dis t in tas socieda
des format ivas en los A n d e s Sep ten t r iona l y 
Cent ra l c o m o p u n t o s de divergência de gru
pos responsables de la d i seminac ión de los 
pr incipales câmbios civil izatorios. El movi-
m i e n t o de estas pob lac iones mat r ices es ob
servado en los ac tuales te r r i tór ios del Ecua
dor , Perú-Boliviano y sus repercus iones en 
Chile, en t é rminos de r eo rdenac ión d e m o 
gráfica y fjujos de pob lac iones a nivel inter-
áreas y subáreas . 

Un análisis más d e t e n i d o se amplif ica en el 
c o n o sur de A m é r i c a a lo largo de la secuen-
cia Pa leo ind io , Arca ico , F o r m a t i v o y pobla
c iones avanzadas pre- inka, a t ravés de u n 
rango de t i e m p o dei o rden de los 12-14 mil 
a n o de desarrol lo . Se pun tua l i za la na tu -
raleza de los flujos pob lac iones d e t e c t a d o s 
a nivel de costa , t ierras altas and inas y 
pasos t rascordi l le ranos con imbr icac iones a 
Ias pob lac iones de la ve r t i en te or ien ta l . 

Un leve t r a t a m i e n t o al m o v i m i e n t o Ika se 
r e sume pa ra d o c u m e n t a r mejor u n caso 
más rec iente con mejor d o c u m e n t a c i ó n en 
t é rminos de ru ta s y cons ta t ac iones con
cretas . 

Se f iniqui ta la p resen tac ión con u n ba lance 
c r í t i co a ra iz de la escasa i n f o r m a t i o n debi-
d a m e n t e d o c u m e n t a d a y la neces idad de 
es t imula r p l a n t a m i e n t o s mul t id isc ip l inar ios 
en d o n d e Ias pa r t e s sean in tegradas en u n 
t o d o obv iamen te ho l í s t i co . 

UNA fflPOTESIS SOBRE EL POBLAMIENTO 
DE CHILE CONTINENTAL. (An hypothesis on 
human settlement of continental Chile). 
Rothammer, F. D e p a r t a m e n t o de Bio
logia y Genét ica . Facu l t ad de Medicina, 
Univers idad de Chile. 

Si b ien es c ie r to que h a n sido pos tu l ados en 
forma más o m e n o s exp l íc i t a vários pa t ro -
nes migracionales en u n i n t e n t o de recons
t ru i r el p o b l a m i e n t o t e m p r a n o de Chile, la 
base empí r i ca que sus ten ta estos m o d e l o s 
es frágil. H e m o s i n t e n t a d o subsanar este in
conven ien te ana l izando la var iación c raneo-
mé t r i ca exh ib ida p o r u n c o n j u n t o de doce 
colecciones osteológicas preh is tór icas e his
tór icas que c o m p r e n d e n u n to ta l de 6 2 4 
cráneos y que cub ren gran pa r t e dei c o n o 
sur de Sudamér ica . Nueve med ic iones cra-
neofaciales fueron somet idas a u n análisis 
es tad í s t i co mul t iva r iado que cu lmino con 
el cálculo de dis tancias biológicas. La ma
triz de dis tancias c raneomét r i cas , sirvió de 
base para pos tu l a r u n m o d e l o de pobla
m i e n t o que es c o n g r u e n t e con las afinida
des genét icas que exh iben en el p resen te Ias 
pob lac iones abor ígenes que sobrevivieron la 
invasion espaííola. 

O POVOAMENTO DAS AMERICAS. UMA PERS
PECTIVA BRASILEIRA. (Settlement in the 
Americas. A brazilian perspective). 
Salzano, Francisco M. D e p a r t a m e n t o de 
Genét ica , I n s t i t u t o de Biociências, Uni
vers idade Federa l d o R io Grande d o Sul, 
9 0 0 0 0 P o r t o Alegre, R S , Brasil. 

Exis te a c o r d o geral de que a r o t a pr incipal 
de en t r ada dos ancestrais dos índios ameri
canos n o c o n t i n e n t e foi através d o es t re i to 
d o Bering. I s to n ã o exclui , n o e n t a n t o , a 
poss ib i l idade de ou t ra s migrações , de me
n o r p o r t e , que ter iam ocor r ido p o r ou t r a s 
vias. As h ipó teses feitas nes te sen t ido n o 
passado basearam-se, n o que se refere à an
t ropo log ia física, n o conce i t o já ul t rapassa
d o de " t i p o s racia is" . E t e m p o , p o r t a n t o , 
de reavaliar-se essas p r o p o s t a s c o m os da
dos agora ex is ten tes da genét ica de popu la 
ções h u m a n a s , q u e revelaram u m grau de 
var iabi l idade p ro té i ca m u i t o ac ima d o que 
era cons ide rado provável há 3 0 anos atrás . 
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In fo rmações arqueológicas sugerem que , 
n o que se refere à Amér ica d o Sul, pe lo 
m e n o s t rês ro tas pr incipais foram t o m a d a s 
pelos grupos que c ruzaram o i s tmo d o Pa
namá . U m a dirigiu-se para o sul, pela cos ta 
d o Pacíf ico, e das ou t ra s duas , u m a r u m o u 
para o no rdes t e brasileiro e a o u t r a para a 
pa r t e n o r t e da região amazônica . As data
ções mais antigas para o no rdes t e brasileiro 
si tuam-se em cerca de 17 .000 anos antes da 
época a tual (AC) . Da í , popu lações diversas 
ter iam se i r rad iado pa ra ou t ra s áreas d o 
Brasil Cent ra l e d o Sul. O u t r o c e n t r o de 
migrações in te rnas parece te r exis t ido cerca 
do r io São Franc isco . N o sul, da tações de 
11 a 8 .000 anos AC pa recem estar clara
m e n t e estabelecidas , em popu lações dos 
sambaquis , n o l i toral , e de duas ou t ras tra
dições d o in te r ior (Huma i t á e U m b u ) . Os 
i n s t r u m e n t o s , aqui , indicam influências 
p a m p e a n a s e pa tagônicas , suger indo migra
ções n o sen t ido sul-norte . 

Os e s tudos em populações a tuais relati
vos a marcadores genét icos , a n t r o p o m e t r i a 
e dermatógl i fos , n o e n t a n t o , n ã o fornecem 
qua i squer indicações q u a n t o a essas migra
ções do passado . Não se observam gradien
tes n í t i dos . A c o m p a r a ç ã o de de t e rminadas 

popu lações ind ígenas da Amér ica d o Sul 
com grupos asiáticos e pol inésicos através 
do m é t o d o de distâncias genét icas , p o r 
o u t r o lado , n ã o revela u m a diferença signi
f icat ivamente m e n o r n o con t ras t e Amér ica 
do Sul: Ásia, c o m o relação ao Amér ica d o 
Sul: Polinésia. 

Há, t a m b é m , u m conf l i to nas da tações 
arqueológicas e pa leoan t ropo lóg icas da 
Amér ica do Sul e d o Nor t e , se a ún ica ori
gem dos amer índ io s fosse asiática. Os resul
t ados o b t i d o s n o no roes t e da Amér ica d o 
N o r t e n ã o fornecem datas mais antigas d o 
que 11 .000 anos AC, h a v e n d o restos da 
mesma ou ma io r an t igü idade na Amér ica d o 
Sul. Alguns destes res tos , p o r t a n t o , p o d e m 
pe r t ence r a grupos or ig ina lmente p ro to -po -
linésicos. Os dados genét icos c e r t a m e n t e 
não e l iminam esta possibi l idade. Mas é ne
cessária u m a q u a n t i d a d e m u i t o ma io r de 
in fo rmação q u a n t o a locos g r a n d e m e n t e 
pol imórf icos , pol imórf icos , c o m pol imor-
fismos pr ivados ou id iomórf icos , em p o p u 
lações ind ígenas da Amér ica d o Sul, da 
Sibéria e de grupos d o Pacíf ico para que , 
após avaliações es ta t í s t icas apropr iadas , 
possa-se chegar a u m a conc lusão mais defi
nitiva. 

Simpósio 

SISTEMA N E R V I O S O A U T Ô N O M O E N L A R E G U L A C I O N C I R C U L A T Ó R I A 

REGULACION DEL FLUJO CORONARIO. (Re
gulation of coronary flow). 
Domenech, Raul J. D e p a r t a m e n t o de 
Ciências Precl ínicas . Division de Ciências 
Médicas Or ien te . Facu l t ad de Medicina, 
Universidad de Chile. 

Exis ten evidencias expe r imen ta le s que su-
gieren que el flujo co rona r io (FC) es u n flu-
jo " e n cascada" . Según este c o n c e p t o el 
flujo es función de la pres ión de perfusion 
coronar ia (PP) , la pres ión q u e t i ende a 
ocluir los vasos coronar ios o pres ión de cie-
rre (PC) y la resistência vascular coronar ia 
( R ) , de acue rdo a la ecuac ión F C = (PP — 
PC) /R . A su vez PC d e p e n d e en forma di-
rec ta de la t ens ion activa (TA) de los vasos 
y de la pres ión t isular in t r amiocárd ica 

(PIM). Para u n a d e t e r m i n a d a PP el flujo co
ronar io var ia en forma inversa con PC y R. 
A través de las variables PC y R se expresan 
n o sólo la regulación dei flujo co rona r io si
n o que t amb ién los mecan i smos de insufi
ciência coronar ia . Hay 3 t ipos de factores 
que inf luyen las variables PC y R. a) Fac
tores me tabó l i cos . El a u m e n t o dei m e t a b o 
l ismo ca rd í aco induce d i sminuc ión de TA y 
p o r lo t a n t o de PC y R con el consecuen te 
a u m e n t o de flujo co rona r io (autorregula-
ción me tabó l i ca ) . Esta capac idad de T A de 
d isminuir es la Reserva Coronar ia . b ) F a c t o 
res mecân icos . Se refieren fundamenta lmen
te ál efecto de la con t r acc ión ca rd íaca sobre 
PIM (y p o r lo t a n t o PC) y sobre R. c) Fac
tores n e u r o h u m o r a l e s . P r inc ipa lmen te la 
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acción del s impá t i co y ca teco laminas , a 
través de receptores a y B 2 de los vasos 
coronar ios , m o d i f i c a n d o T A y R. 

U n o de nues t ros objet ivos ha s ido anali-
zar la inf luencia de los factores mecân icos 
de la c o n t r a c t i o n ca rd íaca sobre el flujo co-
ronar io y su d i s t r i b u t i o n en la pa red ventr i 
cular del p e r r o u s a n d o la técn ica de mic ro -
esferas radiact ivas. Para descar tar la acción 
de la au to r regu lac ión me tabó l i ca dei s impá
t i co y ca teco laminas se abol ió la Reserva 
Coronar i a i n d u c i e n d o vasod i l a t a t ion máxi 
m a de las coronar ias con d ip i r idamol y se 
b l o q u e a r o n los r ecep to res be t a con propra 
nolol . Es tos resu l tados d e m o s t r a r o n q u e : 
1) El a u m e n t o de la pres ión ven t r i cu la r sis-
tól ica o de la pres ión ven t r icu la r diastól ica 
p r o d u c e u n a m a y o r d i sminuc ión dei flujo 
co rona r io en el s u b e n d o c a r d i o ( E n d o ) que 
en el subep ica rd io (Ep i ) de la pa red vent r i 
cular izquierda . Tal e fec to sugiere que la hi-
pe r t ens ión ven t r icu la r p r o d u c e u n m a y o r 
i n c r e m e n t o de PIM en E n d o ( 1 , 2 ) . 2 ) El 
a u m e n t o de la frecuencia ca rd íaca t a m b i é n 
induce u n a m a y o r d i sminuc ión de flujo en 
E n d o q u e en Epi (3 ) . 3 ) La d i sminuc ión de 
la con t rac t i l idad dei m ioca rd io a u m e n t a 
PIM y p o r lo t a n t o PC con m a y o r impedi 
m e n t o al flujo (4 ) . D a d o que estas t res con
diciones , h ipe r t ens ión vent r icular , taquicar-
dia y d i sminuc ión de la con t rac t i l idad dei 
mioca rd io , coex is ten en la insuficiência co
ronar ia , se desp rende q u e ellas t i enden a 
a c e n t u a r la i squemiá y a e x t e n d e r u n a z o n a 
infar tada , e spec ia lmente en el subendocar 
d io de la pa red ventr icular . A ú n más , es 
p r o b a b l e que es tos factores , asoc iados a 
u n a d i sminuc ión de la pres ión de perfus ion 
coronar ia , PP, i nduzcan i squemia s u b e n d o -
cárdica en ausência de estenosis orgânica de 
Ias ar tér ias coronar ias . 

REFERENCIAS 

1. DOMENECH, R.J. y DE LA PRIDA, J.M. (1975). 
Mechanical effects of heart contraction on coronary 
flow. Cardiovascular Res. 9: 509-514. 

2. DOMENECH, R.J. (1978). Regional diastolic coronary 
blood flow during diastolic ventricular hypertension. 
Cardiovascular Res. 12: 639-645. 

3. DOMENECH, R.J. y GOICH, J. (1976). Effect of 
heart rate on regional coronary blood flow. Cardio
vascular Res. 10: 224-231. 

4. CARTES, M.F.; DONOSO, R.; CABEZAS, M.P. y 
DOMENECH, R.J. (1981). Efecto de los câmbios de la 
contractilidad del miocardio sobre la presión intramio-
cárdica diastólica. Rev. Méd. Chile. 

ROL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÔNOMO 
EN LA REGULACION CARDIOVASCULAR 
EN CONDICIONES DE NORMOXIA E HIPO-
XIA FETAL. (Role of the autonomic nervous 
system in the fetal cardiovascular regulation 
under normoxic and hypoxic conditions). 
Llanos, Jorge Aníbal. D e p a r t a m e n t o de 
Precl ín icas , Division de Ciências Médicas 
Or ien te . Facu l t ad de Medicina , Universi
dad de Chile. 

La inervación dei co razón p o r fibras dei sis
t e m a nervioso s impá t i co c o m i e n z a en la mi-
tad de la gestación en fetos de oveja (1 ) . 
Sin embargo , la i n f o r m a t i o n ex i s ten te so
bre el rol dei s is tema nervioso a u t ô n o m o en 
la regulación cardiovascular d u r a n t e la vida 
fetal es más bien escasa. En cond ic iones de 
n o r m o x i a fetal se observa u n a m a d u r a c i ó n 
progresiva de la act ividad pa ras impá t i ca y 
alfa-adrenérgica, y u n a m a n t e n c i ó n de la 
act ividad be ta-adrenérg ica en el ú l t i m o ter-
cio de la ges tación. El a u m e n t o de la activi
dad pa ras impá t i ca se manif ies ta t a n t o en 
fetos de oveja (2 ) c o m o de c e r d o (3 ) p o r el 
a u m e n t o progres ivo de la frecuencia card ía
ca a través de la ges tac ión después dei blo-
q u e o pa ra s impá t i co con a t rop ina . El aumen
to de la act ividad alfa-adrenérgica se obser
va t a n t o en fetos de oveja (4) c o m o de 
ce rdo (3 ) p o r u n m a y o r descenso de la 
pres ión arterial s is têmica con la edad gesta
tional luego dei b l o q u e o a l fa-adrenérgico 
con f enox ibenzamina o fen to lamina . En 
con t ra s t e , la d i sminuc ión de la frecuencia 
ca rd íaca que ocur re al b l o q u e a r el s is tema 
be ta -adrenérg ico con p r o p r a n o l o l o p r a c t o -
lol n o cambia con la edad gestacional ni en 
fetos de oveja (2 ) ni en cerdos ( 3 ) . 

D u r a n t e cond ic iones de h i p o x e m i a o as
fixia fetal aguda se p r o d u c e bradicardia , 
h ipe r t ens ión y r ed i s t r i bu t i on de flujos san
gü íneos a los d i ferentes órganos . Se observa 
u n a u m e n t o dei flujo s an g ü ín eo al co razón , 
c é r eb ro y adrenales y u n a d i sminuc ión a 
carcaza, in t e s t ino , rinones y p u l m o n e s . El 
gas to c a r d í a c o se m a n t i e n e o cae en h ipoxe 
mia m u y e x t r e m a , con m a n t e n c i ó n dei flu
j o s angü íneo umbi l ica l ( 5 , 6 ) . La bradicar
dia q u e a c o m p a n a la h i p o x e m i a o asfixia 
fetal es el r esu l t ado de u n i n c r e m e n t o de la 
act ividad vagai (7 ) . La abol ic ión de esta 
act ividad vagal n o cambia ni el flujo umbi l i 
cal n i la ox igenac ión fetal (7 ) . E n la h ipoxe -
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mia fetal c rônica la frecuencia ca rd íaca ba
sal n o d i sminuye . Sin embargo , se observa 
t a n t o u n a taquicard ia c o m o u n a bradicardia 
más m a r c a d a al usar b l o q u e a d o r e s parasim-
pá t icos y beta-adrenérgicos , respec t ivamente 
(2 ) . A d e m á s ambos s is temas p resen tan u n a 
m a y o r act ividad en e tapas más t e m p r a n a s a 
la gestación en fetos con h i p o x e m i a crôni
ca (2 ) . 

La h ipe r t ens ión observada d u r a n t e la hi
p o x e m i a aguda es rever t ida con b loqueado 
res alfa-adrenérgicos (8) . A d e m á s , el blo-
q u e o alfa-adrenérgico reviertè la vasocons-
t r icción observada en in tes t ino , bazo , 
h í g a d o y p u l m o n e s , p r o d u c i é n d o s e u n des
censo de la resistência vascular periférica 
(8 ) . Sin embargo , n o hay cambio de la vaso-
cons t r icc ión observada en la carcaza (8 ) . 
Con el b l o q u e o be ta-adrenérg ico d u r a n t e la 
h i p o x e m i a fetal aguda se exacerba la bradi
cardia y d i sminuye el flujo sangü íneo u m b i 
lical (9 ) . En resumen, el s is tema nervioso 
a u t ô n o m o par t ic ipa i m p o r t a n t e m e n t e en la 
regulación c i rcula tór ia en cond ic iones de 
n o r m o x i a e h i p o x e m i a d u r a n t e la vida in-
t rau te r ina . 
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INFLUENCIA DE RECEPTORES ALFA-ADRE-
NERGICOS EN FLUJO CORONARIO TOTAL 
Y REGIONAL EN MIOCARDIO NORMAL E 
ISQUEMICO. (Influence of alpha adrenergic 
receptors on total and regional coronary blood 
flow in the normal and ischemic myocardium). 
Macho, P. D e p a r t a m e n t o de Ciências Pre-
cl inicas, Facu l t ad de Medicina, Division 
Or ien te , Universidad de Chile. 

Exis te escasa corre lac ión en t re las lesiones 
orgânicas es tenót icas de las coronar ias y sus 
mani fes tac iones cl ínicas. A ú n más , existe 
insuficiência coronar ia en pac ien tes con co
ronar ias i ndemnes . Es p robab le que el es
p a s m o co rona r io m e d i e en la pa togen ia dei 
s í n d r o m e de insuficiência co ronar ia y expli
que esta falta de corre lación. El espasmo 
p o d r í a ser p r o d u c i d o p o r factores neu rohu -
mora les q u e ac tua r í an a través -de los recep
to res coronar ios . Los vasos coronar ios p o -
seen recep tores alfa y be ta . La act ivación 
de los r ecep to res be t a p r o d u c e a u m e n t o de 
flujo co rona r io p e r o su significado fisiológi
co n o está claro. Es posible que en presen
cia de b l o q u e o de r ecep to res be ta los efec
tos de act ivación alfa p r o d u c i d o s p o r nor-
adrenal ina se acen túen . Los r ecep to res alfa 
m o d u l a n el t o n o c o r o n a r i o c o m p i t i e n d o 
con la vasodi la tac ión metabó l i ca . N o s o t r o s 
e s tud iamos el rol de recep tores alfa en la re
gulación dei flujo co rona r io . En pe r ros 
anestes iados invest igamos los efectos de la 
act ivación de r ecep to res alfa p r o d u c i d a con 
fenilefrina sobre el flujo co rona r io to ta l y 
regional, m e d i d o con microesferas radiact i -
vas. Se m a n t u v i e r o n cons t an t e s los factores 
h e m o d i n á m i c o s que pud ie ran interfer i r c o n 
los efec tos d i rec tos de la droga. En dichas 
condic iones , fenilefrina d i s m i n u y ó el flujo 
co rona r io to ta l en forma crec iente desde el 
subepicard io al subendoca rd io . Deb ido a 
que el subendoca rd io c o m o consecuenc ia 
de su m e n o r reserva coronar ia es más sus
cept ib le que el subepicard io a ser a fec tado 
p o r r educc iones de flujo, r e p e t i m o s estos 
e x p e r i m e n t o s en el co razón q u e la te vac ío , 
p reparac ión en la q u e el s u b e n d o c a r d i o n o 
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es a fee tado p o r la c o m p r e s i ó n ejercida p o r 
la contraction cardíaca. En estas condicio
nes, el flujo co rona r io se redujo más en el 
subep ica rd io que en el subendoca rd io . Es
tos resu l t ados d e m o s t r a r o n que la activa
tion alfa p r o d u c e vasocons t r i c t i on corona
ria de m a y o r magn i tud en el subepicard io 
que en el subendoca rd io . En o t r o g r u p o de 
animales e s tud i amos el rol del t o n o alfa 
adrenérg ico en la r egu la t ion del flujo coro
nar io b l o q u e a n d o es tos r ecep to res con Tri-
mazos ina . M a n t e n i e n d o la pres ión arterial , 
f recuencia ca rd í aca y pres ión vent r icu lar 
cons tan tes , esta droga p rodu jo u n a u m e n t o 
del flujo co rona r io en t o d a la pa red vent r i 
cular con u n i n c r e m e n t o re la t ivamente ma
y o r en el subep ica rd io . F i n a l m e n t e , estudia
m o s el rol del t o n o alfa-adrenérgico en la 
r egu la t ion del flujo co rona r io del miocar
d io i squémico . C o n este fin, un g r u p o de 
per ros anes tes iados fue s o m e t i d o a u n a dis
m i n u c i ó n de flujo en la ar tér ia coronar ia de 
a l r ededor de 40% de flujo con t ro l . Se man-
tuv ie ron cons t an t e s la frecuencia card íaca , 
la pres ión arterial y la pres ión ventr icular . 
El b l o q u e o alfa-adrenérgico p rodu jo u n 
a u m e n t o del flujo en el subepicard io y dis-
m i n u y ó el flujo en el s u b e n d o c a r d i o de la 
region i squémica . As í nues t ros resu l tados 
d e m u e s t r a n que existe u n t o n o co rona r io 
m e d i a d o p o r r ecep to res alfa n o sólo en el 
mioca rd io i n d e m n e sino que t amb ién en 
el mioca rd io i squémico , c o m p i t i e n d o con la 
in tensa vasodi la tac ión me tabó l i ca p roduc i -
da p o r la i squemia . Nues t ros resul tados , 
además , son cons i s ten tes en sugerir que los 
r ecep to res alfa t i enen u n a dens idad crecien-
te desde los vasos dei s u b e n d o c a r d i o hacia 
los dei subep icard io . ( P r o y e c t o B-1452-
8 3 2 4 , D.D . I . Univers idad de Chi le) . 

REFLEJOS CARDIORRESPIRATORIOS PRO
VOCADOS POR ETANOL Y OTROS FARMA-
COS. (Cardiorespiratory reflexes induced by 
ethanol and other drugs). 
Penna M., Mario. D e p a r t a m e n t o de Far
maco log ia . F a c u l t a d de Medicina, Uni
versidad de Chile. 

Los efectos reflejos que el e t ano l p rovoca 
sobre el s i s tema c i rcu la tór io h a n s ido esca-
s a m e n t e es tud iados . E n el curso de experi 
m e n t o s o r i en t ados a investigar el e fec to del 

e t ano l sobre la c o n d u c t i o n aur icu lovent r i -
cular observamos que la administración en-
dovenosa de u n bo lo de e tano l ( 4 0 m g / 1 0 0 
g) en la ra ta provoca , después de u n a la ten-
cia de a l rededor de u n m i n u t o , bradicardia , 
h ipo t ens ión y apnea . El e fec to del e tanol 
sobre la frecuencia vent r icu lar d e m o s t r o ser 
dosis d e p e n d i e n t e ( 1 0 a 4 0 m g / 1 0 0 g) (r = 
- 0 , 7 8 ) . 

Con v a g o t o m i a cervical previa, el e tanol 
( 4 0 m g / 1 0 0 g) p rodu jo bradicard ia signifi
ca t ivamen te m e n o r ( P < 0 ,001 ) que en los 
test igos, sin câmbios en el e fec to h ipo ten -
sor y a p n e a en t o d o s los casos, p e r o con 
una la tencia s ignif icat ivamente m a y o r (p < 
0 ,005 ) . La a t rop ina previa p r o d u j o efectos 
sobre la frecuencia similares a la vago tomia , 
p e r o n o modi f i co la la tencia del f e n ô m e n o , 
y la apnea se observo sólo en el 50% de los 
casos. 

La admin i s t rac ión previa de h e x a m e t o -
nio (0 ,75 m g / 1 0 0 g) redujo significativa
m e n t e la bradicardia p rovocada p o r e tano l 
con re spec to al g rupo test igo ( p < 0 ,001 ) . 
Con dosis m a y ores de h e x a m e t o n i o (1 ,5 
m g / 1 0 0 g), el e tanol p rovoca u n pa ro respi
r a tó r io irreversible con pers is tência de la 
actividad card íaca . 

En ratas reserpinizadas p rev iamen te (0 ,5 
m g / 1 0 0 g), el e t ano l p rodu jo brad icard ia 
m a y o r que en el g r u p o tes t igo ( p < 0 , 0 1 ) sin 
câmbios significativos de la h ipo tens ión y 
d i sminuc ión de la incidência de apnea (3 /7 
casos). En c a m b i o en ra tas reserpinizadas y 
con v a g o t o m i a bilateral , el e tanol n o p ro 
dujo câmbios de la frecuencia ca rd íaca ni 
apnea ( 0 / 6 ) (p = 0 ,006 ) con respec to al 
g rupo test igo. 

Se c o m p a r o los efec tos de la inyecc ión 
d i rec ta al v e n t r í c u l o i zqu ie rdo ( 2 0 m g / 1 0 0 
g) con la misma dosis admin i s t r ada p o r via 
venosa . La brad icard ia fue significativamen
te m a y o r p o r la via i.v. que p o r la in t raven
t r icular (p < 0 ,001) y la apnea con esta 
dosis fue i ncons t an t e , n o observándose p o r 
la v ia in t ravent r icu lar . El reflejo p r o v o c a d o 
p o r e t ano l parece iniciarse en c i rculación 
p u l m o n a r . E n la brad icard ia pa r t i c ipan si
m u l t a n e a m e n t e u n a u m e n t o dei t o n o vagai 
y u n a d i sminuc ión de la act ividad s impát i 
ca. La h ipo t ens ión se debe en pa r t e a la 
brad icard ia y la apnea es deb ida n o sólo a 
u n m e c a n i s m o reflejo. 
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El a c e t a l d e h í d o es el m e t a b o l i t o m a y o r 
del e tanol y t amb ién se forma a pa r t i r de 
este en h o m o g e n e i z a d o s de co razón de ra ta 
(Soffia y Penna ) . C o m o es u n a sustância 
m u y reactiva e s tud iamos el e fec to de la ad-
min is t rac ión in t ravenosa de p e q u e n a s dosis. 
Se observo que el a ce t a ldeh ído p rovoca 
t a m b i é n u n reflejo semejan te , ca rac te r izado 
p o r bradicardia , h ipo t ens ión y apnea . Sin 
embargo , a diferencia dei e tanol la vagoto
n i a supr ime Ias 3 respues tas y más aún el 
a c e t a l d e h í d o después de v a g o t o m í a p u e d e 
p rovoca r es t imulac ión de la respiración, 
e fec to que parece d e p e n d e r de qu imior re -
cep to res ca ro t í deos . Se anal izarán Ias vias 
de es tos reflejos, los neu ro r r ecep to re s invo-
lucrados y Ias in ter ferências farmacológicas. 
( P r o y e c t o de Invest igación N ° M-1642-
8 3 1 4 , S e r v i d o de Desarro l lo de lá Investiga
ción. Univers idad de Chile) . 

CONTROL CARDIOVASCULAR REFLEJO DES
DE QUIMIORRECEPTORES ARTERIALES. 
(Reflex cardiovascular control from arterial 
chemoreceptors). 
Zapata, Patricio. L a b o r a t ó r i o de Neuro -
biologia , Univers idad Catól ica de Chile, 
Sant iago, Chile. 

Se ha c o n c e d i d o tal impor t ânc i a al papel de 
los ba ro r r ecep to re s arteriales en el con t ro l 
reflejo de la c i rculación, que Ias adaptac io
nes cardiovasculares en que par t i c ipan los 
qu imio r r ecep to re s arteriales han m e r e c i d o 
escasa a t enc ión . Sin embargo , vários p roce -
d imien tos expe r imen ta le s d i senados pa ra 
es t imular o supr imir la act ividad de los ba
ro r recep to res modi f ican substancia l y si
m u l t a n e a m e n t e la act ividad de los qu imio 
r recep tores . Recién se está p r e s t a n d o aten
ción a la inf luencia de los q u i m i o r r e c e p t o 
res arteriales en el con t ro l de Ias act ividades 
s impát icas des t inadas a los te r r i tó r ios vascu
lares, c a r d í a c o y renal , así c o m o a su posi-
ble pa r t i c ipac ión en la h ipe r t ens ión esen-
cial. 

El e fec to inh ib i to r io selectivo de la dopa
mina ( D A ) sobre qu imio r r ecep to re s arteria
les nos h a p e r m i t i d o es tudiar los efectos 
reflejos de u n a suspens ion súbi ta y t rans i tó
ria de la act ividad de los q u i m i o r r e c e p t o r e s 
c a r o t í d e o s y aór t icos . La act ividad qu imio -
sensorial p u e d e silenciarse p o r inyecc ión de 

dosis bajas de DA, que n o p rovocan efectos 
cardiovasculares ni respira tór ios en anima-
les some t idos a sección previa de los c u a t r o 
nervios "buf fe r " . Si en u n ga to n o r m ó x i c o 
y eucápn ico con sus nervios " b u f f e r " intac
tos se silencian b revemen te Ias descargas 
quimiosensoriales , se observa u n a inmed ia t a 
depres ión vent i la tor ia , sin câmbios de la 
pres ión arterial s istêmica ( P a ) , ni de la fre-
cuencia ca rd íaca ( % ) , lo que indica que el 
régimen resp i ra tór io se encuen t r a bajo u n 
c o m a n d o tôn i co quimiosensor ia l , el que n o 
se ejerce sobre el régimen cardiovascular . 

T a m b i é n h e m o s es tud iado Ias consecuen
cias reflejas de la exc i tac ión súbi ta , breve y 
graduada de la act ividad quimiosensor ia l 
periférica, p o r h ipox ia p rovocada p o r inyec-
ciones de NaCN o inhalación de N 2 en ga
tos bajo anestesia barb i túr ica . La compara -
ción de Ias dosis efectivas m í n i m a s para 
evocar câmbios reflejos revelo diferencias 
significativas, s iendo la respues tà h iperpnei -
ca la más sensible a la exc i tac ión qu imio 
sensorial , seguida de la respues tà h iper ten-
sora, mien t ras la respues tà taquicárd ica 
r eque r i a la exc i tac ión quimiosensor ia l más 
in tensa . Los câmbios reflejos de P a y fn 
pers is t ían después de la v a g o t o m í a bi lateral 
que respe taba los nervios aór t icos . La sec
ción aguda de nervios c a r o t í d e o s y aór t icos 
en di ferentes secuencias redujo Ias respues
tas reflejas card íacas y vasculares. El regis
t ro s imul t âneo de descargas quimiosensor ia
les ca ro t ídeas m o s t r o i n c r e m e n t o s dosis-
depend ien te s de su frecuencia, con los que 
se cor re lac ionaban Ias alzas t a n t o de P a co
m o de f n . Después de seccionar los c u a t r o 
nervios buffer, la h ipox ia p r o v o c o h ipo ten 
sión y bradicardia . L o an te r io r p e r m i t e 
conclu i r que la exc i tac ión de qu imior recep
tores arteriales en el ga to bajo respiración 
e spon tânea p rovoca h ipe r t ens ión y taqui -
cardia reflejas, que n o p u e d e n a t r ibuirse a 
reflejos vagales desencadenados p o r la hi-
pe rpnea c o n c o m i t a n t e . Po r o t ra pa r t e , la 
h ipox ia p rovoca h ipo t ens ión y bradicardia 
en los animales pr ivados de sus aferencias 
quimiosensor ia les . 

T a m b i é n observamos h ipervent i lac ión y 
câmbios reflejos cardiovasculares en res
pues t à a la h ipox i a c i to tóx ica e h i p o x é m i c a 
en ra tas bajo anestesia barb i túr ica . Es tos re
flejos se desencadenaban n o sólo desde qui-
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mior recep to re s c a r o t í d e o s , c o m o se sostie-
ne por otros autores, sino también desde 
qu imio r r ecep to r e s torác icos y abdomina les . 
La p a r t i c i p a t i o n tôn ica de r ecep to res ex-
t r a c a r o t í d e o s en el c o m a n d o cardiovascular 
se d e m u e s t r a p o r los descensos de I"H en 
respues ta a la h ipe rox ia ( i nha l a t i on de 0 2 

100%) en ra tas con n e u r o t o m í a c a r o t í d e a 
bi lateral . 

En resumen , Ias aferencias qu imiosenso-
riales desde cue rpos c a r o t í d e o s y aór t icos 

n o pa recen ejercer u n c o m a n d o reflejo car
diovascular en condiciones eupneicas. Sin 
embargo , estas aferencias pa r t i c ipan subs
t anc i a lmen te en la adap tac ión cardiovascu
lar a la h ipox ia . D a d o que los qu imior re 
cep to res arteriales t amb ién se exc i tan p o r 
alzas té rmicas , r educc iones de flujo sangüí
n e o y câmbios de osmolar idad plasmát ica , 
es razonable s u p o n e r que t a m b i é n p o d r í a n 
par t i c ipa r en los ajustes cardiovasculares 
frente a estas cond ic iones dei o rganismo. 

Simpósio 
B I O L O G I A M O L E C U L A R V E G E T A L 

MAPPING OF TRANSFER RNA GENES ON 
THE CHLOROPLAST GENOME ON ZEA 
MAYS AND NICOTIANA TABACUM. (Locali-
zación de genes de RNA de transferencia en el 
genoma de cloroplasto de Zea mays y Nicotiana 
tabacum). 
Bergmann, P.; Burkard, G.; Crouse, E.; 
Guillemaut, P.; Kuntz, M.; Mubumbila, 
M.; Seyer, P.; Steinmetz, A. and Weil, 
J.H. I n s t i t u í de Biologie Moléculaire e t 
Cellulaire, Universi té Louis Pas teur , 15 
rue Descar tes , 6 7 0 8 4 S t rasbourg , F r ance . 
Selden, R.; Mcintosh, L. and Bogorad, L. 
T h e Biological Labora to r i e s , Harvard Uni
versi ty, 16 Divini ty Avenue , Cambr idge , 
MA, 0 2 1 3 8 , U S A . 

T h e local izat ion of t R N A genes o n the 
ch loroplas t D N A of Zea mays (maize) and 
of Nicotiana tabacum ( t o b a c c o ) has been 
s tudied by t R N A - D N A hybr id i za t ion . 

To ta l ch lo rop las t t R N A was ex t r ac t ed 
from isola ted maize (o r t o b a c c o ) ch loro-
plasts and f rac t iona ted by two-d imens iona l 
po lyac ry l amide gel e lec t rophores i s i n t o in
dividual t R N A s , which were re -ex t rac ted 
from the gel, ident i f ied by aminoacy l a t i on 
and labeled at the i r 3 ' end using 3 2 P a - A T P 
and t R N A nuc leo t idy l t ransferase. Each 
labeled t R N A was hybr id ized t o maize (o r 
t o b a c c o ) ch lo rop las t D N A fragments ge
ne ra t ed b y ac t ion of res t r ic t ion e n d o n u -
cleases, f rac t iona ted by agarose gel e lec t ro
phores is and t ransferred to n i t rocel lu lose 
str ips. As the pos i t ion of these f ragments 

on the m a p of ch loroplas t D N A had been 
previously de t e rmined , this app roach allow
ed the local iza t ion of t h e t R N A genes. 

In maize and t o b a c c o ch loroplas t D N A , 
t R N A genes are loca ted main ly in t h e large 
single c o p y region and in the inver ted re
pea t s , while on ly one t R N A gene has been 
so far localized in the small single c o p y 
region. 

T h e ch lorop las t t R N A gene m a p s of 
maize and t o b a c c o have have been compa
red t o t hose i) of o t h e r h igher p l an t s (which 
have e i ther one r D N A u n i t or t w o un i t s 
loca ted on inver ted repea ts ) , i i) of Euglena 
gracilis (which has th ree r D N A un i t s lo
ca ted on t a n d e m repea ts ) , iii) o f the cyanel-
les of Cyanophora paradoxa (which can be 
cons idered as in t e rmed ia t e s b e t w e e n c y a n o -
bacter ia and ch loroplas t s ) . These compar i 
sons have revealed some differences, b u t 
also some c o m m o n features , such as the 
p resence of a t R N A A l a gene and a t R N A I l e 

gene in t h e spacer b e t w e e n the 16S and the 
23S r R N A genes. 

T h e nuc leo t ide sequence of maize chlo
roplas t t R N A " 6 has been d e t e r m i n e d and 
found t o be ident ical t o t h a t p red ic t ed by 
K o c h e t al. w h o sequenced the co r respond
ing gene, which is loca ted in t h e r ibosomal 
spacer and is i n t e r r u p t e d by a 9 4 9 base-pair 
i n t ron . T h e n a t u r e and the pos i t ion of t h e 
modi f ied nuc leo t ides cou ld be d e t e r m i n e d , 
as well as the site of excis ion of the i n t ron 
(af ter the second base fol lowing t h e ant i-
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c o d o n ) . The fact t ha t t R N A " e hybr id izes 
on ly to the r ibosomal spacer region shows 
t h a t its gene, which is over one t housand 
base-pair long, is cor rec t ly t ranscr ibed and 
processed in t h e ch loroplas t s t o yield a 
m a t u r e funct ional t R N A . 

ORGANIZATION AND EXPRESSION OF 
MAIZE CLOROPLAST GENES (Organización 
y expresión de genes de cloroplastos de maiz). 
Bogorad, Lawrence. Harvard Univers i ty , 
Cambr idge , MA USA. 

The maize ch loroplas t g e n o m e is a 140 ,000 
base pa i r circle. A p r o m i n e n t fea ture , 
which has t u r n e d ou t t o be c o m m o n t o 
m a n y b u t n o t all plast id c h r o m o s o m e s , is a 
pai r of large inver ted r epea t s ; in maize , 
these are each 2 2 , 0 0 0 base pairs in length . 
T h e inver ted r epea ted segments carry genes 
for r R N A s , a n u m b e r of t R N A s and some 
unident i f ied po lypep t ide s . 

A n u m b e r of maize plastid genes have been 
sequenced and been found to have some 
features of e uka ryo t i c nuc lear genes and 
o t h e r features r eminescen t of p r o k a r y o t i c 
genes. A n u m b e r of the character is t ics of 
maize plast id genes will be i l lustrated by 
examples . 

Differential express ion of maize plast id 
genes in b u n d l e shea th and mesophy l l cells 
of maize leaves is regula ted at t he level of 
t r anscr ip t ion . O t h e r plast id genes are ex
pressed lit t le if at all in dark-grown seed
lings b u t the level of the i r t ranscr ip ts is 
great ly increased u p o n i l lumina t ion of 
these seedlings. S o m e examples of such 
" p h o t o g e n e s " will be p resen ted . 

METHYLATION PATTERN RADISH NUCLEAR 
RIBOSOMAL RTNA GENES (Metilación de 
genes nucleares de RNA ribosomal de rábano). 
Delseny, Michel; Laroche, Monique and 
Penon, .Paul. Labora to r i e de Physiologie 
Végétale , E R A N o 226 du C N R S , Uni-
versi té de Perpignan, F rance . 

Radish nuc lear D N A con ta ins a b o u t 6 5 0 0 
copies of the rRNA-cod ing genes. These 
un i t s are h e t e r o g e n e o u s at the sequence 
level, as d e m o n s t r a t e d b y res t r ic t ion m a p 
ping and mo lecu l a r c loning. We have n o w 

analyzed the m e t h y l a t i o n p a t t e r n of CCGG 
(Hpa II and Msp I) and GCGC (Hha I) sites. 
The ma in results are the following. Most of 
the r D N A is heavily m e t h y l a t e d at Hpa II 
and Hha I sites indicat ing m C G m e t h y 
la t ion. Some of the Msp I sites are no t 
available for digest ion suggesting m C C G 
m e t h y l a t i o n . However for all t h ree en
zymes , specific sites are n o t m e t h y l a t e d . 
Several of the h y p o m e t h y l a t e d Hha I sites 
have been localized in the p r o m o t o r region 
and in a sequence over lapping t ranscr ibed 
spacer and 25S r R N A . In this region dif
ferent p a t t e r n s coexis t : some of the un i t s 
have a single site, o the r s t w o or m o r e non-
m e t h y l a t e d sites. The he t e rogene i ty of the 
Eco RI p a t t e r n al lowed us t o d e m o n s t r a t e 
t ha t the different t ypes of un i t s are no t 
h y p o m e t h y l a t e d at r a n d o m b u t tha t some 
types are preferent ia l ly h y p o m e t h y l a t e d . 
Final ly we analyzed the Hha I p a t t e r n in 
different t issues wi th different t ranscr ip
t ional act ivi ty and found some tissue speci
ficity. 

SYNTHESIS AND ORGANIZATION OF DNA IN 
NORMAL AND MALE STERILE WHEAT MI
TOCHONDRIA. (Síntesis y organización del 
DNA en mitocondrias de trigo normal y estéril). 
Litvak, Simóh; Echeverria, Manuel; Ri-
card, Berenice and Martin, Marie Therese. 
Ins t i tu í de Biochimie Cellulaire e t Neuro-
chimie . C N R S . 1 rue Camille Saint Saêns. 
3 3 0 7 7 Bordeaux cedex . F r ance . 

Plant m i t o c h o n d r i a l D N A ( m t D N A ) is appa
ren t ly the largest of all m t D N A s descr ibed 
u p t o n o w wi th an es t ima ted g e n o m e 
size of 3 3 0 - 2 4 0 0 k b p . I t is as y e t unc lear 
w h e t h e r the p l an t m t genome is com
posed of one o r several molecu les or whe
t h e r it is circular or l inear. A l t h o u g h very 
l i t t le is k n o w n of the molecu la r m e c h a n i s m 
of m t D N A repl ica t ion, it is clear t ha t m o s t 
of the e n z y m e s involved in the repl ica t ion, 
t ranscr ip t ion and t rans la t ion of the m t ge
n o m e are coded in the nuclear g e n o m e , 
synthes ized in t h e cy top lasm and t r anspor t 
ed i n t o the organelle . 

In ou r l abora to ry we have found only 
one D N A po lymerase act ivi ty in whea t 
e m b r y o m i t o c h o n d r i a . This e n z y m e has 
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been extensively pur i f ied and character ized. 
I t is resistant to aphidicolin and strongly 
inhib i ted by d d T T P and e th id ium b r o m i d e . 
Wheat m t D N A po lymerase does n o t recog
nize po ly rA-oligo d T which is t h e bes t 
t e m p l a t e of t h e animal m t D N A po lymera 
se. Whole m i t o c h o n d r i a from whea t em
b r y o s i nco rpo ra t e efficiently T T P i n t o 
DNA. T h e effect of inh ib i to rs is ident ical in 
whole m i t o c h o n d r i a and wi th highly puri 
fied D N A po lymerase . L o n g s t re tches of 
the m t g e n o m e are syn the t i zed wi th whole 
m i t o c h o n d r i a as shown by CsCl equi l ibr ium 
cent r i fugat ion and au to rad iog raphy of the 
labeled p r o d u c t after res t r ic t ion endonuc le -
ase digest ion and e lec t rophores is . A mi to 
chondr ia l lysate has been ob t a ined after 
DEAE-cel lu lose c h r o m a t o g r a p h y . This ex
t rac t w h e n assayed for D N A synthesis , is 
comple te ly d e p e n d a n t on the add i t i on of 
exogenous D N A . We have ob ta ined D N A 
synthesis wi th the fol lowing na tu ra l D N A s : 
SV40 , M 1 9 , m t D N A , and p B R 3 2 2 . 

Cy top la smic male steri l i ty is a well cha
racter ized m u t a t i o n mate rna l ly inher i ted 
which p reven t s t h e p r o d u c t i o n of funct io
nal pol len b u t does n o t affect female fer
t i l i ty. Several lines of evidence s t rongly 
suggest t h a t the genet ic d e t e r m i n a n t s res

pons ib le for this t ra i t are carried by m t 
DNA. The restriction pattern of normal 
and male sterile whea t m t D N A is clearly 
different . We have found t h a t this mod i 
fied m t D N A is syn the t i zed in organella 
in the case of male sterile p lan ts . While in 
the case of co rn male sterile m i t o c h o n d r i a 
the p resence of plasmid-l ike has been de
m o n s t r a t e d , n o e x t r a m i t o c h o n d r i a l D N A 
were observed in whea t organelles. We have 
n o t found differences b e t w e e n t h e D N A 
po lymerase activities from n o r m a l and male 
sterile whea t m i t o c h o n d r i a . Af te r Sal I 
digest ion of whea t m t D N A we have sepa
ra ted several f ragments by agarose e lect ro
phores is and e lu ted these f ragments from 
the gel. Af ter labeling these f ragments by 
nick t rans la t ion we have hybr id ized these 
p robes wi th n o r m a l and male sterile Sal I 
digested m t DNAs fixed o n t o n i t rocel lu lo
se. We have found an i m p o r t a n t degree of 
r ea r rangement in t h e organisa t ion of the 
m u t a n t m t g e n o m e . R ibosoma l R N A genes 
are organized different ly in m t D N A from 
no rma l o r m u t a n t whea t seeds. These re
sults as those concern ing the compar i son of 
the t ranscr ip t ion and t rans la t ion p r o d u c t s 
of b o t h t ypes of organelle genomes will be 
discussed. 
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RESUMENES DE COMUNICACIONES R-133 

INCORPORACION Y LIBERACION DE ÁCIDO D-ASPARTICO EN COR
TES DE SUBSTANTIA NIGRA DE CÉREBRO DE RATA. (D-Aspartic 
acid uptake and release from slices of rat substantia 
nigra). Abarca, J. y Bustos, G. Laboratório de Farmaco
logia-Bioquímica, Departamento de Biologia Celular, Fa
cultad de Ciências Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Se investigo la posible existência de terminales ner 
viosos que almacenan y liberan aminoácidos excitatorios 
a nivel de la substantia nigra (SN), y que parte de 
•ellos pudieran corresponder a una presunta via neuronal 
cortico nigral (Afifi y cols., J. Anat. 118: 469-476, 
1974). Para ello, se utiliza el ác. D-asplrtico (D-ASP) 
tritiado, como marcador de terminales glutamatérgicos 
y/o aspartérgicos. Basicamente, se comparo la capta-
ción y liberación de D-ASP-H' en cortes de SN de ratas 
sham y con lesiones corticales dei tipo fronto-parietal. 

Cortes de SN se incubaron con D-ASP-H-5 y se superfun 
dieron con solución Krebs Ringer Fosfato. La libera
ción se evoco con K + (40 mM) o veratridina (25 uM) du
rante 1 min. El curso temporal de la liberación evoca 
da por veratridina es diferente a la con K +, la mayor 
parte dei D-ASP liberado ocurre luego dei período de es 
timulación, además depende de Ca2+ extracelular y es in 
hibido por TTX (10-8 M) . La acuirulación de D-ASP-H^ se 
redujo marcadamente (60%) en ratas con lesión cortical. 
Paralelamente, se observo una disminución de similar or 
den de magnitud en la liberación evocada dei D-ASP-H^. 

Concluimos que el D-ASP puede ser acumulado y libera 
do desde terminales nerviosos localizados en la SN en 
respuestà a la despolarización. Sugerimos que estos 
terminales corresponden a neuronas excitatorias dei ti
po glutamatêrgico y/o aspartérgico y que también pudie
ran pertenecer a una via neuronal cortico-nigral. 

EFECTO DE LA DIOSGENINA EN LA BIOSINTESIS DE C0LESTER0L, 
C0LESTER0L ESTER,SALES BILIARES Y F0SF0LIPID0S. (effect 
of diosgenine on the synthesis of cholesterol, choleste
rol ester, phospholipids and bile acids). Alallon, W., 
Morales, M.N., Bronfman, M., Nervi, F.O.,Laboratórios de 
Citología Bioquímica y Gastroenterología, Departamentos 
de Biologia Celular y de Gastroenterología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

En estúdios "in vivo" en higado de rata se ha demos
trado que la diosgenina produce una hipersecreción bi-
liar de colesterol sin modificar la secreción de sales 
biliares. Este efecto ha sido interpretado como una ac
ción del esteroide sobre los mecanismos que regulan la 
distribución del colesterol libre hepatocitario. 

En el presente trabajo se estúdio, simultaneamente, 
la biosintesis de colesterol, colesterol ester, sales 
biliares y fosfolipidos aislados de ratas tratadas con 
diosgenina con el fin de valorar su interrelación y 
aporte al aumento de la disponibilidad hepática de co
lesterol . 

Con este objetivo se determino la incorporación de 
acetato-2-Cll a colesterol y sales biliares y de olea-
to-l-Cl4 a fosfolipidos y colesterol ester en hapatoci-
toa aislados de ratas controles y tratadas con diosge
nina. 

Se encontro un aumento en la incorporación de marca 
a colesterol y una disminución de la incorporación a 
sales biliares inducido por la diosgenina. La incor
poración de oleato-l-Cl4 a fosfolipidos se encontro 
aumentada mientras que, disminuyõ la incorporación a 
colesterol ester. 

Estos resultados permiten postular que, la diosgeni
na aumenta la disponibilidad de colesterol libre para 
la secreción biliar de colesterol como consecuencia de 
sus efectos inhibitorios sobre la esterificación hepá
tica de colesterol y sobre la síntesis de ácidos bilia
res, además de su capacidad de aumentar la colesteroge-
nesis hepática 

(Financiado por proyectos DIUC 76/82 y 94/82. 

TOLERÂNCIA A LAS TEMPERATURAS EXTREMAS EN ESPÉCIES VEGE 
TALES DE LA REGION VALDIVIANA/CHILE. (Extreme temperatu 
re tolerance of plants species from the valdivian re
gion of Chile). Alberdi,M., Wenzel,H. Instituto de Bot£ 
nica, Facultad de Cienci«s, Universidad Austral de Chi
le, Valdivia. 

La region valdiviana está constituída por formacio-
nes vegetales cuyas espécies se establecen en biotopos 
termicamente diferentes, algunos de los cuales pueden 
ser extremos, y a los que el las deben adaptarse morfo y 
fisiologicamente. En este ultimo aspecto es de interés 
la tolerância a las temperaturas extremas de sus órga
nos, propiedad de la que se informa en el presente trã 
bajo. 

Se estudiaron espécies frecuentes en la region men_ 
cionada, distribuídas en la parte inferior de la Cordi_ 
Hera de la Costa, Valle Central y los Andes. En ellas 
se determino la resistência al frio y al calor de yemas, 
hojas y tallos, utilizando metodologia tradicional. 

Los órganos más tolerantes al frio, hasta -22° C, 
fueron Ias yemas y tallos y los menos, Ias hojas (máx. 
-10°C). Estas últimas toleraron un impacto calórico de 
hasta 49°C. El gradiente altitudinal se correspondió 
con un gradiente de resistência a las bajas temperate 
ras, siempre que los habitats de que provenían Ias espe 
cies, fuesen climática y edáficamente adversos (fiadis, 
escoria volcánica y pântanos turbosos). Estas diferen
cias no se apreciaron con respecto a la resistência al 
calor. Las espécies de mayor distribución lati- y alti 
tudinal fueron más resistentes al frio. 

DIUACH, Proyecto RS-80-27 

ACTIVIDAD CARBOXILESTERASICA-AMIDASICA EN TRYPAN0S0MA-
TIDAE. (Carboxylesterase-amidase activity <in Trypano-
somatidae). Aldunate, J., Letelier, M.E., Repetto, Y., 
Morello, A. Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile. 

La familia Trypanosomatidae son Protozoos-Parásitos 
que causan algunas enfermedades muy importantes en el 
nombre, por ej. en Chile, el Trypanosoma cruzi, es el 
agente causai de la enfermedad de Chagas, que afecta 
aproximadamente a 200.000 personas en nuestro país. 

En trabajos prévios hemos demostrado una actividad 
esterásica-amidásica al ensayar T. cruzi, cepa Tulahuén 
en su forma epimastigotes con el sustrato p-nitrofenil 
acetato, cuantificando la velocidad de producción dei 
producto p-nitrofenol, en un espectrofotfimetro de doble 
haz a 420 nm y pH 7.5. 

Al caracterizar tal actividad in vivo, hemos podido 
establecer parâmetros cinéticos Km: aparente = 1.60 mM 
y Vmax: aparente = 66.5 nmoles x minuto"! x mg proteí-
na"l siendo tal actividad inhibida por paraoxfin 10-6 M 
y N-etil maleimida 10-3 M, en forma independiente com
patible con la existência de carboxilesterasas A y B 
respectivamente. 

Al efectuar microscopía electrfinica de epimastigotes 
intactos hemos podido establecer que, la actividad se 
ubica unida a membranas dei retículo endoplásmico al 
utilizar como sustrato o naftilacetato. 

Al realizar fraccionamiento subcelular hemos podido 
establecer que, existe actividad carboxilesterásica 
tanto en microsomas y fraccifin soluble con parâmetros 
cinéticos y comportamiento frente a inhibidores simi
lares al descrito in vivo. 

Financiado por CONICYT-Chile, UNDP/WB/WHO/TDR., D.G.A. 
Depto. Desarrollo de la Investigación, Universidad de 
Chile. 
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ANÁLISIS CINETICO DE LA PROLIFERACION EN CÉLU

LAS ACINARES DE PAROTIDA DE RATON ESTIMULADAS 

POR ISOPROTERENOL (Kinetic analysis of prolife 

ration in mouse parotid acinar cells stimula

ted by Isoproterenol). Alliende, C. y Sans, J. 

Depto. Biologia celular y Genética, Facultad 

de Medicina, Universidad de Chile. 

Las células acinares de carótida de ratón a 

dulto normalmente se encuentran en reposo pro

liferative. Al administrar una dosis de Isopro 

terenol (IPR), catecolamina beta adrenêrgica, 

un 60-70% de la poblaciôn celular entra al ci

clo proliferative Estúdios prévios han esta-

blecido que en parótidas no estimuladas exis-

ten células diploides y tetraploides. En este 

trabajo se realizo un análisis cinético de la 

actividad proliferativa de ambas poblaciones 

celulares en glândulas estimuladas a prolife

rar por IPR mediante el uso combinado de la 

reacción de Feulgen y la técnica autorradiogrâ 

fica. Con la estimulación tanto Ias células a-

cinares con u n contenido de DNA 2C como 4C en-

tran en S en forma simultânea y en proporcio

nes similares a Ias de su frecuencia en la 

glândula control. El período S es mâs largo en 

Ias células con un contenido DNA 4C y el retor 

no a Ias frecuencias características de célu

las 2C y 4C de Ias glândulas controles ocurre 

al cabo de 40 horas. Se concluye que la res

puestà de Ias poblaciones celulares 2C y 4C al 

ser estimuladas a salir dei reposo proliferate 

vo mediante IPR, es idêntica. 

Proyectos DDIB 1651-8313 y 1/82 PNUD/UNESCO 

RLA 78-024. 

DETERMINACION DE LAS CONSTANTES CINETI-
CAS DE CIERRE Y APERTURA DE CANALES 
IONICOS EN MEMBRANAS CON POÇOS CANALES. 
(Determination of gating rate constants of ionic channels 
in membranes having a small number of channels). 
Alvares. 0, Departamento de Biologfa. Facultad de Ciências 
Básicas Y Farmacêuticas, Universidad de Chile. 

Las constantes cinéticas de cierre y apertura de 
canales ionicos de dos estados se pueden medir con facili— 
dad en membranas con muchos canales (mas de mil) r en 
membranas con un solo canal. En membranas con muchos 
canales se miden haciendo experimentos de câmbios bruscos 
del potencial eléctrico y. observando la relajación de la co
mente. En membranas con un solo canal se miden dei prome-
dio de los tiempos de permanência en el estado abierto y en 
el estado cerrado. En membranas con poços canales el proble
ma es mas complejo. Propongo un método simple de cálculo 
apücable a membranas que contengan de 2 a 5 canales. 
Sean a y fi las constantes cinéticas de cierre y apertura 
de los canales, N el número de canales en la membrana, S el 
número de canales abiertos, T(S) el tiempo de permanência 
para cada valor de S y R(S) la rajón entre el número de 
transiciones desde el estado S al S+l y el número de transi-
ciones desde el estado S al S-l. Las constantes cinéticas 
se calculan usando Ias siguientes ecuaciones: 

T(S) = ( ( N - S ) « + S 

R(S) = ( N - S ) o / S í 
Se puede calcular a para S=0 y fi para S=N, 

y a y f para 1<= S = <N. 
Universidad de Chile, Proyecto B 1224 8333. 
Fondo Nacional de Investigación, Proyecto 308/82. 

METILACION DE PROTEÍNAS RIBOSOMALES EN MICROORGANISMOS. 
(Methylation of ribosomal proteins from microorganimsí. 
Amaro, A.M., Sonhueza.S. y Jerez,CA. Departamento de 
Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

La metilación de Ias proteínas ribosomales ha sido 
descrita en Escherichia coli. Aunque el significado bio 
lógico de esta metilación no se ho establecido, existen 
evidencias que indican que estas modificaciones pueden 
ser importantes paro el ensamblaje dei ribosoma. Si es_ 
tas modificaciones tienen un papel funcional o estruetu 
ral, deberíanestar presentes en todos los organismos. 

Estudiamos ias proteínas ribosomales que sufren me 
tilación en los siguientes procariotes (eubacterias): 

coli. Bacillus subtilis. Bacillus stearothermophilus, 
y Alteromonas espejianc. Halobacterium cutirubrum como 
una arquebacteria y Euglena gracilis fue analizada en 
sus ribosomos citoplasmóticos y c l o r o p l á s t i c Ç j S. Se cre 
cieron los^organismos en presencia de metil- H-metioni-
na y/o 1- C-metionina. Las proteínas ribosomales se 
separaron por electroforesis bidimensional en poljacçj-
lamida. La metilación se determino por la razón H/ C 
de cada proteína. 

Encontramos que todas Ias eubacterias tenían un pa 
trón característico de metilación y que proteínas homó 
logos estructural y funcionalmente son metiladas. La 
metilación dei cloroplasto se asemeja al de Ias eubacte 
rias, apoyando la idea de un origen endosimbiótico para 
este organelo. Los ribosomas de H. cutirubrum mostra-
ron una metilación diferente a la de eubaterias y euca-
riotes, en favor dei postulado que establece a Ias ár
quebacterias como una nueva línea de descendência. 

Financiado pro Universidad de Chile: Proyecto B/1065/ 
8344. 

PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE ALBUMINA DE CARPA. 
(Purification and characterization of carp albumin). 
Amthauer.R. y Krauskopf,M.- Instituto de Bioquímica, 
Facultad de Ciências, Universidad Austral de Chile. 

Resultados obtenidos en nuestro laboratório demues-
tran que durante el proceso de aclimataciõn del pez 
Cyprlnus carpio, ocurren profundos câmbios adaptativos 
que comprometen la expresión génica tanto a nivel de 
transcripciôn como de tradueción. 

En hepatocitos aislados de C.carpio, no sólo la 
cantidad sino que también el tipo de proteínas que se 
sintetiza, varia estacionalmente (Amthauer,R. y Kraus
kopf ,M. (1982) Arch.Biol.Med.Exper. 15, R 108). En 
invierno, la proteinemia de la carpa decrece de 3,7-
3,8 a 2,7-2,8 grX, concomitantemente la albúmina dis-
minuye de 0,86 grK a 0,42 gr* (Sorvachev.K.F. (1957) 
Biokhimiya 22, 822-827). Como la mayorla de Ias pro
teínas séricas son sintetizadas en hígado, los hallaz-
gos respecto a la variación de albúmina sérica durante 
aclimataciõn, podrían indicar un cambio en la expre
sión del gen o genes correspondientes. 

Para eBtudiar este aspecto hemos purificado albúmi
na a partir de suero de carpa, utilizando fracciona-
miento con sulfato de amonio y posterior filtración en 
Sephadex G-100. La purificación final se obtuvo con 
fraccionamiento en Sephadex G-200 o geles de poliacri-
lamida preparativos, ambos en condiciones denaturan-
tes. La proteína asl aislada mueBtra Ias propíedades 
descritas para seroalbúmina: soluble en 50% saturación 
sulfato de amonio, es una proteína abundante y la más 
anõdica; une colorantes como ácido 8-anilino 1, nafta-
leno sulfónico (ANSA). Sin embargo, es notório su ba
jo peso molecular. Determinado en geles de poliacrila-
mida-SDS resulta ser de 25.700 daltons. El comporta-
miento en filtración en Sephadex G-100 sugiere que la 
proteína nativa se encuentra como un dimero. 

Financiado por Dirección de Investigación, Universidad 
Austral de Chile. 
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EFECTO DE LA LUZ EN LA GERMINACIÔN DE DOS CACTACEAS 
CHILENAS (The effect of light in the germination of 
two Chilean cactacea). Antivilo. L. y Palma, B. Lab£ 
ratorio de Fisiologia Vegetal, Sección Botânica,Ins-
tituto de Biologia. Universidad Católica de Valpara_i 
so. (Patrocinio: 0 . Balboa). 

Conocida es la propiedad fotoblástica positiva de 
las semillas de algunas cactáceas, como es el caso 
de Neoporteria subgibbosa (Haw) Br y R (T) y Tricho-
cereus litoralis (Johow) Looser, (Balboa, 1 9 8 3 ) • 

De allí que se plantee el presente trabajo en dos 
espécies de la zona central, Trichocereus chilensis 
(COLLA) Br y R y Pyrrhocactus curvispinus (Bert) 
Backbg. Los objetivos llevan a determinar el porcen-
taje de germinaciôn de Ias semillas sometidas a dife_ 
rentes tiempos de exposición a la luz dia y a esta-
blecer el tiempo mínimo de exposición que Ias unida
des dispersantes requieren para reanudar su fase ac-
tiva. Así como también a.ializar la posible participa_ 
ciôn dei sistema dei fitocromo. 

Se utilizo la cosecha de semillas 1 9 8 1 . Para cada 
ensayo se usaron tres réplicas de 50 semillas cada 
una. Los tratamientos fueron: iluminación constante 
con luz blanca y períodos de 3 , 6 , 1 2 , 2 4 , 48 y 7 2 horas 
además de luz roja y rojo lejano (24 horas) y oscuri 
dad completa. La fuente luminosa fue proporcionada 
por dos tubos fluorescentes de 40 W. A los 1 5 dias 
se controla la germinaciôn y los resultados se some-
ten a un test de Anova y de Tuckey. Estos informan 
que existen diferencias estadísticamente significa
tivas entre los tratamientos con luz blanca y que el 
tiempo mínimo de exposición para T. chilensis es de 
24 horas con 9 0 $ de germinaciôn, no así para cur
vispinus que es de 7 2 horas con un 3 6 $ de germina
ciôn. Con relación al tratamiento con luz roja y ro
jo lejano no se observaron diferencias significati
vas, por lo tanto, es discutible la participación dei 
fitocromo en la germinaciôn de estas semillas. 

PREDICCION DEL GASTO DE ENERGIA EN ACTIVIDADES FÍSICAS 
PESADAS A PARTIR DE SEGUIMIENTO TELEMETRICO DE LA FRE
CUENCIA CARDÍACA.(Enerqy cost of heavy work through fC 
obtained by telemetry). Apud.E. .Chiang,M.T. y Guzman,E. 
Laboratório de Ergonomía.Departamento de Ciências Fisio-
lógicas.Facultad de Ciências Biológicas y Recursos Natu-
rales. Universidad de Concepción. 

Habitualmente ,1a estimación del gasto e-
nergético en faenas pesadas se realiza midiendo el con -
sumo de oxigeno (VO,) por métodos tradicionales de cir -
cuito abierto. Si bTen, la utilidad de estas técnicas ha 
sido ampliamente demostrada, su uso está limitado por el 
rechazo que muchos sujetos tienen frente al empleo de 
máscaras respiratórias o piezas bucales. Por esta razón, 
en numerosas circunstancias se hace necesario emplear iró 
todos alternativos que permitan cuantificar indirectamer^ 
te esta variable. 

En el presente trabajo se discute la va-
lidez de la estimación de gasto de energia a partir de 
mediciones telemétricas de fC en faenas forestales manua 
les, ya que se sabe, existe una relación lineal entre la 
frecuencia cardíaca y el consumo de oxigeno. 

El estúdio se realizo en 57 sujetos,es -
tableciêndose,en cada uno de ellos, la linea de regre -'-
sión entre fC v V0 ? durante tres o cuatro e.iercicios de 
intensidad creciente eiecutados en un cicloeraómetro. 

Posteriormente, se realizaron determina-
ciones simultâneas de fC v V0~ en traba.ios forestales de 
distinta naturaleza. Los valores de fC obtenidos telemé-
tricamente se convirtieron en VO, utilizando la ecuación 
de rearesión de cada su.ieto. 

Los resultados revelan aue Dara este ti-
DO de faenas no existe diferencia sianificativa entre el 
V0 9 medido v el estimado a partir de la fC. 

Trabaio financiado por Prov.D.I. 2.09.69 U.de ConceDción 

ESTÚDIOS SOBRE AMINÓACIL-tRNA SINTETASAS EN OVARIO DE 

Xenopus laevis. (Studies 1n aminoacyl-tRNA synthetases 

from X^ laevis.) Aranclbla, F., Benítez, R. 

Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Divi

sion Ciências Médicas Norte, Universidad de Chile. 

(Patrocínio: M. Gatica). 

Las anrinoadl-tRNA sintetasas purificadas de diver

sas espécies y tejidos han demostrado tener pesos mole

culares que varían entre 50.000 y 250.000 daltons. 

Mediante purlflcadones recientes realizadas en le-

vadura y en tejidos de eucarlontes (1) se han logrado 

purlflcadones parei ales de algunas sintetasas en com-

plejos de pesos moleculares superiores a 500.000 dal

tons. En algunos de estos complejos estas enzimas se 

encuentran asocladas a otras enzimas, a otras sinteta

sas e Incluso a un ácido nucleico no Individualizado. 

En el presente trabajo se muestra el aislamlento 

desde ovarlo de Xenopus laevis de un complejo de peso 

molecular mayor que 1-10° daltons que presentó activi

dad para varias aminoad 1 -tRNA sintetasas que se ensa-

yaron (phe, lys, ile, leu). La obtenclón de estos 

complejos requlrló el uso de Inhibidores de proteasas y 

el pasaje a través de una columna de sepharose -4B. Se 

establece un estúdio comparativo entre Ias aminoacil-

tRNA sintetasas obtenldas en forma Hbre con Ias enzi

mas separadas en forma de complejo. 

(1) Chi V. Dang, Deborah L. Johnson, and David C.H. 

Yang. High molecular mass aminoacyl-tRNA synthe

tase complexes 1n euka ryotes. FEBS Letters 142(1), 

June 1982. 

ORGANIZACION DEL GENOMA MITOCONDRIAL BEL PEZ Cyprinus 
carpio. (Genome organization in mitochondria from 
Cyprinus carpio). Araya,A. y Le6n,G.- Instituto de 
Bioquímica, Facultad de Ciências, Universidad Austral 
de Chile. 

En mamíferos, el mtDNA presenta una organización 
notable. Una de las hebras (hebra H) contiene casi 
todos los genes. Los tRNA se encuentran entre los ge
nes para proteínas mitocondriales y rRNA. Práctica-
mente no existen regiones no-codificantes excepto el 
D-loop, que se postula como una region esencial en la 
replicaciõn y transcripeión del genoma mitocondrial. 

En nuestro laboratório se ha demostrado morfolõgi-
camente que durante la aclimataciõn del pez C.carpio 
se produce un cambio importante en el número y tamaflo 
de Ias mitocondrias, lo cual lo hace un modelo intere-
sante para el estúdio de la expresiõn de genes mito
condriales . 

Con este objeto se estableciõ un mapa físico dei 
mtDNA. La localización de genes se realizo mediante: 
1) Secuencia de los- extremos Bam HI de los fragmentos 
de mtDNA clonados en pBR325. Los datos obtenidos se 
procesaron por computaciõn para la búsqueda de homolo-
gla con el mtDNA humano. Se localizaron así cuatro 
genes: Subunidad I de citocromo oxidasa; apocitocromo 
b; URF 4 y tRNA . 2) Hibridación de fragmentos de 
restrieción de mtDNA de C.carpio fijados en nitrocelu-
losa. Se utilizo como sondas heterólogas fragmentos 
de mtDNA de hlgado de rata marcado con ^ P por "nick 
translation", lo que nos permitió la localización de 
los genes de RNA ribosomales 16S y 12S. Se estableciõ 
además, un mapa fino del gen de apocitocromo b y los 
tRNA adyacentes para el estúdio de su secuencia. 

La disposición de los genes en el mtDNA de Cyprinus 
carpio permite concluir que existe una gran conserva-
ciân de la estruetura dei genoma mitocondrial en ver
tebrados. 

Financiado por Proyecto RS-82-21, DI-UACH. 
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PURIFICACION Y CARACTER IZAC I ON DE LA PROTAMI-

NA DE SARDINOPS SAGAX MUSICA (Purification 

and characterization of the protamine from 

Sardinops Sagax Musica) Arei 1 ano A. ,Pena H. 

Departamento de Química, Facultad de Ciências, 

Universidad de Concepción. 

Las proteínas nucleares básicas extraídas con 

ácido de espermatozoides secos de Sardi nops 

Sagax Musica, muestran una banda de alta movi-

lidad electroforética en geles de poliacril-

amida urea-ácido acético al 20%. Esta proteí

na de alta movilidad se separa dei resto por 

cromatografía en Sephadex G-75 y, liofiliza-

da, se guarda para su posterior caracteriza-

ciôn. Análisis de amino-ácidos revelan un al

to contenido en arginina (63%) y en base a 

este análisis se determina que el peso molecu

lar es 4300. 

La protamina posee prolina en su extremo N-

terminal y estúdios sobre la identificación 

dei amino-ácido C-terminal, asi como sobre la 

posible microheterogeneidad de esta proteína 

estan en curso. 

(Proyecto N°20.13.11 de la Dirección de Inves

tigación de la Universidad de Concepción) 

ASPECTOS COMPARATIVOS DE DOS ESPÉCIES DE SILURIFORMES 
CHILENOS DE AGUA DULCE (PISCES: TRICnOMYCTERIDAE). 
(Comparative Aspects of two Species of Freshwater Chi
lean Siluriformes (Pisces: Trichomycteridae). Arellano, 
M., Huaquin, L. y Manríquez, A. Depto. Silvicultura y 
Manejo, Facultad de Ciências Agrárias, Veterinárias y 
Forestales, Universidad de Chile. (Patrocinio: T.Torres) 

Las condiciones geográficas y ecológicas de rios y 
esteros chilenos mantienen una fauna íctica restringida 
caracterizada por su primitividad. Entre esta fauna, el 
gênero considerado dominante en numero como por su dis
tribución geográfica es Trichqmycterus, mientras, Nema-
togenys» cuya única espécie, N.inermis tiene una distri 
bucion restringida y considerada en extinción. Ambos 
gêneros pertenecen a la familia Trichomycteridae. Se 
comparan aspectos ecológicos y biológicos que permitan 
explicar esta divergência. 

Se trabajó con especímenes colectados periodicamente, 
492 de T.areolatus en el estero Angostura (1979-1981) y 
220 N.inermis en el Estero Grande de Copequên (1974-
1983). Se determinaron dimensiones corporales, conteni
do estomacal, sexo, estado gonadal. Se realizo recuento 
de ovocitos, se establecio índice gonadosomãtico (IGS) 
y de condiciõn (K) para ambas espécies. 

Ambas espécies presentaban distribución geográfica 
semejante, actualmente N.inermis está restringida y con 
siderada en extinción. Son bentónicas, comparten su ha
bitat en el estado juvenil, siendo diferente en el esta 
do adulto, riãbitos alimentarios carnívoros. La distribu 
cion por talla de la población es diferente para ambas 
espécies, caracterizãndose la de N. inermis por la pre
sencia de juveniles de LT menor de 60 mm., durante gran 
parte dei afio, indicando un lento crecimiento. Segun la 
clasificación de Marza (1936), N.inermis tendría un de
sove sincrónico parcial, siendo T.areolatus una espécie 
de desove asincrónico. 

Proyecto B 1551-8323 del D.D.I. Universidad de Chile. 

EL GÊNERO STRATIODRILUS HASWELL (ANELIDA; POLYCHAETA; 
HISTRIOBDELLIDAE) EN CHILE. 
(Genus Stratiodrilus Haswell (Anelida; Polychaeta; 
Histriobdellidae) in Chile. 
Arenas, J.N. Instituto de Zoologia, Universidad Aus
tral de Chile. 

La fauna dulceacuícola dei cono sur sudamericano 
es marcadamente endêmica y relacionada filogenetica-
mente con elementos circumantárticos más que con 
Paleárticos o Neárticos. 

La fauna carcinológica esta compuesta solo por 
Aeglidae y Parastacidae. Los primeros endêmicos y los 
segundos en territórios de origen Gondwánico. A estos 
crustáceos se asocian los pequenos anelidos dei gênero 
Stratiodrilus. 

Desde el establecimiento dei gênero, se han descrito 
cuatro especies de las cuales una es sudamericana, 
S. platensis (Uruguay). Sin embargo, no se ha regis
trado esta ni otras espécies en Chile. La gran diver-
sificación de Aeglidos y Parastacidos a ambos lados 
de los Andes, hacen presumir que muestreos más inten
sos podrían revelar mayor diversidad de Stratiodrilus. 
Al igual que ocurre con los salmoniformes Galáxias 
y Aplochiton y Ias lampreas Geotria, cabrIa esperar 
que los Stratiodrilus sudamericanos más relacionados 
con los australianos se encuentren en Chile. Los re
sultados obtenidos de una prospecciôn de Stratiodrilus 
sobre Aeglidos y Parastacidos sudamericanos, permiten 
reconocer cinco taxa de rango espécie presentes 
en Chile, dos de ellos en Argentina y uno de estos 
dos también en Uruguay y Brasil. Tres espécies se aso
cian a Paras tacus, una a Samastacus y una a Aegla. 
Las espécies asociadas a Parastacus son también Ias 
más relacionadas con los Stratiodrilus extra sudameri
canos . 

Proyecto RS-80-33, Dirección de Investigación y De-
sarrollo, Universidad Austral de Chile. 

ESTÚDIOS ESTRUCTURALES COMPARATIVOS DEL SITIO DE RECONO 
CIMIENTO EN NOTEXIN Y OTRAS FOSFOLIPASAS A 2 CON ACCIÓN 
TOXICA.(Comparative structural studies of recognition 
site in notexin and other toxic phospholipases). 
Arriagada, E. Depto. Ciências Fisiológicas, Facultad 
de Ciências Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. 

Las fosfolipasas (P^' obtenidas de veneno de 
serpiente, hasta hoy caracterizadas presentan similitu
des estructurales, sin embargo, sus actividades son di
versas : neurotoxicidad, miotoxicidad, cardiotoxicidad, 
actividad anticoagulante y otras. Su letalidad es muy 
variable y las PA^ básicas son generalmente mucho mas 
letales que las neutras o ácidas. 

Notexin es una proteina básica obtenida de veneno 
de Notechis scutatus scutatus y presenta una gran acti
vidad fosfolipãsica sobre fosfolipidos (PL) sintéticos 
y unidos a membranas. Además tiene una marcada acción 
neurotõxica y miotóxica. 

El objetivo de estos estúdios fué determinar las 
relaciones entre esas diversas actividades de notexin 
y conectarlas a aspectos estructurales particulares de 
ella, como así mismo para Ias otras moléculas estudia-
das. Para tal fin se efectuó la predicción de sus es
tructuras secundarias por el método de los perfiles de 
hidrofobicidad, junto con un estúdio comparativo con 
otras PA^ de diferente origen. 

Los resultados obtenidos indican que además de la 
similitud estructural en Ias PA^, existen zonas de es
tructuras que sólo se repiten en PA^ monocatenarias 
neuro y miotóxicas, y muestran un predomínio de resi-
duos básicos y de estructura/3 . 

De acuerdo a lo anterior, se propone que una re
gion con predominio de residuos básicos tendría afini-
dad por ciertos PL o alguna proteína de membrana dei 
terminal nervioso, constituyendo un sitio de reconoci-
miento, presente solo en PA 2 tóxicas. 

Proyecto N° 20.33.16 de la Dirección de Investigación 
Universidad de Concepción. 



RESUMENES DE COMUNICACIONES R-137 

EFECTO DEL IMPLANTE DE ADENOHIPOFISIS BAJO LA CÁPSULA 
RENAL EN EL INICIO DE LA PUBERTAD EN LA HEMBRA DE RATA 
Y DEGU. (Effect of a renal hypophysis allograft on the 
onset of puberty in female rat and degu). Arriagada, R. 
y Unda, C - Academia Superior de Ciências Pedagógicas y 
Departamento Morfología Experimental, Facultad de Medi
cina, Universidad de Chile. 

Se ha descrito que un implante de adenohipófisis 
bajo la cápsula renal adelanta la apertura vaginal 
(A.V.). 

Con el fin de establecer una posible acción de 
hormonas secretadas por el implante, sobre la A.V., pe
so húmedo de los õrganos involucrados y su efecto sobre 
el ovario, se utMizaron hembras de rata y degú impube-
res, de 22 y 33 días respectivamente. Los animales del 
grupo control fueron implantados con corteza cerebral. 

Se observo un adelanto significativo en la edad 
de A.V. en ambos grupos experimenta1 es (P 0.05 en degú; 
P 0.005 en rata). Las hembras degú experimentales 
mostraron un aumento significativo de peso corporal y 
adrenal; no se registraron variactones en el resto de 
los õrganos estudiados. En la rata el peso uteríno y 
vaginal aumento significativamente. En degu, se obser
vo un aumento en el número de Cuerpos Luteos, los que 
estarían en correlación con el recuento ovular. Los 
ovarios de rata presentaron câmbios similares. 

El implante de adenohipófisis induce un adelanto 
de la edad de A.V., en ambas espécies. El incremento 
del peso adrenal, en degú, y uterino-vagína I en rata, 
sugiere un posible rol dei implante sobre la liberación 
de Esteroides de origen ovárico y/o adrenal, lo que 
modificaria los parâmetros antes mencionados. 

Financiado por Proyecto B-1497 - 8322 de la S0CCACI. 

ACAROS DEL POLVO DE LAS HABITACIONES EN CHILE "(ACARI) . 
(House Dust Mites From Chile (Acari). Artigas, J. H. y 
Casanueva M. E.. Departamento de Zoologia, Facultad de 
Ciências Biológicas y Recursos Naturales, Universidad 
de Concepción. (Patrocinio J. N. Artigas) 

Se estudia la fauna de ãcaros que viven en el polvo de 
las habitaciones en Chile. Un total de 261 muestras, 
procedentes de 42 localidades diferentes de Chile, fue 
ron examinadas. Se reconocieron 19 espécies pertene-
cientes a 15 gêneros: Acarus siro Linné, Blattisocius 
tarsalis (Berlese), Blomia kulagini Zankhvatkin, Blomia 
tj ibodas (Oudemans), Cheletomorpha lepidopterorum 
(Shaw), Cheyletus eruditus (Schrank), Chortoglyphus ar-
cuatus (Troupeau), Ctenoglyphus palmifer (Fumouze y Ro
bin) , Dermatophagoides farinae (Hughes), Dermatophagoi-
des pteronyssinus (Trouessart), Eugamasus sp.,Euchey-
letia hardyi(Baker), Glycyphagus destructor (Schrank), 
Glycyphagus domesticus (De Geer). Glycyphagus ornatus 
(Kramer), Gohieria fusca (Oudemans), Rhizoglyphus ca-
llae (Oudemans), Spinibdella sp. y Tyrophagus putres-
centiae (Schrank). para cada espécie se indican sus 
sinônimos mãs conoci'dos, figuras de machos y hembras 
adultos, una diagnosis morfológica y consideraciones 
relativas a su distribución geográfica y el porcenta 
je relativo que ocupa en Ias poblaciones de ãcaros dei 
polvo. Se incluye una clave para determinar Ias espe_ 
cies. Las espécies mencionadas, excepto Glycyphagus 
domesticus (De Geer) y Dermatophagiudes pteronyssinus 
(Trouessart) constituyen primer registro para Chile. 

ACTIVACION DE CANALES 10NIC0S POR LUZ EN UN F0T0RECEPT0R 
DE CRUSTÁCEO. (Activation of ionic channels by light in 
a crustacean photoreceptor). Bacigalupo J., Lisman J.E. 
Dept. of Biology, Brandeis University, Waltham, MA EEUU. 

Iluminación del fotoreceptor del ojo ventral de Limu-
lus polyphemus produce un aumento en la conductancia de 
la membrana a Na (conductancia activada por luz, G^). 
Mediante la técnica de "patch clamp" estudiamos a ni
vel de canales tônicos individuales. Las células glia-
les fueron removidas mediante una pipeta de succion 
(Stern y col., J Gen Phys 80: 825; 1982), dejando la mem
brana del fotoreceptor expuesta e intacta. Un microelec 
trodo intracelular fue utilizado para medir el potencial 
de membrana (V^). Al estimular la célula con luz, se 
observan saltos discretos de corriente que revelan la 
fluctuacion de canales individuales entre los estados 
abierto y cerrado. Esta actividad de los canales depen
de directamente de la intensidad de la luz. La activa-
cion del canal no es mediada por la depolarización que 
la luz induce en el fotoreceptor, pues si la membrana 
es depolarizada en la oscuridad el canal no es activado. 
Fotoreceptores^nyectados con EGTA, para prevenir el 
aumento de £ca "'j libre normalmente inducido por la luz, 
rauestran un incremento e^La activación del canal por 
luz, sugiriendo que el Ca no media en este proceso de 
activación. El potencial de inversion de la corriente 
por canales únicos, ~*10 mV, es similar a aquel descrito 
para la corriente macroscópica activada por luz. El ca
nal tiene una conductancia de A3 pS y un tiempo abierto 
promedio de ^3 mseg. Nuestrc^s datos indican que la luz 
aumenta la conductancia a Na dependiente de la luz a 
traves de la activacion de canales ionicos en la membra
na del fotoreceptor de Limulus. 

DIFERENCIAS DE FASE EN LA ACTIVTDAD MITOTICA DE LA PO-
BLACICM EPITELIAL DE LA PARS DISTALIS Y DE LA PARS IN
TERMEDIA DEL RATCN DE 28 DIAS DE EDAD. (Mitotic activi
ty in epithelial population of the pars distalis and 
pars intermedia of the 28 days old mouse. Phase diffe
rences. Badran, A.F. y Surur, J.M. Instituto de Embrio-
logía. Biologia e Histologia, Facultad de Ciências Medi 
cas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

La poblaciôh epitelial de la pars distalis del raton 
adulto muestra escasa renovacióh celular. En el raton 
joven de 28 días, presenta una baja actividad mitótica, 
con una neta variaciôn circadiana con un máximo al me-
diodia y un mínimo a la medianoche en fase con la mayo-
ría de los resultados observados en los diversos teji-
dos del raton. 

La pars intermedia, del mismo origen embriólogico que 
la pars distalis pero diferente en organizacion estruc-
tural, en sus relaciones con las células de los núcleos 
hipotalâmicos y en sus funciones , demostro también una 
variaciôn en la actividad mitótica pero con un máximo 
durante las actividad del animal (medianoche) y un mini 
mo durante el reposo. 

En los experimentos se utilizaron ratones machos C3Hs 
de 28 días, estandarizados para análisis de periodici-
dad, y sacrificados en grupos cada 4 horas tras recibir 
colchicina I.P. 4 horas antes. La actividad mitótica se 
expresa como índice de metafases colchicínicas por mil 
ndcleos. Las significación de las diferencias entre las 
médias de los grupos comparados se determino con la prue 
ba de t. 

Los resultados demuestran que existe una diferencia 
de fase de 12 horas entre los picos mitóticos de la pars 
distalis y pars intermedia, hallazgo similar al observa 
do entre la corteza adrenal y la mayoría de los restan
tes tejidos. 
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FIJACION DE NITROGENO EN RHAMNACEAE. (Nitrogen fixation 
in Rhamnaceae) . Balboa, C4, Martinez, J? y Silvester, 
W.B? 

^Laboratório de Botânica, Facultad de ciências Biológi
cas, P. Universidad Católica, 2Academia Superior de 
Ciências Pedagógicas, Santiago y 3Departamento de Cien 
cias Biológicas, Universidad de Waikato, Hamilton, Nue-
va Zelândia. 

Se han encontrado nódulos en raíces de cinco espé
cies de Rhamnaceae en el matorral de Chile Central. Es 
tos hallazgos confirman prévios informes para CoZZ&tCã. 
ip-inoiíiiima y Tieuoa fUnzAviji y a la vez dan cuenta 
por primera vez de la presencia de nódulos en RetíUuX&l 
itfvicia, R. zpkzdhA y Talguuwa qamqtimvw-ia.. Lo s nódu 
los son similares en apariencia y típicos de aquellos 
nódulos originados por infecciõn de actinomicetes. Gene-
ralmente los nódulos se ubican próximos a Ias raíces 
principales y concentrados en la parte norte de la plan 
ta. 

La actividad de la nitrogenasa medida por la reduc 
ción del a C 9 H 4 s e m a n t Í G n e por al menos cuatro 
horas después de fiaber'los separado^de ia raiz y con 
promedios de 30 nmoles de C H mg h (peso seco) a 
20"C y de 10 nmoles de C ^ mg-í h"la 10"C (tempera
tura promedio en el momento dei muestreo). La biomasa 
de los nódulos de una planta de T. quUnqueneAvÀa. fue 
estimada en 1.75 g ^eso seco. 

Los resultados demuestran que los nódulos de Ias 
cinco espécies de Rhamnaceae están activamente fijando 
nitrógeno atmosférico. 

Apoyo financiero para esta investigación fue provei 
do por la U.S. AID a través de la U.S. National Academy 
of Sciences/NRG. Proyecto FGT-CL-1-83-31. 

CULTIVO "IN VITRO" DE YEMAS DE Gomottega keute. (MOL.) 
JOHNST. GOMORTEGACEAE. ("In vitro" culture of buds from 

GomoxXtga ktmli (MoT.) Johnst. Gomortegaceae). Barrales, 
H.L.*, Lonqeri, L.**, Mancinelli, P.* y Moroni, M. Uepar 
tamento de Agronomia** y Departamento de Botânica*, Fa-" 
cultad de Ciências Agropecuárias y Forestales y Facultad 
de Ciências Biológicas y de Recursos Naturales, Universi 
dad de Concepción. 

G. krnli (Queule), es una espécie endêmica y monoti 
pica de Chile que se encuentra en peligro de extinción." 
Aunque su área de distribución se extiende desde el rio 
Maule por el norte hasta la provincia de Concepción por 
el sur, se le encuentra en lugares aislados y protegi
dos. Su propagación por medio de semillas es muy demoro-
sa (2-4 anos) y exige tratamientos prévios. 

La micropropagación por cultivo "in vitro" de sus 
yemas puede constituir una via diferente y más rápida de 
multiplicación e independiente de los períodos de fructi 
ficación. 

Yemas axilares de G. feetcte, recolectadas en mayo, 
se disectaron asépticamente y se colocaron en tubos con 
medio de cultivo de Anderson o de Gresshoff y Doy, apli
cando 6 tratamientos hormonales con tres reguladores de 
crecimiento a la concentración de 0.1 mg.l~l de cada u-
no; combinando una giberelina, una auxina y una kinetina 
en cada tratamiento. Se usó ácido giberélico (GA3), pero 
se variaron Ias auxinas á.indolacético (AIA), á.indolbu-
tfrico (IBA) y á.naftaleacético (ANA), como así también 
las cinetinas benzilaminopurina (BAP) y furfurilaminopu-
rina (Kinetina). Los cultivos se mantuvieron bajo 16 hr 
luz (55 uE. cm .seg"l) y a una temperatura de 24°C. 

Las yemas reiniciaron su crecimiento en los médios 
de cultivo y la respuestà depende de la combinación de 
reguladores dei tratamiento. 

EFECTOS DE LA DEFICIÊNCIA DE LIPIDOS Y PROTEÍNAS DE MEM
BRANA EN LOS CÂMBIOS DE FORMA INDUCIDOS POR CLOR0TETRACJ_ 
CLINA ÇCTC) EN ERITROCITOS HUMANOS. (Effects of membra
ne lipid and protein deficiency on shape changes induced 
by chlorotetracycline in human erythrocytes). Behn, C , 
Vera, L., y Morales, A.. Departamento de Fisiologia Nor 
mal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Valparaiso y Departamento de Fisiologia y Biofísica, Fa
cultad de Medicina, universidad de Chile. 

Los câmbios de forma Ca-dependientes inducidos por 
CTC en eritrocitos humanos son atribuídos a expansiones 
diferenciales de monocapas lipldicas en la membrana celu 
lar (Riquelme, G. et al. Biochim. Biophys.Acta 689:219, 
1982)1 Se investiga ahora el efecto de CTC en presencia 
de un esqueleto proteico de membrana defectuoso (eritro
citos esferoclticos) y en eritrocitos desprovistos de 11 
pidos por acción del detergente Triton X-100. 

Eritrocitos obtenidos de donantes normales y de pa
cientes con esferocitosis hereditaria (esplenectomiza -
dos) se disponen para la observación microscópica en una 
câmara perfXmdida con solución salina pH 7,4 y pCa 9 . 
La perfusion con solución salina da lugar a formas crena 
das (equinocitos) que en presencia de 1 mmol-1 CTC se 
transforman en estomatocitos con un período de latencia 
de S min en eritrocitos normales y 10 min en esferoci-
tos. Una transformación equino-estomatocltica similar a 
la inducida por CTC se obtiene al exponer las células a 
bajas concentraciones (0.3 ki v/v) de Triton X-100 . 
En los esqueletos discocíticos que quedan después de per 
fusion prolongada con el detergente, CTC no tiene efecto. 

Se concluye que en los câmbios de forma celular indu 
cidos por CTC, el esqueleto proteico de la membrana se 
adapta pasivamente a las distorsiones ocasionadas por el 
antibiótico en la bicapa lipidica. 

Financia: SDCAI ( Universidad de Chile ) . 

M0RF0L0GIA Y ULTRAESTRUCTURA DEL NECTARI0 FLORAL DE 
ECCREMOCARPUS SCABER R. et P. (BIGNONIACEAE). (Morpho
logy and ultrastructure of the floral nectary of Eccre-
mocarpus scaber R. et P. (Bignoniaceae). Belmonte, E. 
y Arroyo, Mary T. Kalin , Depto. de Ciências Ecológicas, 
Fac. Ciências Básicas y Farmacêuticas, U. de Chile, 
Santiago. 

Dado el alto requerimiento energético del polinizador 
principal (Patagona gigas gigas Vieillot.) de Eccremocar-
pus scaber R. et P. en Chile, esta espécie proporciona 
una situacion interesante para estudiar la estructura 
y organización del tejido secretor. 

Se estúdio la superficie del nectario con el microscó
pio de barrido utilizando flores fijadas en FAA.^ El ma
terial observado con el microscópio de transmisión fue 
fijado en glutaraldehido con post-fijación en tetróxido 
de osmio y tinción con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. Adicionalmente se realizaron cortes del necta
rio maduro fijado en FAA, teriidos con safranina/fast 
green y azul de bromofenol. 

La superficie del nectario de E_. scaber es liso, con 
estornas localizados en el lado externo que limita con 
la corola. Anatómicamente se distinguen tres tejidos: 
epidermis monoestratificada, parénquima externo secre
tor y un tejido fundamental atravesado por haces vascu
lares. Las células de la zona secretora, al inicio del 
período de secreción son metabõlicamente muy activas, 
destacando especialmente la abundância de amiloplastos 
y grandes espacios intercelulares. Al concluir la eta-
pa de secreción se distinquen conglomerados de oraane-
los en el citoplasma y amiloplastos degradados en el 
compartamiento vacuolar. 

Los resultados sugieren que inicialmente los azucares 
transportados del floema son almacenados como almidõn, 
con posterior conversion del almidón a azucares en el 
momento de la secreción. Es posible que los estornas es-
tén involucrados en la secreción del néctar. 
(Colaboradores: Li li ana Cardemil, G. Montenegro). 
N-1755/8215 (M.T.K); PNUD/UNESC0 RLA 78/024; 4-81. 
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ESTRUCTURA Y CÂMBIOS CONFORMACIONALES DE CROTAMINA. 
(Structure and conformational changes jn crotamine)^ 
Beltran, J.R., Cid, H., Craievich, A.F., Laure, C.J., y 
Mascarenhas, Y.P. Universidad de Sao Paulo, Brazil y 2 
Depto. Cs. Fisiológicas, Fac. Cs. Biológicas, U. de Con-
cepciõn. 

Crotamina es una neurotoxina proveniente de la ser-
piente brasilera Crotalus terrificus. Tiene 42 residuos 
de aminoâcidos, un peso molecular de 4870 Dalton y pre-
senta 3 puentes disulfuro. Constituye pues una toxina 
diferente a las neurotoxinas del grupo de la erabutoxi-
na ya conocidas. 

Se ha hecho la predicción de la estructura secunda
ria de la crotamina, mediante el uso simultâneo de los 
métodos de Chou y Fasman y el de los perfiles de hidro-
fobicidad, obteniéndose una estructura que presenta un 
19% de hélice y un 45% de estructura Beta. Ambos por-
centajes confirman medidas de ORD y espectroscopía de 
rayos laser publicados para esta toxina. La estructura 
secundaria predicha permite, proponer un modelo estructu 
ral que permite la formaciõn de los 3 puentes disulfuro 
en la ubicación correcta y da lugar a una molécula muy 
compacta y de forma elipsoidal alargada. 

Estúdios de difracciõn de rayos X a ângulo pequeno 
en soluciones de crotamina a diferentes concentraciones 
permitieron determinar el radio de giro, el volumen y 
el área superficial de la molécula. Para un pH de 4.5, 
estos parâmetros corresponden a un elipsoide prolado de 
semiejes a y 2.3a, lo que también confirma la estructu
ra propuesta a partir de la predicción de la estructura 
secundaria. 

Al variar el pH, se observa que a medida que este 
se aproxima a 9.0, la forma elipsoidal se aproxima a 
una esfera. Para valores dei pH entre 9.0 y 12.5, hay 
indicios que ocurre agregación de ias moléculas. 

Proyecto de Investigación 20.33.16. de la 
Universidad de Concepción. 

EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA DE LA AFASIA IN
FANTIL POR MEDIO DE LAS RESPUESTAS AUDITIVAS 
DEL TRONCO CEREBRAL. (Electrophysiological eva
luation of infantile aphasia using the audito
ry brainstem responses). Benltez,?.. Perez.M. 
y Roncagliolo.M. Depto. de Audici&n y Lenguaje 
Hosp.C.Van Buren y Depto.Fisiologla Normal y 
Patológica, Fac. Medicina, U. de Valparaiso. 

La afasia infantil, t r a s t o m o en la organiza
cion y desarrollo del lenguaje, es un sfndrome 
sin una etiopatogenia precisada y que podria 
tener sustratos anat&micos diversos: cortical, 
subcortical y tronco. En un grupo de 50 nifios 
afSsicos, con audición normal, seleccionados 
por critérios psicológicos.neurológicos,foniã-
tricos y audiométricos, hemos estudiado Ias 
Respuestas Auditivas dei Tronco, con el propó
sito de correlacionar el funcionamiento de la 
via auditiva con el cuadro clínico. 
Las respuestas fueron obtenidas por estimula -
ción monoaural a 70 y 90 dB HL, siguiendo la 
metodologia ampliamente descrita por nosotros 
(Rev.Otorrinolaringol.42: 48-54, 1982). 
La morfología de Ias ondas mostraron una gran 
variabilidad, siendo notable la aparición de 
una onda extra aberrante, entre Ias ondas III 
y IV, en un 551 de los casos. Las latencias 
absolutas de Ias ondas tienden a ser menores 
que las normales, y la disminución de ellas en 
función dei aumento de la intensidad dei estí
mulo, fue mâs marcado para la Onda I que para 
la V, lo que determina que el Tiempo de Trans-
misión Central (TTC)(intervalo I-V) aumenta 
significativamente entre los 70 y 90 dB HL. 
Estos resultados plantean interrogantes, no 
sólo acerca de Ias bases fisiológicas o anatô
micas de estas respuestas anormales, sino tam
bién su repercusión en la percepción auditiva 
y en el desarrollo dei lenguaje. 

DETERMIIMACION DE CININAS EN PLASMA DE RATA (Kinin 
determination in rat p l a s m a ) . Berthoud, V. y Cdr-

thorn, J. Laboratório de Fisioldgía, Facultad Ciên
cias Biológicas. P. Universidad Católica de Chile. 

Las c l n i n a s , bradicinina y lysil-bradicinina,san 
péptidos p r a d u c i d ü s por Ias c a l i c r e i n a s . Coma estos 

paseen prapiedades v/asadilatadoras y natriuréticas 

el sistema c a l i c r e í n a - c i n i n a s podría estar invc-lucra 
do en el desarrollo de la hi p e r t e n s i ó n ; participa -

ción que ha sido e s t u d i a d a principalmente a través 
de la e x c r e c i ó n urinaria de ca l i c r e i n a . 

Los valores de cininas e n c o n t r a d o s en el plasma 
muestran grandes var i a c i o n e s lo que sugiere proble

mas me t c d c l ó g i c D S en su d e t e r m i n a c i ó n . Presentanos 

la validación de un método para determinar cininas 

en sangre de rata, con el fin de es t u d i a r lcs nive
les de cininas p l a s m á t i c a s en ratas hipertensas re-

n a l e s . 

La sangre fue colectada desde la artéria carótida 
de ratas Sprague-Dauley anestesiadas can Nembutal 
en tubas p l á s t i c a s que cantenian Palybrene 50Q ug, 
PMSF 80 ug y EDTA 1,25 mg por ml de sangre. Centri
fugada a i»8QD g x 5 min. y el plasma (1ml) aplicada 
a una CDlumna de Sephadex G-25. Las cininas fueron 
e l u i d a s con.Buffer TRIS-HC1 0,1 M, NaCl D,15M,EDTA 
1mM, Polybrène 1g/l,NaN, 0,02%. El CDntenido de ci
ninas fue cuantificado par radioinmunoensayo para 
cininas. La sensibilidad dei RIA fue de 10 pg/tubo. 

Los valores de cininas fluctúan entre 95 y 156pg 
BK eq/ml de plasma de sangre arterial. No se deteç_ 
taron variaciones en los ni v e l e s de cininas p l a s m á 
ticas en plasma mantenidc- a i*BC y a -20SC durante 
24 haras con respecto a los niveles encontrados en 
plasma fresca, can lo cual se comprobó que la mezcla 
de inhibidores usada impidió la generación espontâ
nea de cininas y su degradación durante la extrac -
ción de la sangre y su procesamienta. La presencia 
de PDlybrene y EDTA no afectó la unión antlgeno-an-
ticuerpo Dbservandose un paralelismo con la curva 

AISLÃMUNTO Y SECUENCIACION PARCIAL DE UN PEPT1LO DEL SI 
TIO flCTIVD DE QUTNASA POTJvTCA DE MUSCULO DE CONEJO. 
(Isolation and partial sequencing of a peptide from the 
active site of rabbit muscle pyruvate kinase). Bezares, 
G., Eyzaguirre.J. y Bazaes,S. Laboratório de Bioquímica, 
Pontifícia Universidad Católica de Chile. 

Trabajos prévios han demostrado que el ADP oxidado 
con peryodato (oADP) es un buen marcador de afinidad de 
la quinasa pirfivica (PK) de musculo de conejo. Se uti
lizo el 1 "c-oADP con el objeto de marcar y aislar un 
péptido del sitio active de la enzima. 

Se incubo la PK con 11>C-oADP en condiciones que fa-
vorecieran la marcacion selectiva del sitio active. La 
enzima unifi 1,2 moles de "c-oADP/subunidad. Luego fue 
reducida, carboximetilada y sometida a digestion con triD 
sina. El digerido tríptico se sometiõ a cromatografía 
en Sephadex G-25 con NHi,HC03 al 0,5%, pH 8,0. Se aisló 
un péptido que presentó el máximo de la radiactividad 
y cuya pureza se estableeió en placas de gel de sílice 
dei material dansilado y por electroforesis en gradien
te de poliacrilamida-urea 7 M. Su peso molecular resul
ta ser 5.900 y su residuo amino terminal se identifico 
como alanina. Al secuenciar el péptido se lograrem 26 
ciclos de secuencia, siendo la posiciôn 25 la dei resi
duo modificado. 

La secuencia parcial dei péptido corresponde exacta 
mente a la de un segmento de la PK de musculo de pollo 
entre los residuos 341 a 367. También corresponde a la 
secuencia parcial de un péptido obtenidò por digestion 
tríptica de la PK de músculo de bovino marcada con tririi 
trobeiicenosulfonato en un residuo de lisina. Se conclu-
ye que el péptido obtenido marcado con ll*C-oADP contiene 
el residuo de lisina que participa en la unión de nucleó 
tidos. Su estructura muestra que ella es altamente con
servada en tres diferentes PK cemo podría esperarse de 
una region esencial para la catâlisis. 

Proyecto DIUC 215/82. 

http://Rev.Otorrinolaringol.42
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LAS REACCIONES DE PEROXIDACION NO ESTAN ASOCIADAS AL BLO 
QUEO DE LA POLIESPERMIA EN HAMSTER DORADO. (The zona 

reaction of golden hamster eggs is not mediated by 
peroxidative reactions). 
Isabel Bize y Pilar Cabello, Laboratório Embriología, P. 
Universidad Católica de Chile. 

Los huevos de ratõn activados por espermios o por ionó-
foro de Ca exhiben un cambio en la zona pelúcida demos-
trable por el aumento de la concentración de proteasas 
necesaria para digeriria. Los inhibidores de peroxida-
sas evitan este endurecimiento. Métodos citoquímicos 
han detectado peroxidasas en los grânulos corticales de 
estos huevos (Schmell et al, 1979, Cell Biol 83: 302a). 

En nuestros estúdios con hamster dorado hemos encontra
do que los huevos pretratados por 30 minutos con 10 ug/ 
ml de peroxidasa y 1 mM H2O2 pueden ser penetrados por 
espermios capacitados in vitro y el uso de 50 ug/ml 
de catalasa en el medio de fecundación no aumenta el nú
mero de penetraciones por huevo. No existe diferencia 
en el % de huevos fecundados entre los inseminados en la 
presencia de 100 uM H2O2 y los controles. 

Podemos concluir que la reacciones de peroxidaciõn no al_ 
teran la zona pelúcida de huevos de hamster evitando la 
penetraciSn por espermios capacitados in vitro y que el 
H2O2 no es un espermicida potente. Esto indica que el 
bloqueo de la poliespermía en equinodermos y en mamífe
ros ocurre a través de mecanismos diferentes. 

Financiado por Grant Diuc 85/83 

ANCLAJE DE LA ACETILCOLINESTERASA A LA LAMINA BASAL 
SINÁPTICA (Anchorage of the acetylcholinesterase to 
the synaptic basal lamina). Brandan, E..Maldonado, 
M., Torres. J.C. e Inestrosa, N.C., Laboratório de 
Neurofisiologia, Depto. Biologia Celular, P. Univer 
sidad Católica de Chile. 

Nuestro interês es estudiar el mecanismo por el 
cual la acetilcolinesterasa (AChE) se asocia a la 
lamina basal sináptica. AChE, la enzima encargada 
de hidrolizar el neurotransmisor acetilcolina ocupa 
el 0.09$ del área total de la lamina basal lo que 
indica un alto grado de especificidad en su distri
bución. 

Heparina, un glicosaminoglicán sulfatado solubi 
liza especificamente AChE sináptica tanto de regio-
nes de placas motoras provenientes de músculo dia -
fragma de rata como de fracciones enriquecidas en 
lamina basal de Torpedo. De Ias distintas formas mo 
leculares presentes en la region sináptica, sólo Ias 
formas asimétricas son solubilizadas por heparina, 
formando complejos solubles en ba ja fuerza iónica 
que presentan en gradientes de sacarosa un coeficien 
te de sedimentación de 30-40S. La interacción de la 
AChE con heparina se estúdio también por medio de 
cromãtografía de afinidad. Las formas asimétricas 
de la enzima se unen a columnas de heparina-agarosa 
y esta unión es específica por cuanto requiere el 
tallo colagenoso de dichas formas. 

Nuestros resultados permiten postular que pro -
teoglicanes dei tipo heparin-sulfato estarían invo-
lucrados en el anclaje de la AChE asimétrica a la 
lâmina basal de la unión neuromuscular. 

Este trabajo fue financiado por el DIUC (Proyec 
to 59/82), Fondo Nacional de Ciências (Proyecto 
6^5/82) y la Fundación Gildemeister. 

CONEXIONES VISUALES CALLOSAS EN RATAS GR1SES. ESTÚDIO 
EXPERIMENTAL MEDIANTE TRANSPORTE ANTEROGRADO Y RETROGRA 
DO DE HRP. ( Callosal Visual Connections in Gray Rats. 
Experimental Study by Maans of Anterograde and Retrogra
de Transport of HRP ). Bravo, H.; Torrealba, F. Depto. 
de Anatomia, Facultad de Medicina y Depto. de Fisiologia 
Facultad de Ciências Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

El concepto de que las proyecciones callosas visua-
les conectan solamente las areas que representan el mer1_ 
diano vertical, se ha modificado ultimamente, pues hay 
evidencias que indican que áreas alejadas de la represeii 
tación de dicho meridiano también están conectadas con 
el hemisfério contralateral. En este estúdio se presen
tan más evidencias de la complejidad en la organización 
de las conexiones callosas. 

Mediante transporte anterõgrado y retrógrado de HRP" 
y técnicas histoquímicas se ha estudiado en ratas grises 
AxC el patrón visual calloso, utilizando secciones tan-
genciales horizontales de la corteza, la cual previameii 
te ha sido ligeramente aplastada (Welker y col., 1974); 
este procedimiento permite localizar todas Ias áreas vi_ 
suales simultaneamente. 

El análisis microscópico en campo obscuroy campo cia 
ro permite visualizar que Ias conexiones callosas se es-
tablecen en una banda ancha que compromete el área 17 en 
su region lateral, el área 18a en su region medial y en 
vários islotes que corresponden a la multiple representa 
ción del campo visual (focos ántero-lateral, lateral-me_ 
dial, posterior y póstero-lateral; Montero y col. 1973). 
El área 18b también recibe proyecciones callosas. Esta 
última área representa el campo visual periférico , lo 
cual es otra evidencia anatômica de que regiones aleja
das del meridiano vertical también están conectadas a 
través dei cuerpo calloso. 

KORFODIFLRENCIACIOfc DE LA VESICULA AUDITIVA 
EN EIIERIONES DE Bos taurus. (Morphodif feren-
tiation of the otic vesicle in Bos taurus 
embryos). Bretos,M.,Risopatr6n G.,Molina E. 
Departamento de Ciências Básicas, Facultad 
de Medicina, Universidad de La Frontera,Te-
muco. 

La morfogénesis embrionária del oldo inter-
no de la vaca no ha sido aun estudiada. Se 
ha pretendido en este trabe.jo describir y 
analizar su morfogénesis en embriones de 
tres a seis semanas. 
Los embriones se obtuvieron mediante disec-
ción de úteros de vacas recién sacrificadas 
en íJataderos. Se determino la lonritud total 
de los embriones y su peso fresco.Se fijaron, 
se incluyeron en parafina y se confecciona-
ron cortes histolóVicos de ellos,los cuales 
se tieneron con hematoxilina-eosina-azuJ de 
alciãn, Unna-Erachet y P.A.S.-diastasa. Se 
estimo su edad aproximada utilizando nrinci 
palmente la tabla de desarrollo embrionário 
dei bovino de Estay (19F2). 
Los embriones analizados midieron entre 4 v 
21 mm de longitud y sus edades estimadas 
fluctuaban entre 24 y 40 dias aproximadamente. 
En ellos se observe» la formación sucesiva dei 
conducto endolinfStico,crestas semicirculares 
verticales y horizontal,pliegue vestibulo-sa-
cular,conducto coclear y conduetos semicircu 
lares con su zona amoular.Se detectaron ca
racterísticas citolóçricas dei epitelio oto-
cístico en estos estados,los sitios de necro
sis normales y el desarrollo de Ias zonas sen 
soriales epiteliales. 
Proyecto 35310411-e31-2 DirecciÕn de Investi-
gaciones, Universidad de La Frontera 

Financiado parcialmente por Proyecto DIUC 102/81. 
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i M n u r c i o y de FFROIIORMON'as POR e s t i m u l a c i o n b e t a 
ADRF.NpnCITCA EN RATA. (Pheromone ' s induction by 
beta adrenergic stimulation in rat s ) . Bruzzone, 
M.E. . Zipper. J . , Trniillo V y Le6n A. Labora-
torio de Reproducción, Depto. de Fisiología y 
Biofísica, Fac. de Medicina Morte, Universidad 
de Chile. 

Se estúdio el efecto de epinefrina y de un 
estimulante beta adrenérgico sobre el comporta-
miento reproductive y sobre la producciõn de 
sustancias con acción ferohormonal secretadas 
en la orina de rata. 

Tanto la inyección subcutánea de epinefrina 
como la ingestion de bromhidrato de fenoterol, 
en ratas hembras en proestro, incrementa el 
porceni.aje de coitos fêrtiles con respecto a 
los grupos controles no tratados, de 19,2% a 
70% y de 15% a 45% respectivamente (p <0,005). 
Además produce una distribución mãs uniforme de 
las implantaciones eu los cuernos uterinos. 

La orina obtenida de Ias ratas tratadas con 
epinefrina y fenoterol se u t i l i z o como fucnte 
de ferohormonas ,s endo los controles: suero fi
siológico y orina de ratas en diestro y proes
tro. Este material con potenciales propiedades 
ferohormonales se coloco en el surco oronasal 
de ratas machos y ratas hembras. Las orinas 
obtenidas de los animales tratados, al igual 
que la orina ODtenida en proestro, tienen un 
claro efecto estimulante en la actividad sexual 
de la rata macho al compararia con la orina ob
tenida en diestro y el suero fisiológico. 

El efecto de la epinefrina y el fenoterol, al 
ser aplicada la orina de los animales tratados, 
en el surco oronasal de ratas hembras en pro
estro, fué aumentar notablemente el número de 
apareamientos fêrtiles (85% y 66,6% respectiva
mente) en comparación con el efecto de orina 
obtenida en proestro y suero fisiológico (37,5% 
v 20,8% respectivamente), (p < 0,005). 

CÉLULAS DE ESTR0MA DE MEDULA 0SEA DE PACIENTES EN REMI-
SI0N DE LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA (Bone Marrow Stro
mal cells 1n ALL patients) Bruzzone.M. y Mlnquell.J.J. 
Division de Cs. BSslcas. INTA. Universidad de Chile. 

En la leucemia 11nfoblSst1ca aguda (LLA) la rápida pro-
Hferadfin de células troncales malignas, produce inva
sion de la medula fisea y una hematopoyesls Ineficiente. 
Flbroblastos de medula fisea de pacientes con LLA tienen 
un credmlento y una respuesta a hormonas diferente a 
los normal es, Estas células Junto a otras y la matriz 
extracelular forman un m1croamb1ente que favorece la prp_ 
Hferadfin y d1ferendac16n de las células plurlpoten-
tes. En LLA no se han encontrado marcadores de apoyo a 
la terapia o con valor pronfistlcoi por lo que hemos es-
tudlado como eventuales marcadores algunas caracterfst1_ 
cas de las células del estroma en base a resultados 
prévios (1), Medula fisea de nlfios con LLA en rem1s16n 
luego de la terapia de Inducdfin, durante la terapia de 
mantención, y en rem1s16n contínua s1n tratamlento(RCST) 
se cultlvfi en medio liquido con 10% de suero fetal. Las 
células adherentes obtenidas son subcultlvadas tres ve-
ces obteniéndose los cultivos de flbroblastos utilizados 
en los estúdios, Flbroblastos en credmlento logarltmi-
co sincronizado por deprlvadfln de suero, se usan para 
medir síntesis de DNA por Incorporadfin de 3H T1m1d1na, 
en presencia de glucocortlcoldes (GC). Receptores espe
cíficos de GC se estudlan en cultivos semlconfluentes, 
en presencia de H1drocort1sona o Dexametazona trltlada. 
De 15 pacientes estudlados, los resultados serial an una 
correlación entre el tiempo en terapia, el efecto de 
6C en la síntesis de DNA y la aparldfin de los recepto
res específicos de GC. En algunos pacientes en RCST 
esta correlación no se observe. Se concluye que en LLA 
el estroma hematopoyêtlco estS alterado y puede ser re
vertido con la terapia. El valor pronfistlco de esto se 
anallza. 

(1). J.J, Mlnguell, J. Martinez. Exp. Hematology, Vol 11 
pag. 522 (1983). 

INIHICCION CROHATICAJ UN FENOHEHO UNIVERSAL 
(Chromatic induction! s universal phenomenon) 
induction in lhe pisspon) BudaikiV. tUacelsiE. 
F b c . C&. Básicas y Farmacêuticas; U. de Chile» 
Santiago. 

L b discriminacion crometice no depende sólo 
de parâmetros físicos de la luz. Por eJemplo» 
una mancha Sris sobre fondo verdei es tratada 
como purpura* La experiência «mestre oue» pare 
cu3louier c o l o n la tonalidad del area central 
presente un conrimiento hacia el . color 
complementário del area circundente, Este 
fenômeno se conoce como inducciôn cromatiC3 y en 
Ias espécies en oue se ha estudisdoi presents 
sran constanci3 en cuento s lss caracterislicas 
cromalicBS y deomelricas de Ias cirscunslant-ias 
en oue se Senera, 

Este trabajo muestrai por métodos 
conducluales» ls existência de inducciôn 
cromatics en la pslom3. Palomas condicionadas a 
responder a un determinado color entre uns serie 
de colores distintos» lrst3n como eauivalente a 
una sombra de ese color, Se estudia ademssi la 
efectividad de 13 inducciôn en función de 
parâmetros geométricos. Se encuentra oue existe 
una relación minima entre area inductors « area 
test baJo 13 cual des3P3rece la respuests de la 
paloma a una sombra de color, Así» se encuentra 
oue no es necesaria una contiáuidad eslricla 
entre ambas areas para oue el fenômeno se dé en 
las palomas. Sin embargo» cuando esta separación 
es muy Srende» el efecto se suprime. L3S curvas 
obtenidss en estos experimentos presentan s?ran 
similitud con I b s descritas en humanos y abejas. 

Se discute la existencis y universslidsd de 
Is inducciôn cromôtica en espécies con un 
sistema visual tan distinto» planteandose oue 
suráe como consecuencia de un fenômeno mas 
General* la adBptscion de los enimales 3 Is luz. 

CANALES DE HEMOCIANINA. CONDUCTANCIA DE
PENDENTE DEL POTENCIAL ELECTROQUIMICO 
DEL POTASIO. (Hemocyanin channels. Potasium electro
chemical potential-dependent conductance). Bull. R 
Departamento de Fisiología y Biofísica. Facultad de 
Medicina. Universidad de Chile. 

La excitabilidad de una membrana esta basada en 
la existência de canales iónicos cuya conductancia varfa 
frente a un estfmulo. Las membranas bimoleculares de 
lfpidos tratadas con hemocianina son un modelo de 
membrana excitable ya que su conductancia cambia en 
función del potencial eléctrico. El mecanismo de cambio 
de la conductancia consiste en el cierre y apertura de 
canales, que son selectivos a cationes. 

En este trabajo presento experimentos que 
demuestran que la conductancia de Ias membranas varia más 
rápido cuanto menor es la concentración iónica. En 
membranas que tienen hemocianina por un solo lado (eis) 
los canales sólo se cierran cuando los iones- se mueven 
hacia el lado eis. La magnitud de los câmbios de 
conductancia depende dei potencial eléctrico y de la 
diferencia de concentración de cationes, de una manera 
tal que se puede concluir que los canales son sensibles a 
los câmbios de potencial electroqufmico del cation. 

Esta propiedad de los canales de hemocianina, 
puede explicarse suponiendo que la probabilidad de que 
el canal se cierre es mayor si el canal está desocupado. 

Este trabajo fue financiado por los proyectos de 
la Universidad de Chile B 1224 8333 y B 912 8345. 
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ESTÚDIO DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA DE CUATRO (i -LACTA-
MASAS.(Studies on the secondary structure of four ^3-
lactamases), Bunster, M., Cid, H. Depto. Ciências Fisio 
lógicas, Facultad de Ciências Biológicas y Recursos Na-
turales, Universidad de Concepción. 

Se realizo la predicción de la estructura secunda
ria de cuatro @ -lactamasas provenientes de Escherichia 
coli. Bacillus cereus. Bacillus licheniformis, y Staphy 
lococcus aureus. Para ello se utilizo el método de los 
perfiles de hidrofobicidad, el método de Chou y Fasman 
V toda la información disponible acerca del sitio acti-
vo. 

El análisis de la estructura secundaria revelo un 
53% de constância estructural aunque la invariancia en 
estructura primaria es de sólo un 20%. 

En base a la predicción conjunta y a la informa
ción química disponible acerca del sitio activo, se 
construyó un modelo tridimensional para la (3 -lactamasa 
de Staphylococcus aureus. Este modelo muestra clara
mente la existência de dos domínios, separados por una 
region flexible; estos resultados concuerdan con estú
dios cristalográficos a baja resolución realizados para 
una fi -lactamasa de E. coli. 

Los antecedentes reunidos indican que el sitio ac
tivo de la enzima estaria ubicado en el dominio I que 
contiene a la serina 70. Tanto el dominio I como el do 
minio II configuran una estructura tipo barril de es
tructuras estabilizadas por estructuras helicoidales. 

Esta constância estructural permitiria explicar la 
existência de una función común para enzimas que presen 
tan diferente composición y secuencia. 

Proyecto Dirección de Investigación de la Universi 
dad de Concepción N° 20.33.16. 

UNA ARGINASA DE BAJO PERO MOLECULAR EN CONCHO
LEPAS C0NCH0LEPAS. (A low molecular weight ar-
ginase from Concholepas concholepas). 
Bustamante, M.; Hinrichsen, P. y Torres, A. 
Depto. Biologia Molecular, Facultad de Ciên
cias Biológicas y de Recursos Naturales. Uni
versidad de Concepción. 

La mayoría de Ias arginasas se caracterizan 
por presentar un peso molecular elevado y es
tán formados por varias subunidades. Una excep 
ción la constituye la enzima de la lombriz de 
tierra, con un peso molecular igual a 27.000. 

En este trabajo hemos estudiado la dist r ibu_ 
ción de la arginasa en diferentes órganos de 
Concholepas concholepas, encontrãndola restrin 
gida a los ctenidios dei molusco, La enzima 
se purifico y se estudiaron algunas de sus prp_ 
piedades. La características mãs sobresalien-
te de la arginasa de Concholepas concholepas 
lo constituye su bajo peso molecular (27.500). 
Además, la enzima presenta un pH Sptimo de 9,5 
una cinêtica Michaeliana, es inhibida en forma 
competitiva por el producto ornitina y por la 
lis ina, y *** forma no competitiva por los ami
no ãcidos ramificados, su actividad no es afec 
tada. por reacciõn con p-hidroximercuribenzoa-
to. Al igual que otras arginasas, su activi
dad depende en forma absoluta de la presencia 
de iones metálicos bivalentes, especialmente 
Mn2+. 

RELACION VASOS SANGUINEOS-EPITELIO EN LAS PAPILAS RUMI-
NALES DEL CAPRINO. DESCRIPCION PRELIMINAR. (Rumen papi
llae blood vessels-epithelium relationship in the goat. 
Preliminary description). Cabrera,R., Vial,E. y Villa-
rroel,P. Laboratório de Fisiologia Digestiva Animal, 
Instituto de Nutrición y Tecnologia de los Alimentos, 
universidad de Chile. 

El epitelio ruminal es el principal sitio de absorción 
de los ácidos grasos volátiles (AGV), productos finales 
de la fermentación microbial del rumen. Siendo este un 
epitelio pluriestratificado cornificado es fundamental 
en el contexto del proceso absortivo, la localización 
de los vasos sangüíneos ê i relación al epitelio, asi 
como el número de células interpuestas entre el lumen 
y la membrana basal epitelial. 
Se obtuvieron papilas ruminales mediante biopsia de ca
prinos fistulados cranicamente en el rumen, se fijaron 
en Bouin alcohólico y se incluyeron en parafina. En 
cortes transversales seriados tenidos con Hematoxilina-
Eosina y Cromótropo 2R se determino en cada nivel, me
diante microscopia óptica, número y tipo de vasos san
güíneos , distancia vaso sanguíneo-membrana basal y nú
mero de células epiteliales comprendidas entre el lumen 
y membrana basal. 

Se observa a lo largo de toda la papila la presencia de 
3 o 4 arteriolas, vénulas y una amplia red capilar aso-
ciada intimamente a los procesos papilares. El número 
promedio de células epiteliales entre la superficie lu
minal y la membrana basal varia entre 4 y 12 células. 
Se concluye que la disposiciôn de la red capilar pare-
ciera ser optima para un eficiente proceso absortivo. 

PROPIEDAD HEMOLITICA DE PORINAS DE SALMONELLA TYPHI Ty 2. 
(Hemolytic property of S. typhi Ty 2 porins). 
Calderón, I., Lobos, S.* y Mora, G. 
Laboratório de Microbiología e Inmunologia, Departamento 
de Biologia Celular, Facultad de Ciências Biológicas, 
Pontifícia Universidad Católica de Chile. 

* Egresado de la Facultad de Ciências Básicas y Farma
cêuticas, Universidad de Chile. 

Ha sido demostrado que Ias porinas, proteínas de 
la membrana más externa de bactérias gram-rfegativas, 
forman poros de permeabilidad inespecífica para molécu
las de hasta 600-700 daltons. Esta misma proteínas, son 
capaces de formar canales transmembranesos en bicapas li 
pídicas sintéticas. Esta última característica, es aná
loga a la de los antibióticos peptídicos tales como ala-
methicin, suzukacilin y trichotoxin. Los antibióticos 
peptídicos como resultado de esta actividad disruptora 
de membrana son capaces de lisar glóbulos rojos y leuco-
citos. 

Nosotros hemos estudiado la posible actividad he-
molítica de porinas de S. typhi Ty 2. 

Las porinas han sido obtenidas de S. typhi utili
zando técnica^ de centrifugación diferencial para la ob-
tención de pared celular. Estos últimos han sido trata
dos con Triton x-100 y SDS. Finalmente, Ias proteínas 
se obtienen puras desde una columna de Sephadex G 100-
150. La pureza de Ias preparaciones es confirmada con 
geles de poliacrilamida-SDS. 

Hemos observado lisis de glóbulos rojos y leucoci 
tos aún con concentraciones nanomolares de porinas. Esta 
lisis tiene una gran dependência de la temperatura a la 
cual se incuban los eritrocitos. 

Pensamos que este efecto lítico de porinas podría 
explicar aspectos de la patogenicidad de algunas bacté
rias. 
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UULT1V0 EXPERIMENTAL DE BRIOZOOS: UNA HERRAMIENTA PARA 
EVALUAR TEORIAS DE HISTORIA DE VIDA EN ANIMALES COLC-
NIALES. (Experimental rearing of bryozoans: a tool to 
test applicability of life-history theory to colonial 
animals). Cancino, J. Unidad de Ecologia Marina, De
partamento de Biologia Ambiental y de Poblaciones, Fa
cultad de Ciências Biológicas, Pontifícia Universidad 
Católica de Chile. 

Los briozoos marinos son coloniales: numerosas es
pécies son hermafroditas y polimórficas con zooides o 
módulos especializados para funciones de captura de 
alimento, de reproducción sexual o de defensa. A tra
vés dei contaje de módulos de Ias distintas categorias 
es posible obtener una idea aproximada de la forma en 
que Ias colônias invierten energia en Ias diferentes 
funciones, permitiendo evaluar la aplicabilidad de teo
rias de historia de vida a animales coloniales (ej. in
version en soma v/s reproducción sexual, y en machos 
v/s hembras). 

Larvas de Celleporella hyalina fueron obtenidas en 
el laboratório, inducidas a asentarse en discos Petri y 
cultivadas en el terreno en Gales dei Norte, U.K. La 
circulaciõn de agua fue reducida experimentalmente aire 
dedor de algunas colônias mientras que otras fueron man_ 
tenidas como control. Las colônias experimentales al-
canzaron un tamaíio menor y produjeron proporcionalmente 
menos zooides sexuales y una mayor proporción de machos 
que colônias control. Crecimiento colonial y reproduc
ción sexual ocurrieron simultaneamente. Algunos de es
tos resultados eran esperables mientras que otros no 
son explicables por teorias existentes. 

Una combinaciõn de cultivo experimental en el terre
no con obtención de larvas, asentamiento y observación 
en el laboratório, como la utilizada en el presente es
túdio, podría ser aplicada a otras espécies aontribuyen 
do al conocimiento de la historia de vida de animales 
coloniales. 

HACIA LA LDENTIFICACION DE LA PROTFINA ^STRUC
TURAL CODIFICADA POR EL CISTRON I DEL BACTERIO 
FADO PM2. (Identifying ths structural orotein 
coded by cistron I of the bacterioohage P M 2 ) . 
Canelo E. y Ro.jas C. Depto. de Biologia, Fac. 
de Ciências Báeicas y Farmacêuticas y Depto. 
de Bioquímica, Fac. de Medicina D.C.M.N., U. 
ds Chile. 

Dos tipos de experimentos realizados en 
nuestro laboratório con mutantes termosensi-
blss (ts) dei bacteriófago P M 2 , permiten re
lacionar el cistron I con las proteínas de la 
estructura de la partícula vlrál. 

Debido a que una mutación ts lnvolucra el 
cambio de un aminoácido en el oroducto del gen 
mutado y a que se ha demostrado en vários ca
sos que esto puede llevar a un cambio de carga 
neta de la proteína, nos propusimos anallzar 
Ias proteínas de 6 mutantes ts dei cistron I 
en condiciones electroforétlcas que permiten 
la separación por carga. 

Las proteínas dei fago silvestre semlpu-
riflcadõ se solubilizan con SDS al líf y se so-
meten a electroforesls en gel de pollacrilami-
da al 7.5SÍ en Dresencia de 8.9 M urea y de 2% 
de NP-40. Mediante tlnción con Azul de Cooma-
ssie se observan 2 bandas de proteína que, en 
electroforesls en segunda dimension en oresen-
cia de SDS, se identifican como Ias oroteínas 
I y II (P.M. 43.000 y 2 7.000 respectivamente). 
Si el análisis electroforético de Ias proteí
nas de los 6 mutantes muestra diferencias en 
la movilidad de alguna de ellas, quedaria 
identificada la proteína codificada por el 
cistron I. 

Proyecto financiado por el D.D.I., U. de Chile 

EFECTO DE cGMP SOBRE LA ACTIVIDAD RNA POLIMERASA DE NÚ
CLEOS DE HIGADO FETAL Y EN PREPARACIONES PURIFICADAS DE 
LA ENZIMA (Effect of cGMP on RNA polymerase n activi
ties 1n fetal calf Hver nuclei and 1n purified enzyme 
preparations). Cartas P. y Conqote L.F. McG1l University 
Royal Victoria Hospital, DepartmenFõf Medicine, and 
INTA, Universidad de Chile.Division Ciências Bislcas. 

Durante un estúdio realizado sobre el rol de nucleo
tides cíclicos sobre las actlvldades RNA pollmerasa de 
núcleos de higado fetal de ternero se observa que cGMP 
aumentaba la actividad de Ias pollmerasas a baja fuer-
za 1fln1ca en la presencia de 1Ón Mg**, condiciones que 
son apropladas para la medida de la pollmerasa I y III. 
S1n embargo, un anll1s1s mas exhaustive de Ias condlcfb 
nes de trabajo 1nd1cS que la estlmuladín dependi ente 
de cGMP fue sensible a bajas concentraciones de«c-aman1_ 
tina, Indicando un efecto sobre la actividad RNA poll
merasa II. 

El efecto de este nucleôtldo fue observado en condi
ciones de baja fuerza 16n1ca a concentraciones de 1 a 
10 nm. Para realizar este estúdio los núcleos fueron 
alslados por el método de TRITON X-100 y luego fueron 
Incubados 10 minutos con nucle6t1dos cfcllcos. Poste
riormente fue agregada una mezcla de nucleótldos tr1fos_ 
forados con 3h- UTP y la rad1oact1v1dad Incorporada fue 
medida luego de predp1tac16n con TCA y lavados poste
riores con este ácido. Los resultados Indican la posJ_ 
ble existência de una actividad RNA pollmerasa depen-
dlente de nucleitidos cfcllcos en los núcleos de higa
do fetal que no ha sido descrita en otros sistemas. El 
mecanismo Intimo de esta reacdón es difícil de defi
nir pero estúdios realizados con preparaclones de enzi
mas purificadas provenientes de otros tejldos de terne 
ro 1nd1caron una pequena pero significativa estlmula
d í n de una actividad protein qulnasa asodada con Ias 
preparadones de enzima purificada. Estos resultados pp_ 
drfan Indicar que cGMP actúa sobre una actividad qulna
sa asodada a la pollmerasa en estos tejldos. 

EFECTO EOSINOPENICO DE LAS CATECOLAMINAS.(Eosinopenic 
Effect of Catecholamines) Cartes-Witto.R. Depto. Morfo-
logfa Experimental, Facultad de Medicina, U. de Chile. 
(Patrocinio: A.N. Tchernitchin). 

Investigaciones anteriores ponen en evidencia una 
disminución de eosinófilos circulantes después de ad
ministración de adrenalina; responsables de esto serfan 
los receptores B adrenérgicos. 

La Bilbiografía reciente muestra que los eosinófilos 
poseen receptores de catecolaminas, lo cual sugiere 
la posibilidad que ellas pueden inducir eosinopenia en 
forma directa e independiente de los glucocorticoides. 

Para probar esta posibilidad se utilizaron dos gru
pos de ratas: normales y adrenalectomizados en Ias 
cuales se controlo el N° de eosinófilos sin inyectar 
suero: con suero y con Epinefrina (0.1 ml); a la hora, 
6 horas y 24 horas. 

Los resultados estadfsticos fueron los siguientes:' 

a) La eosinopenia inducida en animales normales y adre 
nalectomizados es significativa estadfsticamente a 
Ias 6 horas y también a Ias 24 horas. 

b) No hay diferencia estadfsticamente significativa eji 
tre los efectos dei suero entre normales y adrena
lectomizados. 

c) Entre normales y operados, ambos con Epinefrina no 
hay diferencia estadfsticamente significativa. 

Proyecto B-14938435 U de Chile 
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ESTÚDIOS CINÉTICOS DF. LA PIRUVATO OUINASA DE 
MUSCULO DE CONCHOLFPAS CONCHOLEPAS ACTIVADA 

POR FRUCTOSA DISFOSTATO, (Kinetic studies of 
fructose diphosphate activated pyruvate kinase 
from muscle of Concho1epas concholepas). 
Carvajal, N. ; Gonzalez f R. y Morán, A. Depto. 
Biologia Molecular, Facultad de Ciências B io 15_ 
gicas y de Recursos Naturales. Universidad de 
Concepc ion. 

La piruvato quinasa del músculo de Concho1e 
pas concho1epas (Loco de Mar) presenta una coo 
peratividad positiva para el fosfoenolpiruvato 
y es activada por la fructosa difosfato (FDP). 
En presencia del activador, la enzima muestra. 
una cinética hiperbólica del tipo Michaelis-
r^enten y su actividad no es afectada por la f e_ 
nilalanina o la alanina, que son potentes inh^ 
bidores de la enzima no activada. 

En este trabajo hemos estudiado las car act e_ 
rísticas cinéticas de la enzima activada por 
la FDP. Los resultados obtenidos concuerdan 
con un mecanismo secuencial al azar y en el se 
destacan la formacion de complejos "sin sal i-
da" E-ADP-ADP E-ATP-ATP, EADP-ATP y E-PEP-ATP. 

PRODUCCION CHALONICA Y POBLACIONES GERMINALES. 
(Chalone production and germinal populations). 
Castellón, E., Arenas, y Bustos-Obregón, E. Depar 
tamento de Biologia Celular y Genética. Facultad de 
Medicina, Division Ciências Médicas Norte, Universi
dad de Chile. 

Trabajos prévios en nuestro laboratório, permitie 
ron establecer una correlación entre la producción -
de chalona espermatogonial Gl, la edad y la apari-
ción de células más diferenciadas, tales como los 
espermatocitos, en el testículo de rata prepuber. 

En el presente trabajo se ensayó la actividad in-
hibitoria "in vitro" de distintas fracciones celula
res, aisladas de testículo de rata adulta,sobre túbu 
los seminiferos de rata irradiada. Para aislar las -
distintas fracciones celulares se utilizo una d'iges 
tión combinada con colagenasa y tripsina y una poste 
rior filtración en mallas de distinto tamano de 
poro. 

Se obtuvieron tres fracciones: la primera, rica 
en células de Sertoli, no presentó actividad,confir-
mándose el origen nétamente germinal de la chalona. 
Una segunda fracción, rica en espermatogonias y 
espermatocitos, presentó una fracción de inhibición 
(FI| de 49%, y una tercera fracción, rica en espermá 
tidas redondas, presentó una FI de 46%. Esto indica 
que la producción de este inhibidor se mantiene 
a lo largo de la aspermatogenesis, por lo menos 
hasta este último tipo celular. 

(Financiado por D.D.I. Proyecto B1464/8325). 

RADIOAUTOGRAFIA DE DEXAMETASONA EN BAZO Y GÂNGLIO LINFA 
TICO DE CONEJO (Radioautography of dexamethasone in 
rabbit spleen and lymph nodes). CastrillÓn,M.A.,Rodrf -
guez,A.,y Tchernitchin, A.N. Lab. Endocrinol. Exp.Depto 
Morfologia, Facultad de Medicina, U. de Chile. 

Trabajos bioquímicos han demostrado la existência 
de receptores de glucocorticoides en tejido linfoide.pe 
ro no existe información sobre cuales son los tipos ce
lulares que contienen dichos receptores. 

El presente trabajo describe las 1ocalizaciones de 
^H-Dexametasona (administrada en vivo) en gânglio y ba-
zo de conejo con técnica radioautogrãfica seca para isó 
topo difusible. 

Rad.ioautogramas de gânglio y bazo de animales trata
dos, mostraron una intensa concentración nuclear dei 
isõtopo en Ias siguientes células: fibroblastos,células 
reticulares, plasmocitos, endotelio y musculatura lisa 
de las arteriolas trabecular y central en bazo.Células 
endoteliales de los senos venosos de la pulpa roja.Las 
siguientes células presentaban escasa concentración nu
clear: linfocitos, macrófagos, linfoblastos,plasmoblas-
tos, endotelio y musculatura lisa de arteriolas medula-
res en gânglio, células endoteliales de vénulas postca-
pilares de la corteza profunda en gânglio, y endotelio 
de los senos linfáticos. En eosinófilos se observa mode 
rada radioactividad en citoplasma y ocasionalmente en 
la superficie nuclear. 

Nuestros resultados mostraron la mayor concentra -
ción de radioactividad en células reticulares y en plas^ 
mocitos, sugiriendo la acción directa de la hormona en 
estos tipos celulares y no en linfocitos. Es probable 
que la acción de los glucocorticoides sobre linfocitos 
pueda ser indirecta, via receptor citosólico-nuclear 
de otros tipos celulares. 

Proyecto B-1493 - 8325 U. de Chile. 

RECONSTITUCION EN BICAPAS PLANAS DE FOSFOLIPIDOS,DE UN 
CANAL DE 1C1", DEPENDIENTE DE Ca + 2, DE SARCOLEMA DE MUSCU
LO LISO DE INTESTINO DE CONEJO. (Reconstitution in pla
nar phospholipid bilayers of a Ca + 2 dependent K + channel 
from rabbit intestinal smooth muscle sarcolemma). 
CECCHI, X. y WOLFF, D. Departamento de Biologia, Facul
tad de Ciências Básicas y Farmacêuticas, Universidad de 
Chile. 

La fusion de vesículas de sarcolema da músculo liso de 
conejo con bicapas planas de fosfolipidos induce la apa-
ricion de canales iónicos. 
La conductancia de cada canal fluctúa entíe dos esta

dos (cerrado abierto) y la fracción del tiempo que el 
canal está en alguno de estos estados es función de la 
diferencia de potencial eléctrico a través de la bicapa 
y de la concentración de Ca +2 e n e i medio salino. 

Cuando la concentración de Ca +2 es 1 mM y la diferen
cia de potencial se mantiene fija en -10 mV (voltaje re
ferido al lado en que se agregan Ias vesículas, eis), la 
fracción del tiempo que el canal permanece abierto (f(V)) 
es cercana a 1. Al disminuir la concentración de Ca +2 
la curva f(V) vs voltaje se desplaza hacia los potencia-
les más positivos. Este efecto se revierte al aumentar 
la concentración de Ca +2, 
El canal es fuertemente selectivo al K e impermeable 

al Cl~. La conductancia dei canal abierto es de 292 pS 
en KCl 100 mM. La adiciõn de TEA 3 mM al lado trans 
produce la completa abolición de la conductancia, inde-
pendiente dei potencial. El ión Cs + agregado al lado 
trans inhibe la conductancia de manera dependiente dei 
potencial. 

Un canal con características semejantes a estas ha si
do recientemente encontrado en una preparación de célu
las aisladas de músculo liso de estômago de rana y proba 
blemente está relacionado con la actividad repetitiva de 
este tipo de músculo. 

Proyecto 308 F.N.I., Proyecto B 1224-8333 D.D.I., Uni
versidad de Chile. 
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FLUIDEZ LIPIDICA EN MEMBRANAS DE ERITRDCITOS HUMANOS ES-
FEROCITrcOS. (Lipid fluidity in membranes of human 
spherocytic erythrocytes.). 
Celedón, G., Herrera, V., Sotomayor, C P . . Departamento 
de Fisiologia Normal y Patológica, Facultad de Medicina, 
Universidad de Valparaiso, Departamento de Fisiologia y 
Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile e 
Instituto de Química, Universidad Católica de Valparaiso. 
(Patrocínio: C. Behn). 

El esqueleto prottico del eritrocito humano controla 
ria la movilidad de los componentes de la membrana celu
lar. En eritrocitos esferocíticos, con esqueleto protei 
co defectuoso, la velocidad de difusión lateral de pro
teínas intrínsecas es 50 veces mayor que en glóbulos ro
jos normales ÇSheetz, M.P. et al. Nature 285:510,1980). 
En el presente trabajo se mide la relación de intensida-
des de fluorescencia excfmero/monómero (I1 / I ) del pire 
no como expresión directa de la fluidez lipidica (Fornet, 
A. et al. Arch. Biol. Med. Exp. 15: R-124, 1982). 

En glóbulos rojos obtenidos de pacientes con esfero-
citosis hereditaria (n=4) y de controles (n=6) se aislan 
membranas por lisis osmótica que se incuban en presencia 
de 10 jumol'l 1 pireno por 15 hrs. a 4°C. Microagrega-
dos del indicador en la fase acuosa son separados en cel^ 
das de sedimentación acelerada por flujo osmõtico. En 
membranas de glóbulos rojos normales, I' / I tiene un 
valor promedio de 0,36 - 0,05. En membranas de cédulas 
esferocíticas el valor correspondiente alcanza 0,49-0.11. 

Los resultados indican que en la membrana celular 
dei eritrocito humano normal, el esqueleto protêico, a-
parte de controlar la movilidad de proteínas intrínsecas, 
restringe la difusión lateral de lípidos. 

Financian: SDCAI ( U. de Chile ) y DGI ( U.C.V. ) . 

ALCOHGLISMD CRÔNICO EN RATAS. ASPECTOS MDRFOLDGICOS Y 
FUNCIONALES DEL TESTÍCULO (Chronic alcoholism in rats. 
Morphological and functional aspects of the testis). 
Célis, R. Departamentos de Biologia Celular y Genética, 
y de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Divi
sion de Ciências Médicas Norte e INTA, Universidad de 
Chile. 

Existen evidencias del efecto tóxico gonadal en la 
ingesta aguda de alcohol, no así en el consumo filial y 
crônico. Este trabajo presenta las modificaciones morfo 
lógicas en el testículo y alteraciones en la productive 
dad espermática y de testosterona en ratas sometidas a 
ingesta permanente y filial de alcohol (EtOH). 

Cuatro grupos de 7 ratas machos cada una, sexualmen
te maduras. Normal (bebedoras de agua) AG-12 (Bebedoras 
de EtOH 12%v/v (77 gen). AG-25 (bebedoras de EtOH 25% 
V/V (7 gen) y AG-H2Q (bebieron EtOH por 48 generaciones 
y luego H2) por 28 generaciones) se sacrificaron por de 
capitacióh. Testículo derecho se somete a técnica de ru 
tina para M.O. y M.E. En el contralateral se realiza re 
cuento espermâtico por flotación y mediciôn de produc-
ción basal de testosterona y bajo estimulo de HCG, por 
método RIA, en células de Leydig purificadas por método 
de colágenasa. Los animales habitan en condiciones simi 
lares y son alimentadas en forma equivalente con dieta 
isocalórica. 

En ratas AG-12 y AG-H20 no se observan modificacio
nes de significancia estadística. En ratas AG-25 se eyi 
dencia acentuado retardo pondoestatural, modificación 
dei índice gonado somático y dei recuento espermâtico 
en forma significativa. Se evidencian alteraciones a M. 
O., consistentes en desorganización celular, vacuoliza-
cióh de Ias células de Sertoli y disminución de la altu 
ra epitelial. La producción basal de testosterona está 
disminuida en forma significativa, aunque la respuesta 
a gonadotrofina no muestra variaciones. Los resultados 
evidencian una menor productividad espermática, proba-
blemente secundaria a variaciones en testosterona y ac
ción local del EtOH. (DDI # B1464-8325) 

CAPACTERTZACION DE UNA PROTEASA ACIDICA GÁSTRI
CA DE SALMON 0. KETA EN ESTADO JUVENIL. (Charaç 
terization of an acidic gastric protease from 
juvenile salmon O. keta) . Cisternas , E. ; Morga-
do, A. y Ponce, 0. Depto. Biologia Molecular, 
Facultad de Ciências Biológicas y de Recursos 
Naturales. Universidad de Concepción. 

Se ha informado previamente que la mucosa 
gástrica de Alevin, primer estado de desarrollo 
que ocurre en medio dulce acuícola, de la espé
cie anadromica Onchorhynchus keta, presenta una 
actividad proteolitica acidica a pH Optimo 3,0 
que no es activada por halogenuros mono y biva-
lentes. Un estado mas avanzado de esta espécie, 
el juvenil, se desarrolla en un medio dulce 
acuícola con mayor contenido salino, El propôs î  
to del presente estúdio es informar de la carafe 
terizaciõn de una enzima presente en este esta
do e investigar el efecto de halogenuros mono y 
b ivalen t e s. 

La actividad enzimática fue determinada por 
el método de Anson y la proteína por el método 
de Lowry. La purificación se realizo por frac-
cionamiento salino, cromatografía de intercâm
bio iõnico y cromatografía de filtración en gel 

La purifi.caciõn de la enzima, 160 veces, fue 
controlada por electroforesis por gel de polia-
crilamida. Presenta un pH óptimo de 2.9, la he-
moglobina se presenta como su meior sustrato, 
no es activa frente al sustrato sintético para 
pepsina APDT, es inhibida por pepstatín y no 
es activada por halogenuros mono y bivalentes. 

En conclusion, en el estado juvenil de esta 
espécie, la mucosa gástrica presenta una sola 
enzima proteolitica acidica con característi
cas de gastriesina. La pepsina, otra enzima 
proteolitica gástrica presente en otras espé
cies marinas esta ausente en este estado de dj2 
sarrollo. _ 

CARACTERIZACION GENÉTICA Y MOLECULAR DEL PLASMIDO DE 
RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS EN S&bnoVULÍÍa typhi. (Ge
netic and molecular characterization of drug resist
ance plasmid in Salmom&ta typhi) . Cofre, G. , Riguel-
me, C. y Rodriguez, M. Lab. Microbiologia, Depto. Bio 
logía Celular, Fac. Ciências Biológicas, P. Universi
dad Católica de Chile. 

S&tmonzZZa. typhi ha sido estudiado en el último tiem 
po, en relación al problema de resistência a antibiotic 
cos, a partir del descubrimiento de cepas resistentes 
al cloranfenicol, droga de elecciôn en el tratamiento 
de la fiebre tifoidea. En un total de 10.000 cepas 
aisladas en vários anos, procedentes del Hospital de 
Enfermedades Infecciosas, se demostro que el porcenta-
je de cepas multirresistentes es bajo, del órden del 
0.5-0.7%, de estas se seleccionaron 6 para el estúdio 
de sus características moleculares y genéticas que mo-
tivan esta presentación. Ellas fueron investigadas en 
relación al patron de resistência a antibióticos y a 
sales de mercúrio. Se comprobó que las cepas poseian 
resistência simultânea a dos o más antibióticos, sien-
do esta de 250 ug/ml o superior. La resistência al 
cloranfenicol especialmente se pierde facilmente des-
pués dei tratamiento con agentes de curaciõn (anaranja_ 
do de acridina y bromuro de etidio) o por protoplasti-
zación. La totalidad de los marcadores de resistência 
fueron transferidos por conjugación (frecuencia de 
transconjugantes 10"^). Se obtuvo transconjugantes ya 
a los 30 min. de iniciada la conjugación, alcanzãndose 
una frecuencia de transconjugantes de 10"^, a Ias 18 
hrs. Este valor se mantuvo cuando se realizaron expe
rimentos a 22 °C y 37°C y cuando se emplearon diferen
tes cepas receptoras. El contenido G-C dei plasmidio 
711 es 60%, con un peso molecular de 72 md; con 1-3 co_ 
pias y pertenece al grupo de compatibilidad F II y po-
see característica fi~. 
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RELA CI ON ENTRE LA BASE DÉBIL CLOROQUINA Y LI 
SOSOMAS HEPATICOS.(Affinity of chloroquine for 
hepatic lysosomes). Colombo, M.I, y Bertini,F. 
Inst. Histologla y Embriologia, Fac. de Cien-
oias Médicas, U.N.C.,Mendoza, Argentina. 

Se conoce que la cloroquina (CQ) se acumula 
en lisosomas, inhibe la digestion lisosomal y 
'estabiliza" la membrana de esos orgánulos. 

En este trabajo tratamos de establecer la 
naturaleza de la afinidad de esta base con los 
lisosomas.La droga fué medida por fluorometria. 
Se inyectó en ratones albinos (70 ug/g peso) 
que fueron sacrificados 10 o 30 min luego de 
la inyección. Las partículas de 27.000 g_ x 10 
min separadas de homogeneizados de hígado con-
tuvleron el 6 0 % de la CQ del írgano y el 75% 
de actividad arilsulfatasa y se utilizaron de 
rutina para este estúdio. 

Incubando las ML a 37 C, 45% de CQ difundia 
al medio alcanzandose un equilibrio en 1 hr. 
La velocidad de difusión disminuyó grandemente 
a 0 C. La CQ de las ML fué liberada al medio 
solo en un 30-35% por el shock osmótico, la 
sonicación y la digitonina 0,1%, mientras que 
el KC1 0.55 M el buffer bicarbonato-carbonato 
(pH 1 1 , 4 ) , el buffer de acetato (pH 5.0) y el 
TEitón X-100 al 0,1-% liberaron dei 65 al 90%. 

El análisis de las ML en un gradiente de 
sacarosa demostra que la CQ se distribüye 
principalmente a o = 1,16 al igual que la aril
sulfatasa, que marca la presencia de lisosomas. 

Los resultados indican 1) La CQ no es libe
rada de los lisosomas por simple alteracián de 
la permeabilidad de la membrana sino que rê-
quiere la destrucciôn de la misma, elevada 
fuerza iânica o câmbios de pH. 2) La CQ provo
caria alteraciones a la membrana lisosomal que 
afectarían la densidad de equilibrio de esos 
orgánulos llevandola de un valor normal de 
1,21 a 1,16. 

ACTIVIDAD POLI(ADP-RIBOSA) SINTETASA EN LA FRACCIÓN 
CITOPLASMATICA DE TESTÍCULO DE RATA. (Cytoplasmic 
poly(ADP-riboBe) synthetase in rat testis). Concha, 
I.I, y Concha,M.I.- Instituto de Bioquímica, Facul
tad de Ciências, Universidad Austral de Chile. 

Poli(ADP-ribosa) sintetasa es una enzima que 
se encuentra habitualmente en el núcleo de una gran 
variedad de células animales y vegetales. En tes
tículo de rata y de otras espécies, hemos encontrado 
una cantidad apreciable de esta actividad enzimática 
(1.600 pmoles ADP-ribosa/mg proteína) asociada a 
la fracción microsomal-ribosomal (M-R). La enzima 
sintetiza oligómeros de ADP-ribosa de alrededor de 
5 resíduos y es fuertemente inhibida por nicotinami-
da, teofilina, timidina y 3-aminobenzamida. El Km 
aparente de la enzima para el NAD es de 105 uM, di
ferente al valor de la enzima asociada al núcleo 
(220 uM). La actividad de esta enzima en la misma 
fracción celular de hígado, rifíón y cérebro es muy 
baja. 

Una característica fundamental de eBta enzima 
aislada de distintos tejidos es su requerimiento 
de DNA. Contrario a esto, la enzima asociada a la 
fracción M-R de testículo es activa sin la adición 
de DNA al ensayo. Sin embargo, la incorporación 
de NAD es estimulada 2-4 veces por la adición de 
DNA exógeno. 

Estúdios en geles de poliacrilamida en presencia 
de SDS han revelado un aceptor proteico de alto peso 
molecular, sugiriendo la posibilidad de que la enzi
ma se automodifique. 

(Financiado por Proyecto RS-82-1, Dirección de In
vestigación, UACH). 

STRESS E INGESTION DE ALCOHOL EN TRES LINAJES DE RATAS. 
(Stress and alcohol ingestion in three lineages of rats). 
Conejân, R. Facultad de Ciências Biológicas, P. Univer 
sidad Católica de Chile. (Patrocínio: F. Nervi). 

La prueba de tolerância a la glucosa (PTG) mostro 
una disminuciãn que fue mas evidente enellinaje Wistar 
"bebedor" de alcohol "UCh-B", que en el "abstêmio", 
"UCh-a" (puintanilla et al 1982). Esto planteó: a) si 
el linaje Sprague-Dawley hiperreactor al stress (Varie
dad K-V), también con PTG disminuída seria "bebedor" y 
b) si el linaje UCh tendría disminución de PTG unida al 
caracter hiperreactor al stress. En el linaje K-V se 
estudiaron dos sublíneas, con y sin malformación ocular. 
El consumo voluntário de alcohol se determino según mé
todo de Mardones. El stress fue por contenciõn durante 
60 min. y la PTG por via oral con 200 mg/100 g. a dife
rencia de Quintanilla que empleó via i.p. más inmovili-
zaciõn durante la prueba y 100 mg/100 g. Se encontro 
que en comparaciãn con los controles: el linaje K-V re-
sultó "bebedor", no siendo influenciada su respuestà al 
stress o a la PTG por tratamiento con alcohol (excep-
ción de rata K-V con malformación ocular, donde aumento 
la hiperglucemia del stress, p < 0.05). Tanto el lina
je UCh-B como el A resultõ hiperreactor al stress 
(p < 0.02) y con respecto a PTG, estuvo disminuída en 
linaje A (p < 0.005) pero no en el B. 

La relación linaje, PTG alterada e hiperreacciõn al 
stress, no es dependiente de la tendência a consumir al̂  
cohol, puesto que estuvo presente en el linaje UCh-A. 

INC0EP0EACI0N DE AMIN0ACID0S EN FIBRAS MIELI-

NICAS D E GATO. (Aminoacid incorporation in 

axons of the c a t ) . Contreras G., Carrasco 0. y 

Alvarez J• Laboratório de Neurocitologia. 

Departamento de Biologia Celular, Universidad 

Católica de Chile. 

La síntesis de proteínas en axoplasma es 

controvertida porque allí no se ha observado 

ribosomas. Sin embargo, el régimen estaciona-

rio de la neurona tampoco puede explicarse asu 

miendo que el soma es su única fuente de pro

teínas- En el pez dorado observamos incorpo

ración de aminoácidos en el axoplasma de la 

fibra de Mauthner; este estúdio extiende Ias 

observaciones a axones de gato. 

Se inyectó localmente en el ciático y en el 

cordón posterior de la medula espinal 100 uCi 

de leucina, li sina y prolina. Una hora des

pués o al dia siguiente se proceso el tejido 

para estúdio radioautográfico de alta resolu-

ciôn. En todos los casos pudo observarse una 

reacción radioautográfica en el axoplasma que 

tenia una gran latitud. La intensidad de la 

respuestà en el axoplasma era con mucha fre-

cuencia mayor que la observada sobre la mieli-

na y llegaba a ser hasta el 5 6 % de la observa

da sobre el citoplasma glial. Las mitocon-

drias daban cuenta de una pequeüa proporeión 

(4-7%) de la incorporación en el axoplasma. 

Estas observaciones sugieren que en mamífe

ros, al igual que en peces, el axoplasma par

ticipa en la síntesis proteica neuronal. 
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OBTENCION DE ETANOL A PARTIR DE COSETA DE REMOLACHA ME
DIANTE CELULASAS DE HONGOS NATIVOS y Saccharomyces cere-
vlsiae. (Ethanol fermentation of enzlmatlcally hydroly-
zed leached beet cosette using fungal eellulases and S. 
cerevlslae)• Contreras, I., Stelner.J., Musalem.M. y 
Agulrre.A. Departamento de Bioquímica, Facultad de Ciên
cias BSslcas y Farmacêuticas, Universidad de Chile. (Pa
trocínio: C. Gonzalez P.) 

Se estudlí la producdôn de etanol mediante la fer_ 
mentaddn de los azflcares liberados en la h1drfil1s1s en
zimática de coseta agotada de remo1 acha (24% celulosa, 
18% hem1celulosa). 

Se alslaron y caracterlzaron hongos capaces de ere 
cer en celulosa como Onlca fuente de carbono. Se determT 
naron sus activldades celulolftlcas: endo y exoglucana-
sas, e-glucos1dasa y actividad hem1celuloltt1ca en fil
trados de cultivos creddos en medio de sales con papel 
filtro. Trlchoderma harzlanum y Trlchoderma vlrtde mos-
traron las mayores activldades celulolTtlcas. Filtrados 
de cultivos de estas cepas se concentraron por ultraf1l_ 
tradfin y predpltadôn con sulfato de amonlo. Al uti
lizar estas enzimas para h1drol1zar coseta de remolacha 
se obtuvo una sacarlflcadín de 50,6* del material h1-
drollzable liberado como glucosa. 

Se cultlvd Saccharomyces cerevlslae en los azOca 
res produddos en^a hldríllsls de 40 g/l de coseta, õb 
tenléndose 2,9 g/l de etanol a Ias 144 horas de fermen 
tadín. Al realizar la sacarlflcadín y fermentadín en 
forma simultânea se mejorfl el rendlmlento, obteniéndose 
3,7 g/l de etanol, lo que corresponde a un 88% de con
version de la glucosa produclda en etanol. 

Los datos presentados Indican que, usando celula-
sas de hongos nativos y S. cerevlslae, se obtlene eta^ 
nol a partir de coseta de remolacha. 

Financiado por Departamento de Desarrollo de la Investl-
gadfin. Universidad de Chile. Proyecto B-1242-8333. 

PR0P1EDADES ELECTR0FISI0L0GICAS DEL AXON GIGANTE OE D i o p a t r a 

chiliensis Q U A T R E F A G E S , 1865 (POLYCHAETA, A N N E L I D A ) . (Electro

physiological properties of the giant axon of D i o p a t r a chiliensis 

Q u a t r e f a g e s , 1865 (Polychaeta, A n n e l i d a ) . C o r t e z . T. y Q u e v e d o , L.* 

Departamento de Biologia y Tecnologia del Har, Sede Talcahuano, Pontic 

ficia Universidad Católica de Chile. * Departaaento de F i s i o l o g i a , 

Facultad de Ciências y Recursos N a t u r a l e s , Universidad de C o n c e p c i ó n . 

Se utilizo para el presente trabajo la cuerda nerviosa 

de D i o p a t r a c h i l i e n s i s . Este animal Fue obtenido Mediante buceo auto 

nomo a una profundidad de 4 a 6 m e t r o s , en dos estaciones ubicadas 

a los 3 6 ° * 3 * S . , 73»06•K. y 3 6 ° 4 1 ' 1 5 " S . , 73°Q3'30"W enterrados en 

cieno anóxico. 

El axon gigante, ubicado en la cuerda n e r v i o s a , presen 

tó la siguiente caracterización f i s i o l ó g i c a : 

Potencial de membrana = -60 Hilivoltios 

Reobase - 0.995 ± DS 0.188 Volts 

Cronaxia - 0.153 ± DS 0.025 Milisegundos 

Velocidad de condueción - 5.55 t OS 0.05 metros/segundo 

Las curvas de a c o m o d a c i ó n , muestran linealidad al g r a 

ficar en Ias ordenadas los índices de acomodación y en Ias abeisas 

Ias constantes de tiempo a"e Ias corrientes de ascenso e x p o n e n c i a l . 

El estúdio de la acción de neurofármacos sobre el axon 

g i g a n t e , nos mostro gue la Tetrodotoxina 10 8 M, la procaina 5% y el 

reemplazo de NaCl por cloruro de colina en una solución ringer, blo

que a la condueción del axón. La 4-a»inopiridina 100 *H produce un 

aumento en la duración dei potencial de a c c i ó n . 

Se concluye que Ias propiedades electrofisiológicas 

dei axón gigante de O i o p a t r a chiliensis son similares a Ias de otros 

axones de invertebrados y que la gênesis de la fase de ascenso y d e s 

censo dei potencial de ac c i ó n , son dependientes de Na y K , 

El trabajo p r e s e n t a un modelo biológico adecuado para 

estúdios n e u r o f i s i o l ó g i c o s , por su gran e s t a b i l i d a d , abundância y 

fácil manejo e x p e r i m e n t a l . 

ATPasas DNA-dependientes de Alteroroonas espe'jiana BAL-3L 
(DNA-dependent ATPases from Mtercroonas espe~|ianaBAL-31) 
CotorSs.M., Vicufia,R. y Yudelevich,A. laboratório de Bio 
química, Pontificia TJniversirM Católica de Chile. 

La hidrôlisis enzimática de ATP, dependiente de la 
presencia de DNA* es un fenômeno asociado a numerosas 
reacciones enzimaticas en las que participa el DNA, ta -
les como replicacióh y reconibinación. Hemos detectado 
la presencia de este tipo de proteínas en la bacteria ma 
rina Altercmonas espejiana BAL-31. Henos aislado cuatro 
ATPasas DNA-dependientes, las que han sido denendnadas 
I, XI, III y IV. Estas formas enzimâticas pueden sepa -
rarse entre ellas y de otras ATPasas que no requieren 
DNA caio cofactor, por cromatografía en DEAE celulosa, 
DNA celulosa y fosfocelulosa. 

Estas enzimas muestran algunas similitudes: 1) DNA 
de una hebra es preferido con respecto a DNA de doble he 
bra, sea este lineal o sobreenrollado; 2) dATP es hidro 
lizado con una eficiência seme jante a ATP, no así los de 
mãs XTPs, los que son hidrolizados a una velocidad mucho 
menor; 3) Todas son inhibidas por N-etilmaleimida (20 
mM) y ninguna es afectada por novobiocina (hasta 100 ug/ 
ml); 4) Ninguna tiene asociada actividad nucleásica 
ATP-dependiente. 

Las cuatro enzimas exhiben también propiedades que 
permiten diferenciarlas: 1) A una concentración de NaCl 
igual a 100 mM, Ias formas II y III se activan un 30% y 
20% respectivamente, mientras que la forma I solo retie-
ne un 45% de la actividad original. A su vez, IV no es 
afectada pot NaCl a esta+concentración; 2) Ias concen
traciones ôptimas de M3 2 en los ensayos de I, II, III y 
IV, son 2, 20, 5 y 2-10 roM, respectivamente; otros meta-
les.bivalentes pueden reemplazar al Mg 2 , especialmente 
Mn 2 . 

Financiado por proyectos DIUC. 

ODONTOBLASTO HUMANO: ORGANIZACION MORFOLOGICA EN EL ES 
TADO SECRETOR. (Human Odontoblast: Morphologic OrganT 
zation in the recognized Secretory Stage). 
COUVE, E., RUIZ, M.E. y VARGAS, F.. Departamento de 
Biologia, CStedra de Biologia Celular, Universidad de 
Valparaiso. 

En la XXV Reunion Anual de Sociedad Biologia de Clú 
le, se entrego el avance alcanzado en el conocimiento 
de la organizacion MorfolSgica del Odontoblasto (OD) hu 
mano adulto, estado referido a ODs de region coronaria 
de premolares. 

El presente trabajo resume los estúdios biocelula-
res realizados en 0D humano en actividad secretora, pre 
sente en la region radicular de premolares de pacien -
tes jôvenes ( 9 - 1 2 anos). 

El estado secretor de OD humano se muestra como una 
célula columnar altamente polarizada y de mayor volumen 
que el OD en estado adulto. 

La localizacidn de organelos celulares permite de
terminar 5 regiones a nivel dei cuerpo celular; desde 
la porciôn distai encontramos: 
- Region Intranuclear: Muy reducida, de escasos organe

los. 
- Region Nuclear: Núcleo de cromatina laxa, y nucleolos 
prominentes de marcada actividadi 

- Region de R.E.R. Supranuclear: Retículo endoplãsmico 
rugoso abundante y mitocondrias. 

- Region Golgiana: Localiza al Sistema de Golgi (dictio 
somas de aprox. 5 cisternas paralelas). Cara trans 
(madura) mirando al centro de la célula. 

- Region de R.E.R. Apical: Retículo endoplãsmico y abun 
dantes mitocondrias. 

La diferenciacidn de OD humano compromete câmbios 
citomorfoldgicos, por lo que se estudian componentes l i 
sosomales(citoquímica), posibles de relacionar con reor-
denamientos de la organizaciôn citoplasmâtica. 
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LOCALIZACION INMUNOCITOQUIMICA DE MIOSINA EN CÉLU
LAS SECRETOKAS DE HC1. (Immunocytochemical locali
zation of myosin in HC1 secretory cells). 
M. Dabiké v cols. Dpto. Biologia, Fac. Ciências Bá
sicas y Farm., U. de Chile - Dpto. Biologia Celular, 
P. Universidad Católica de Chile. 

Las células secretoras de HC1 poseen un sistema 
de proteínas citoesqueléticas al cual se le ha atrd 
buido un rol en la reorganización de membranas que 
ocurre durante el ciclo secretor. Este sistema in-
cluye microfilamentos de actina, filamentos interme_ 
dios, filamina y miosina. Se ha demostrado la pre
sencia de microfilamentos en relación can el polo a 
picai de células oxínticas los que se redistribuyen 
durante el proceso de secreción. La filamina se ha" 
ubicado, inmunocitoquímicamente, también en la re
gion del polo secretor, hecho relevante ya que act_i 
na y filamina constituyen geles que regulan Ias in-
teracciones actina-miosina responsables de la motí-
lidad celular. Para establecer la participación de 
actomiosina y proteínas asociadas en los câmbios de 
forma dei polo secretor, se requiere conocer la lo-
calización precisa de la miosina y sus interrelacio_ 
nes con los otros elementos del gel cortical. 

Se describe la obtención y caracterización de un 
anticuerpo antimiosina y su aplicación en la loca-
lización de miosina en células oxínticas de anfíbio 
usando técnicas intnunocit oquzmicas. 

Se demuestra la presencia de miosina en el borde 
apical de la célula asociada a la cara citoplásmica 
de la membrana plasmatics luminal. La asociación de 
actina, filamina y miosina en esta region particular 
de la célula, apoya la idea que la translocación de 
membranas que acompana al ciclo secretor de Ias cé
lulas oxínticas, estaria mediada por un complejo ac
tomiosina anclado en el casquete de filamentos in
termédios que rodea la zona de la célula sujeta a 
cambias cíclicos de forma. 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL ASCORBATO EN LA REDUC-
CION DEL NBT. 
(Ascorbdte action mechanism on NBT reduction) 
Dfe Greqori, I. y O'Reilly, S. Laboratório de 
Bioquímica, Instituto de Química, Facultad de 
Ciências Básicas y Matemáticas, Universidad Ca 
tólica de Valparaiso. (Patrocina: R. Gonzalez) 

El azul de nitrotetrazolio (NBT) es un compues 
to que se utiliza en la detección y cuantifica_ 
ción de alqunas enzimas de oxido reducción. El 
ascorbato, reductor ampliamente distribuido en 
sistemas vivos, se ha descrito como interferen 
cia en reacciones que utilizan el NBT. Para es 
clarecer esta acción se ha estudiado el meca
nismo de reducción dei ascorbato sobre el NBT. 
La cinética de la reducción y la acción de que 
lantes indicarían que se trata de una reacción 
a través de intermediários. Se estudian tres 
posibles mecanismos de reducción: via radical 
superóxido, via radical semidehidroascórbico y 
por iones, los cuales al ser reducidos por el 
ascorbato reducirían a su vez el NBT. 
Los resultados obtenidos eliminan Ias dos pri-
meras posibilidades. P a r a 2 f e s t u d i a.r el tercer 
mecanismo, se utiliza Fe y Fe , ya que am
bos aumentan independientemente, en un medio 
aeróbico, la reducción dei NBT por ascorbato. 
En ausência de ox|geno se observa que tanto 
ascorbato como Fe reducen al NBT, en forma 
dependiente de sus concentraciones. La presen 
cia de quelante disminuxe este efecto. La re
ducción dei NBT por Fe presenta una cinética 
lineal, a diferencia de la reducción por ascor 
bato que no lo es. 

De acuerdo a estos resultados y a un análisis 
de los potenciales de óxido-reducción se con
firma el mecanismo propuesto. 

ACCIÓN DE LH-RH A NIVEL OVARICO EN LA RATA HIPOFISECTO-
MIZADA, (LH-RH actions upon the ovary in hypophysectomi-
zed rats). De la Lastra, M.- Laboratório de Endocrinolo-
gía. Departamento diencías Fisiológicas, Facultad de 
Ciências Biológicas, Pontifícia Universidad Católica de 
Chile. 

La presente investigacíón tiene por objeto estudtar 
efectos agudos de LH-RH sobre la ovulación inducida con 
Hormona Luteinizante (LH) en la rata hípofisectomizada 
en el proestro. 

Ratas adultas con ciclos regulares de *t días fueron 
hipofisectomizadas por vía parafaríngea en la manana dei 
proestro. Entre Ias 1^:00-15:00 h fueron inyectadas por 
vía endovenosa, bajo anestesia etérea, con LH-RH sinté
tico (50-100 õ 300ng/rata) o soluciõn salina seguida 2-3 
minutos después por una dosis de LH (NIH-bovino) de 0,5 
ó 1,0 ug/100g. 20-2U horas después se autopsió a los an_i_ 
males y se ejecutõ en ellos los siguientes procedtmien-
tos: 1 ) Verífícación de la hípofisectomía por inspecciÓn 
directa de la silla turca, excluyendo los animales que 
mostraban restos de hípófisís. 2) Comprobación dei fro-
tis vaginal para excluir Ias ratas que no presentaban 
aspecto típico de estro. 3) Recolección de sangre aórti-
ca para medir por RIA concentraciones de Estradiol ( E 2 ) , 
Progesterona (P) y Prolactina (PRL) en suero. k) Disec-
ción y perfusion de oviductos para recuento de ovocítos. 

En otras ratas hipofisectomizadas en la mafiana dei 
proestro e inyectadas a las )k:00 h con 300ng LH-RH, se
guida de 1,0ug de LH/100g, se canuló la vena ováríca, 
previa heparinización, y se recolectó sangre por espacio 
de 30 min a Ias 16:00 ó 18:00 h para medir concentración 
de E2 y P. Una muestra de sangre aórtica se usó para me
dir PRL. 

Se observo una significativa ínhibíción de la ovu
lación en Ias ratas que recibíeron 100 ó 300ng de LH-RH. 

Investigaciôn financiada por DIUC Proyecto 69/82 y Fun-
dación Rockefeller Proyecto RF 83016. 

SIGNIFICADO DF, LAS CONSTANTES DE AFINIDAD OBTE-
NTDAS EN ESTÚDIOS DE TRANSPORTE. (Affinity 
constants measured in transport experiments). 
Deves.ft. y Krunka.R.M. Depto. de Fisiologia y 
Biofísica, Facultad de Medicina, U. de Chile 
y Agriculture Research Institute, Canada. 

La elucidación de mecanismos de transporte 
requiei'e estudiar, entre otras cosas, las ca
racterísticas del proceso de asociación y diso-
ciacion entre el soluto y el transportador en 
ambas superficies de la membrana. 

Debido a que las constantes de afinidad obte-
nidas de la medieión de flujos no repre sentan 
constantes de equilibrio, sino que son función 
además de la velocidad de translocacion.se ha 
sugerido que sólo la determinación directa dei 
ligamen entregaria información confiable sobre 
la afinidad. 

En este traoajo se demuestra mediante un es
túdio teórico dei "transportador clãsico" que: 
(1) la constante de afinidad obtenida de expe
rimentos de ligamen no es una constante de di-
sociaciõn sj.mple; (2) 1 as constantes de afini
dad obtenidas de la medición de flujos o liga
men son idênticas si se mantiene la misma dis-
tribuciõn de solutos; (3) experimentos de liga
men en el e*quilibrio no pueden revelar asime-
tría cuando el transportador existe en 2 con-
formaciones diferentes (externa e interna) y 
(4) Ias discrepancias encontradas entre Ias 
afinidades determinadas por ambos métodos deben 
explicarse en términos de modificaciones produ-
cidas en la estructura dei transportador o dei 
ambiente en que se encuentra, y no sobre la 
base de una contribuciÓn diferencial de Ias ve
locidades de translocación en cada caso. 

Financiado por Proyecto B 1540-8325 DDI 
(U. de Chile). 

http://translocacion.se
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DETERMINACIOII DE COMPLSJOS INtrUNES CIRCULANTES (CIC) 
PRECIPITADOS POR PEG Y SU CORRELACIÓN CON NIVELES 
SERICOS DE U-ACETIL- B -DE-GLUCOSAIIIIIIDASA (NAG). 
Correlation Between PEG Precipitation of Serum 
Immune Complex and Serum NAG, 

Diaz, H. 1; Chahuan, M- 2; Corradi, L. 2; Ramirez, J « 2 ; 
Andreis, M. 1.- Laboratório de Inmunología* Facultad 
de IIedicina.Divisi6n Sur. U. de Chile»* 
Servicio de Medicina Hospital Paula Jaraquemada. 2 

— Elevadas tasas de CIC han sido responsabilizadas 
de la genesis de una variedad de patologias.La pre
sencia de estos Complejos solubles inducen modifica 
ciones en la biologia del Polimorfonuclear, las cuia 
les se traducen, entre otras,en la liberaciin de en 
zimos lisosomales durante su fagocitosis.La determi 
nación de ellos puede constituir una medida indirec 
ta de la presencia de CIC. Basadoc en lo anterior^* 
hemos medido los niveles séricos de CIC precipita
dos por PEG y de NAG en indivíduos normales, en pa
cientes portadores de patologias autoincmnes:LES,AR 
y CUT y en pacientes con TBC como enfernedad infec
ciosa, susceptibles de diagnóstico y terapêutica -
controlable. En este filtimo grupo, se consideraron 
muestras consecutivas correspondientes al momento -
dei diagnóstico, durante el tratamiento y luego de 
finalizar este» Los resultados revelan una eleva 
ción significativa (p < 0.001 para CIC y p < 0.001 
para NAG) en los valores de los grupos de pacientes 
comparados con los normales.SI estúdio longitudinal 
de los pacientes con TBC muestran una disminución d» 
significaciÕn estadística de los valores de PEG y m 
menor proporciín para HAG.La comparacián entre NAG y 
PEG y GU relaciÓn con el diacnóstico y evolución de 
Ias patologias consideradas permite concluir que am 
bos parâmetros se correlacionar, con la situación — 
clínica y ofrecen diferencias entre si» Estas dife
rencias estarían relacionadas con la medición de ae 
pectos distintos o diferente sensibilidad. 

IHDUCCION DF FLUJOS ESPECÍFICOS D F SÓDIO FN 
CLONOS DE S.N.C. DE PATA ADULTA . (Specific so
dium influx Induction in adult rat CNS clonal 
1 ines) . Pfaz, M. A., Dr. C aviedes, P.. Labora
tório de Cultivo de Tejidos, Departamento de FJ_ 
s i o I op ía y Biofísica, Facultad de Medicina, Unj_ 
vers (dad de Chile. 

Se presentarán los resultados obtenidos en la 
detección de canales de sodto de activación rá
pida, mediante Sódio -22, estimulados por vera
tridina e ínhibidos por tetrodotoxina (TTX), en 
un clono derivado de corteza cerebelosa de rata 
Fisher 3 M adulta. El método utilizado es mo
dif Icación dei descrito por fatterall y Cols. 
( P . N . A . S . - 7 0 . 3 7 5 6 - Í 3 , 1 ^ 7 3 ) . Consiste en incu
bar Ias células en presencia de Na y, Ouabaí-
na (control), Ouab.-Vera (activación de un flu
jo específico), y Ouab.-Vera - TTX (inhíbición 
específica). Los experimentos se realizaron en 
triplicado. Las células diferenciadas en 2% 
DM SO durante 10 días muestran una estímulación 
dei flujo específico de 2.5 veces, la cual es 
ínhlbída a niveles basales con TTX, las no di
ferenciadas no muestran una estímulación síq-
nificatlva dei flujo específico. La clnetica 
dei flujo activado por Veratridina muestra un 
efecto máximo a tiempos cortos. Clonos tiroí-
deos en iguales condiciones experI menta 1es no 
evidehcían flujo específico. La curva dosis-
respuesta para TTX muestra un 509" de Inhíbición 
alrededor de 10 M, lo nue concuerda con vai ti
res obtenidos en otras preparacíones experimen
ta les para K 1 / ? . 

Fn conclusion, clonos cerebelosos de. rata a -
dulta mantienen características proplas de cé
lulas excitahles, en propaqacíón continuada, y 
Ias manlfiestan sólo si han experimentado un 
proceso de diferenciacíón índucido en cultivo. 

NUEVA P0BLACI0N DE CUPRIGUANUS (REPTILIA:IGUANIDAE) DE 
LA REGION CENTRO CHILENA. (A new population of Cuprigua-
nus (Reptilia:Iguanidae) from Central Chile. Diaz, N.F. 
v Lamborot, M. Departamento de Ciências Ecológicas. 
Facultad de Ciências Básicas y Farmacêuticas. Universi
dad de Chile. 

Cupriguanus, gênero restringido a Argentina y Chi
le, tiene en nuestro país 3 espécies alopátricas, 2 de 
ellas en áreas geográficas reducidas en la Cordillera 
de la Coata entre 33 y 34° L.Sur. Recientemente hemos 
colectado en el Cajón dei Maipo (El Volcán:33050'L.Sur; 
altitud 1550 m), ejemplares de Cupriguanus con raBgos 
fenotípicos distintos a los de Ias espécies conocidas. 
Se planteó la necesidad de caracterizar la población y 
decidir su estatus taxonómico. 

Se trabajó con 9 adultos y 2 juveniles. Se analiza
ron 25 caracteres cualitativos y 25 morfométricos y se 
comparo esta población con otras, de C.torquatus de 
Ramadilla y C.achalensia de Pampa de Achala. 

Un análisis factorial de correspondências y una 
estimación de distancia morfológica indican que los 
individuos de El Volcán constituyen un grupo indepen-
diente que difiere significativamente de Ias dos espé
cies con que se comparo. El cariotipo de la población 
de El Volcán, obtenido por el método corriente de 
goteo y tinción Giemaa, presents un 2n=36, con 12 
macrocromosomas, metacéntricôs o submetacentrics y 24 
mieroeromosomas. Difiere dei cariotipo de C.torquatus 
(2n=34) en un par de microcromosornas y del de C.achaien-
sis (2n=36) que tiene el primer par de microcromosomas 
mas grande y heteromÓrfico. En los tres casos los 
cromosomas del par 2 tienen una constrieción secundaria 
en el brazo largo. Se concluye que la población de El 
Volcán es una espécie distinta de C.torquatus y C.acha-
lensis. Falta determinar su relación con C.valeriae y 
C.alvaroi, espécies de las que se desconocen los cario-
tipos y de las que se espera redescribir el escaso 
material conocido. 

Financiado por: Proyectos B 955 8344 y N 922 8345 , 
Dpto. Desarrollo de la Investigación, U.de Chile. 

RESPUESTÀ DE UNA O0MUNXDAD FITOPLANCTCtNJICA A UNA NUEVA 
CCNDICI0N AMBIENTAL. (Phytoplanktonic communitary chan
ges to a new environmental conditions). Domínguez, P. 
(1), Carvajal, A. (2), y Parra, O. (3). Secciones de E-
cología (1) y Botânica (2), U. Católica de Valparaiso y 
Depto. de Botânica (3) U. de Concepción. 

A lo largo de una columna de agua se ofrecen va
riadas condiciones ambientales a la comunidad fitoplanc 
tônica que van desde una zona iluminada, con alto conte 
nido de oxigeno a una deficiente de luz y oxigeno. Ba
jo condiciones adversas, el f itoplancton puede presen-
tar o no una actividad potencial que le permitiria ocu
par el espacio ecológico, cuando Ias condiciones ambien 
tales sean favorables. 

El presente trabajo tiene como objetivo valorar 
la respuestà de la comunidad de fitoplancton frente a 
una nueva condicióh ambiental. 

Las muestras provienen de la Laguna Redonda (Con 
cepción), con 18 m de profundidad y déficit de oxigeno 
hipolimnético (Mayo, 1983). Réplicas de Ias muestras 
de terreno fueron incubadas en laboratório, bajo agua, 
con luz natural y aireación permanente. Como estimado-
res de la actividad fueron consideradas Ias variaciones 
de estructura comunitária, de biomasa, de niveles de 
clorofila "a" y grado de producción de oxigeno. 

En terreno se establecieron tres patrones de es
tructura comunitária; Peridinium willei Huitf.- Kass 
concentra el 90% de la biomasa; los niveles de clorofi
la "a" son bajos y la actividad fotosintética refleja 
una gradiente descendente de superficie & fondo. En la
boratório se detecta una respuestà positiva de la comu
nidad (incremento de densidad y biomasa) câmbios de es
tructura comunitária y P. willei se esboza como un rete 
nedor de energia con un rol equivalente al dei zooplanc 
ton. 
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VARIACIÔN CIFCADIANA CE IA CCNCENTRACICN Y CONTENIDO DE 
ADN DEL HIGADO DEL RATON ADULTO INTACTO (Circadian va
riation in the concentration ard content of DNA in the 
liver of intact adult rat). Behave Llanos, J.M. y Epele, 
M.E. Inst, de Embriologla, Biologia e Histologla, Fac. 
Ciências MSdicas, universidad Nacional de La Plata. 

Se determina el contenido y la concentración de ADN en 
el higado del ratfjn adulto intacto arribandose a las si 
guientes conclusiones: 1) El ADN del higado no es cons
tante. Se observa una variaciôn circadiana de su concen 
traciôn (mg/g) y de su contenido (mg/100g). Enconsecuen 
cia el AQJ (concentración o contenido) no puede utilizar 
se como lfnea de base para referir la concentración de 
otros compuestos, tal cual se lo hace con frecuencia des 
de que fue propuesto por Glick. 2) La variaciôn de con
centración es regular, apareciendo el pico alrededor de 
las 20:00 boras, alrededor del comienzo del período de 
actividad (oscuridad) de los animales. (Fig.l). 3) Lava 
riaciõn de contenido es irregular en cuanto a la posicióh 
el pico y amplitud se refiere. El pico puede aparecer al 
comienzo, en el medio o al final del período de activi
dad, mas raramente en el período de reposo en animales 
standarizados. 4) La variaciôn de concentración es pro-
ducida por dos componentes: a) Una variaciôn inversa de 
la concentración de glucôgeno (Fig. 4). b) La coinciden 
cia, no constante dei aumento de los valores absolutos 
de ADN. 5) Desde 1948 se conoce que Ias células de Kup-
fer pueden inmigrar y emigrar del higado en forma de mo 
nocitos (Wilson). Este fenômeno (Fig. 6) puede ser la ba 
se de la variaciôn absoluta dei ADN hepktico. Cuando 
coinciden en el tiempo la variaciôn de contenido y la de 
concentración esta última es amplia (Figs. 2 y 3). Cuan 
dp estan separadas en el tiempo (Fig. 5) la amplitud de 
la variaciôn de concentración es menor. En consecuencia 
el ADN del hígado determinando bioquímicamente no es un 
parâmetro adecuado para valorar su crecimiento. 

THJLHSPOETE MITOCOHDRIAL ES 3HC DE RATAS IRRADIADAS; 
3ITI0 III. (Mitochondrial transport on Irradiated RAT 
CSS, III 3it«). Egafla, E., B—ire i. K.T. & Aooria, M. 
Instituto de Medioina Experimental, Laboratório de 
Heuroqufmioa - Facultad de Kedioina - Universidad de 
Chile. (*) 

En trabajos anteriores nemos oomprobado que la I -
rradiaoión gamma (6°Co) ouerpo total, 1,000 E, produ-
oe disminuoión de oiertoe parâmetros del transporte 
aitooondrial de 3IC, oorrespondientes a sitios I 4 II 
de la oadena respiratória. Estoe indices fueron me
nos afeotadoa ouando el estúdio se efeotuó en RATAS 
de generation aloohólioa ("1.0. rats"). Coao continua 
oión de estos trahajos nos interesó oonooer OOMO se 
afecta EL sitio III EN Iguales oondiolones experiaen-
tales. 

Ratas adultas»/'Y 4 . Hormal, " A . 0 . / 1 2 " , "A.G . / 2 5 " 
Y "A.0.^20" irradiadas ouerpo total ( 6 o0o) 1,000 S 
j saorifioadas próximas a su muerte espontânea ( exa-
AAN olfnioo ) . 1 - 1 . 5 mg de proteína aitooondrial de 
TRES ÁREAS da SICt oortesa cerebral, HLPOTÁLSBO y OE-
REBELO, 3ubstratoai fsrrioianuro da potasio pM/ÂM00T_ 
bato 2aM, Tetrametil-p-fenilendiaaina 0.5aJC/Asoorbato 
2aK, Rotsnona 2aM, Antimioina-A 30uH, 90naoles ADF, 
200naoles da CaCl 2 A 200naolss da HC1. 

Los resultados no deaostraron gran diferenoia en
tres los grupos "A.Q." Y Soraal. Ideais no hubo UN 
efeoto notable de la irradiaoión ooaparando oada gru
po con su RESPEOTITO control no irradiado. Estos ha -
llasgos haoen presumir que sítios I J II SON AÁA sen-
•iblee a la ingestion permanente à filial de EtOH j 
a la Irradiaoión gaaaa-onerpo total que sitio III. 
tíf) Qrant Direooion General Aoadéaioa - Departamento 

de Desarrollo de la Investigaoiôn Froyeoto B 1 0 5 0 - 8 3 4 5 
Orant-Coaodato Coaision Chilena de Energia luolear 
1 9 7 9 - 1 9 8 3 . 

EFECTO DE LA IONTOFORESIS DE KiiíAMICIKA SOBRE EL PO
TENCIAL MICR0F0NIC0 C0CLEAR DE LA RATA. (Effect of 
the iontophoresis of kanamycin upon the cochlear mi
crophonic poter.tial of the rat). Eoheverrfa. E.. 
Gonzalez. L. Depto. Ramos Básicos, Fac. Med., Div. 
Oriente, Univ. de Chile. (Patrocínio 1 P. Macho). 

Para estudiar la acciân tóxica de los aminoglicósi— 
dos deben analizarse etapas tempranas de la toxici -
dad. Con el objeto de analizar la acción aguda de ka 
namicina (KM) sobre la cóclea se estúdio el efecto de 
la iontoforesis en escala media (EM) sobre los poten-
ciales microfónicoe (PMC) de la rata. 

Un preamplificador de corriente continua descrito 
por Atwater, I. (j Physiol1 3 1 4 , 1 9 5 , 8 1) modificado pa
ra corriente constante fue usado para iontoforesis. 
La liberación de KM desde micropipetas fue medida in 
vitro con radioinmunoensayo de KM. Con las corrien — 
tes usadas in vivo (60 nA por 1 0 min.) la concentra — 
ción de KM en EH fue estimada en 3 ug/ml. Ratas 
Sprague Davley fueron anestesiadas y mantenIdas a 3 7 s 

C. Se registro la amplitud de los PMC detectados por 
ur electrodo de plata en ventana redonda en respuesta 
a tonos puros de 1 kHz a 13 kHz y 0 a 36 dB de atenua 
ciín (OdB corresponden a 800 mV max a mir). La micro— 
pipeta de iontoforesis se avanzaba a EM de la vuelta 
basal de la cóclea a través de estrfa vascular. La a— 
parición de potencial endococlear (PS) ir.dicaba pipe
ta en EM. La KM produce una dismiruciÓn progresiva i-
rreversible en la amplitud del PMC que es de 1 0 a 20 
dB para microfónicos generados por estímulos de 8 a 
13 kHz y de 6 a 1 0 dB para PMC de 1 kHz a 5 kHz. El 
PE no se afecta o disminuye muy ligeramente. En con -
elusion, KM produce disminución irreversible de la am 
plitud del PMC, mayor mientras más cercano este el si, 
tio de generación del PMC al lugar de la inyección, y 
este efecto no se acompana de alteraciones del PE. 
(Froyecto B - 1 5 8 8 8 2 1 , Depto. de Desarrollo de la Inves_ 
tigación, Universidad de Chile). 

ULTRAESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE DE Spalacopus cyanus 
CON REFERENCIA A ALGUNAS ANORMALIDADES. (Ultrastructure 
of Spalacopus cyanus spermatozoon with reference to some 
abnormalities. Feito, R., Laboratório Embriología, P. 
Universidad Católica de Chile. 

El estúdio comparativo de la morfología espermática cons 
tituye, en los mamíferos, una herramienta útil para obte 
ner mejores evidencias acerca de la filogenia de diver
sos grupos y proporciona bases importantes para determi
nar el papel de los componentes que regularmente existen 
en los espermatozoides. Con el objeto de obtener una me_ 
jor perspectiva de sus relaciones filogenêticas y por 
Ias particulares características que exhiben los esper
mios de algunos roedores octodõntidos, fue nuestro inte-
rés analizar la morfología y ultraestruetura dei esper-
mio de S_. cyanus. 

Frotis de espermios extraídos de la cola dei epidídimo 
fueron observados en un microscópio con contraste de fa
ses o bien fijados y tenídos para su observaciõn poste
rior. Para el estúdio de la ultraestruetura, testículos 
y epidídimos fueron fijados en glutaraldehído, post-fija 
dos en tetróxido de Osmio e incluídos en Spurr. Cortes 
finos fueron examinados en un microscópio electrónico 
Zeiss EM 109. 

La cabeza dei espermio de S_. cyanus es lanceolada y aplas_ 
tada dorsoventralmente. La cola se inserta centralmente 
en la parte posterior de la cabeza. El acrosoma que cu-
bre Ias caras planas es delgado; en la region apical 
constituye un abultamiento. En algunos espermios se ob_ 
servarun anomalias que comprometen principalmente al 
acrosoma, núcleo y cola. Se discute el significado filo 
genético dei espermatozoide de S_. cyanus. 

Parcialmente financiado por Proyecto DIUC 68/82. 
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ROL DE ALGUNAS SUSTANCIAS DEL PERICARPIO EN LA 
GERMINACION DEL ATRIPLEX REPANDA (Role of some 
pericarpio substances on At r iplex repanda ger
mination) . Fernandez, G.; Johnston, M. y 01i-
vares, A. Facultad de Ciências Agrárias, Vete 
rinarias y Forestales, Universidad de Chile. 

En el gênero Atriplex se senala que una de las caii 
sas de la baja germinación, seria la presencia de sus 
tancias hidrosolubles ubicadas en las brãcteas de los 
frutos. 

En frutos de A. repanda se cuantificõ el content 
do de saponinas y de NaCl. Para determinar sus efec
tos en la germinación se realizaron tests con semillas 
a 25°C y oscuridad, usando extractos de frutos, solu 
clones de saponinas, manitol y NaCl en las concentra
ciones determinadas previamente en los frutos. Para 
analizar el efecto de la oxigenación a diferentes tem 
peraturas, se realizaron test de germinación con semi 
lias con testa intacta y pinchada. El efecto del la
vado de frutos en agua se determino midiendo respira
ción y capacidad germinativa. 

La cuantificacidn de saponinas y de NaCl, revela 
un contenido promedio de 10% de saponinas y de 1% de 
NaCl. El lavado de frutos mejora la germinación en 
proporción al tiempo de lavado y está directamente re 
lacionado a la intensidad respiratória. La germina
ción en los diferentes sustratos muestra diversos gra 
dos de reduccion. En los test de germinación a dife
rentes temperaturas las semillas con testa intacta pre_ 
sentan una inhibición sobre 15° lo que no ocurrfa en 
semillas con testa pinchada. Se discute el problema 
de oxigenacidn y el rol de las substancias detectadas. 

CAKBIOS EE LOS IOVELES DE GLUTATIOH REDUCIDO (OSH), OXI

DADO (GSSG) T DE PARÂMETROS HEMATOLOGICS EN ERITROCITOS 

(E) DE RATAS TRATADAS CON FENXIEIDRAZTiíA (F). (Changes in 

the content of reduced and oxidized glutathione and hema

tologic parameters in rat erythrocytes following phenylhi 

drazine treatment) • Fernandez. K. y Tide la, L. A.. Unidad 

de Bioquímica, Fac. Med. Div. O c c , U. de Chile* 

LOB S fisioltfgicamente expuestos a oxidantee como radi

cal supercxido (02~) y ^ 0 ^ , m a n ' f c i e n e n 8 U integridad con 

mecanismos de defensa antioxidantes, especialmente GSH. 

La administración de F causa oxidación de hemoglobina (Hb) 

peroxidacián de ácidos grasos de membrana y hemolisis de 

E. Debido a que la acción hemolftica de F involucrarla un 

componente lipoperoxidativo (LP) via radioalee libres, se 

estudia el efecto de F sobre los niveles de GSH y GSSG. 

LP medido como Malondialdehído (HPA) y parâmetros hemato-

lÓgicos como hematocrito (Hto), reouento de glóbulos ro

jos (R) y metahemoglobina {Met-Hb). 

Ratas macho tfistar ( 1 5 0 - 2 5 0 g) recibieron dosis diariae 

de 25 mg/kg de F en buffer fosfato salino pH 7»4 s.c- por 

1 a 4 ds, los controles recibieron buffer fosfato salino» 

Las mediciones de GSH y GSSG (método enzimático) y MDA se 

hicieron en E obtenidos por punción cardíaca. 

Se observa que la administraciÓn de F de 1 a 4 ds pro

voca una disminución de R y Hto. A las 24 h de adminis

trar F hay una disminución tanto de GSH como GSSG y un 

aumento en los niveles de '"DA y Met-Hb. Luego* de 2 a 4 

ds de F, los câmbios en MDA, Hto y Met—Hb se reducen, con 

comitantes con una recuperaoión del GSH. 

Se postula, que la depleción de GSH en E inducida ini

cialmente por F, se deberfa a una utilization de él en me_ 

oanismos de defensa contra espécies radicalarias y en me-

tabolización de peróxidos, estimulados al interaotuar F 

con Hb. (Financiado D.D.I., B -1162-833-3- U. de Chile). 

EXCHESIOÍT BTXIAR DE GLUTATION T PERÓXIDOS ORGÂNICOS EN 

RATAS RTPERTIROIDEAS. (Bili ar excretion of glutathione 

and organic peroxides in hypertiroid rate)i Fernandez,V*, 

Unidad de Bioquímica, Fao. Med. Div. O c c , U. de Chile. 

La administraciÓn de Tiroxina (T4) y Triiodotironina 

(T3) a ratas, produce una o aí da en los niveles he pá ti cos 

de GlutatiÓn reduoido (GSH) y oxidado (GSSG), junto con 

un aumento en la LipoperoxidaciÓn (LP). En estas condi

ciones experimentales, hemos encontrado además un aumento 

importante en la velocidad de generaciÓn de Supero ridos 

(Og") microsomales hepáticos. Debido a que estas espécies 

radicalarias pre—oxidantee podrían indueir una mayor con

version de GSH a GSSG, junto con una mayor excresion bi

liar de este ultimo, se estúdio* el efecto que tendría el 

estado hipertiroídeo en ratae, indueido por la adminis -

traoión de T 3 , sobre la exoresiÓn biliar de GSH, GSSG y 

Malondialdehído (MDA), índice de LP hepática. 

Ratas Wistar macho (250-350 g) recibieron 0,1 mg/Kg de 

T3 en ITaOH 0,1 IT i.p. por 3 dfas. EL grupo control reoi-

bi6 dosis iso volume tr-ica de NaOH 0,1 IT. Los animales tra

tados presentaron hipertermia y fueron saorificados 24 h. 

después de la ultima inyeocion. Las determinaciones de 

GSH y GSSG (método enzimático) y LP (MDA), se efectuaron 

en muestras de bilis ohtenidas por canulación del conduc 

to "biliar. 

Se observo una disminución en la exoresiÓn biliar del 

GSH y GSSG, y un aumento en la excresion de MDA y flujo 

biliar, en los animales hipertiroideos. 

Se concluye que la oaída de GSH y GSSG intrahepátioa, 

inducida por T3 no seria sólo oonsecuenoia del aumento en 
la generaoiÓn ds O2" sino que además podría haber desapa 
rición de ambos por otros mecanismos. (Financiado por 

D. D. I. B - H 6 2 - 8 3 3 - 3 , UniverBidad de Chile). 

ANÁLISIS AUTORADIOC-PAFICO DE LA MIPRACION DE 
NFUROBLASTOS FM LA PLACA MEOCORTICAL ADYACENTE 
A LA FISURA RINAL (Autoradiography analysis of 
the neuroblast migration in the neocortical 
plate adyacent to the rhinal fissure). 
Fernandez, V. y ^ U U ' S » P ' ^ ' Departamento de 
FisíoloaTa y R1 o f ís i c a , Fa cu1 tad de Medicina, 
Universidad de Chile y State University of New 
York at Stony Brook, Ú. 1. A. 

Se analizan en este trabajo los efectos h i o -
mecánlcos que toman lunar durante, la ninración 
y depósito de los neurohlastos de la neocorte-
za ventral (área por la cual los tractos tálano 
corticales penetran al te 1encéfa 1 o) . 

Cuarenta y Hos embriones de conejos f ,ew Zea
land Black fueron sometldos a rad1oautoqrafTa 
de H^-tfmidina (5mCf/kn) y estudíadas más tar
de bajo câmara lúcida para determinar el eje 
de Ias células tanto en la zona intermedia co
mo en la placa neocortical. 

Los resultados demuestran que los neurohlas
tos mlqran en esta zona de acuerdo a una a r a -
dlente medio-lateral y dorso-ventral determí-
nando a este nível un fuerte impulso para el 
crecimiento horizontal expansivo de la neocor-
teza. Se concluye oue dícho patrón histooené-
tlco es el resultado de Ias condiciones mecâni
cas presentes en esta zona de encruei lada fi-
brllar. 

Proyecto B. 1 5 3 ^ - 8 3 2 5 S.D.A.C.I. U . de Chile 
y Fogarty F 0 5-TW0, 2 ^ 7 , V. S. A. 
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ESTEOUIOMETRIA DE LA LIBERACIÓN DE H + E INCORPORACION 
DE C a + 2 ACOPLADA AL TRANSPORTE DE ELECTRONES EN MITO
CONDRIAS DE HIGADO DERATAS DESNUTRIDAS. (Stoichiometry 
of H release and Co* uptake coupled to electron 
transport in liver mitochondria from mal nourished rats.) 
Ferrei ro, J., Gil, L. Departamento de Bioquímica, Fa
cultad de Medicina Norte, Universidad de Chile. 

La relación estequiométrica entre la liberación de 
H y el transporte de electrones es tema de gran inte-
rés, debido a la importância fundamental dei cuociente 
H /sitio (número de H liberados por par de electrones 
por sitio conservador de energia) en el análisis del me 
canismo de acoplamiento de la energia respiratória. La 
entrado de Ca a la mitocondria es un proceso depen-
diente de energia, que utiliza la energia liberada en 
el transporte de electrones y que funciona con una este 
quiometría de 2 Ca +^/ sitio de acoplamiento. 

La estequiometría de la entrada de Ca a la mito
condria ha sido estudiada en ratas normales pero no en 
animales sometidos a un proceso agudo de desnutrición. 
En estos íjltimos,hemos pod ido observar en mi toco ndr ias 
de hígado que las razones H /sitio son cercanas a 2.0 
y Ias razones Ca + +/sitio se aproximan a 2 cuando lo 
energia proviene de la oxidación de sustratos que en-
tron en los diferentes sitios de acoplamiento de la ca 
dena. Sin embargo^ los Vmáx. de consumo de oxigeno y 
de liberación de H estón disminuídos en un 40%. Se 
puede concluir que mitocondrias de hígado de ratas des 
nutridas funcionan con la misma estequiometría que mi
tocondrias de ratas normales y que la disminución dei 
consumo oxigeno y de lo liberación de H durante la 
entrada de Ca podría deberse a una alteración en los 
componentes de la cade na respiratória y no a câmbios 
en su estequiometría. 

Financiado : Proyecto B-535-8355, S.D.C.A.Y.C.I ., 
Universidad de Chile. 

LOCALIZACION INNfJNCCITOQUIMICA Y U1TRASTRUCTURAL DE CA 
LICREINA EN EL NEFRON DISTAL DE RATA (Iimmocytochemi-
cal and ultrastructural localization of kallikrein in 
the distal nephron of the rat). Figueroa C.D., Vio 
C P . , Caorsi I. Institutos de Histologia y Patologia 
y Fisiologia. Facultad de Medicina, Universidad Aus
tral de Chile. 

La contribuciÓn del sistema calicreína-cininas a 
la función renal es aún materia de controvérsia, en par 
te porque se desconoce con exactitud su localización in 
trarrenal. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la locali 
zación celular y distribución subcelular de calicreina 
usando inmanocitoquímica (P.A.P.). 

Los rinones se fijaron en 4 mezclas diferentes, pa 
ra evaluar su efecto sobre la preservación e inmunore-
actividad. Los cortes se procesaron según el siguiente 
esquema: (a) suero anti-calicreina (1:10.000-1:40.000); 
(b) suero anti-IgG de conejo (1:50); (c) PAP (1:75); 
(d) diaminobenzidina-H-Cu; (e) O g 0 4 o metenamina de pla 
ta; (f) inclusion en Epon. 

La microscopía electrónica revelo una intensa tin-
ción en algunas células del tubo de conexiôn (células 
conectadoras, CC), mientras que otras eran negativas 
(células intercaladas). La inmunoreactividad se locali 
zaba en la porción apical de las CC (en polirribosomas 
libres y del RER), en el Golgi y en la zona de los plie 
gues basales. Además se observo reacción en porciones 
de la membrana basal y luminal de las CC. 

El hallazgo de calicreina en organelos relacionados 
con la síntesis y procesamiento de proteínas, sugieren 
que calicreina no solo está presente en las CC sino que 
además, es sintetizada en este tipo celular. Además su 
presencia en membranas basales y luminales es compatible 
con su secreción a la orina y/o a la circulación renal. 
Proyecto S-82-32 (Direc. Invest, y Desarrollo, UACH). 

EFECTO DE LA AMPLITUD Y DURACION DEL ESTIMULO ESTROGE

N I C SOBRE LA MAGNITUO DE LA RESPUESTA. (Effect of the 

amplitude and duration of estrogenic stimulation on the 

biological response). Forcelledp, M.L., De la Cerda. M. 

L., Darrigrande, 0., Bastías, G. y Crpxatto, H.B.- La

boratório de Endocrinologia, Facultad de Ciências Bio

lógicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La administración de estradiol (E2) por via subcu-

tánea (s.c.) en vehículo oleoso acelera el transporte 

de embriones en la rata. Administrando por infusion s. 

c. q endovenosa (i.v.) la misma masa de E2 pero en 

distintos tiempos se obtuvo pulsos estrogénicos de dis

tinta amplitud y duración. La mayor respuesta a 0.3 ug 

de E2 se obtusa por infusion s.c. en 8 h. Con infusio-

nes más cartas o más largas se Dbtuvo respuestas cada 

vez menores. La administración i.v. de 5 ug de E2 per 

vena yugular durante 10, 25 o 50 min. produjo niveles 

plasmáticos de E2 superiores pero de menor duración 

que los observados al inyectar s.c. Ias mismas dosis y 

no altero el transporte ovular aunque Ias mismas dosis 

administradas s.c, produjeren aceleración. La infusion 

i.v. de 5 ug de E2 durante 150, 200 ó 300 min. produjo 

niveles plasmáticos de E2 similares en altura y dura

ción a los observados al inyectar s.c. Ias mismas do

sis y acelero el transporte de embriones. 

Se concluye que la aceleración dei transporte de 

embriones consecutiva a la administración de E2 por 

vía s.c. o i.v. no guarda relación con la amplitud de 

la Dscilacion plasmática de la hormona, sino que más 

bien can la duración dei pulso hormonal en el plasma. 

Financiado por Proyecto DIUC N° 61/82 y Fundación 

Rockefeller RF 83016. 

ESTÚDIOS SOBRE HB3PU':STA "3LULAR D:3P SNDI ENTE DE 0 \LCI0 

MEDIANTE T3CNICA DE P3RSTJSI0N. (Studies in calcium depen 

dent cellular response with suparfusion technique)* 

F0ST3R. R*. HURT ADO, E., NOVOA. S. y 'TÜL3D0N. G. Depar

tamento de Fisiologfa y Bioffsica, Faoultad de Medicina, 

Universidad de Chile, 

Comparamos cuatro sistemas celulares ouya respuesta 

es dependiente de cal oi o: hepatooitos de rata, células 

de glomerulosa adrenal de bovino, glóbulos rojos y pla-

quetas humanas. Hepatooitos, obtenidos por perfusion 

del higado oon colaçenasa en KRPT, son incubados en KTVT 

1 .25 mM Ca y Ca (10 uCi/ml) por 6 o ' . Desaturados. u-

aando un sistema de perfusion dinâmico muestran un rápi

do y transi ente aumento en la sal ida de cálcio radioacti 

vo en presencia de Angiotensina II 0.1 uM. A23187 no 

tiene efecto, sin embargo, All en presencia de el produ

ce aumento en la s ali da de radio oalcio. Células de glo 

meruiosa adrenal tratadas dei mismo modo muestran el mis 

mo efecto en presencia de Ali 0.1 uM^este^anteoede el 

aumento en la produoción de aldosterona. 12 mM K no mo

difica el perfil de sàlida de oalciOggadioactivo. A23187 

aumento dramaticamente la salida de Rb (Sfeoto dardos) 

de glóbulos rojos perfundidos en 1 . 25 Ca. Bajando 

la concentración de cálcio el efecto fue menor, pero ma

nifesto. 

A23187 1 uM precedido de adrenalina 1 uM produjo un 
aumento maroado en la salida oalcio de plaquetas trata

das en igual forma. Se compara la oapaoidad de transpor 

te de oalcio de fragmentos de membranas de células hepa-

tioas y de glomerulosa adrenal. 

Huestrom resultados sugieren la existência de más 

de un mecanismo de transduoción de información en el pro 

ceso de estfmulo-rospuesta dependiente de oalcio. Pro-

yeoto 3 2 5 / 8 2 Pondo Nacional de Desarrollo Cientifico. 
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EFECTO DE LA PROGESTERONA (P) SOBRE LA ACELERACI ON DEL 
TRANSPORTE OVULAR INDUCIDA POR ESTRADIOL (E2) EN LA RATA 
PRENADA. (Progesterone effect on the E2-induced accele
ration of egg transport in pregnant rat). Fuentealba, 8. 
Nieto, M. y Garrido, B.- Laboratório de EndocrinologTa, 
Facultad de Ciências Biológicas, Pontifícia Universidad 
Católica de Chile. 

La administración de E2 a ratas en dia I de prenez, 
induce aceleraciõn dei transporte de los huevos por el 
oviducto; los que empiezan a 1 legar al útero 12 hrs des
pués de la inyección. Este fenômeno dura aproximadamente 
12 hrs. Es conocida la acción antagônica que la P ejerce 
sobre la acción estrogéncia en diferentes tejidos efec-
tores y se ha descrito, la inhíbición de la síntesis dei 
receptor citoplasmático de E2, como uno de los mecanis
mos por los cuales la P ejercerTa su antagonismo. 

Para determinar si la P antagoniza la acción acele-
radora de los estrõgenos exógenos sobre el transporte 
ovular y si esto se refleja en la dinâmica de los recep
tores esteroidales dei oviducto, se usõ ratas Sprague-
Dawley las que en el dia 1 de la prenez fueron inyecta-
das con lug de E2; lug E2 y 5mg P o sólo con el vehícu-
lo. La autópsia en los tres grupos se realizo a diferen
tes tiempos después de la inyección y se determino el 
número y ubicaciõn de los huevos en el tracto genital, 
asT como la concentración de receptores de E2 y P en el 
oviducto, usando la técnica de intercâmbio con 3H-estra-
diol o 3H-R5020. 

Se observo que la administración simultânea de lug 
de E2 y 5mg P, posterga el inicio de la sal ida de los 
huevos dei oviducto en 20 hrs, respecto dei grupo trata
do sólo con E2. Los niveles de RnE en los grupos trata
dos son mayores que en el grupo control, observándose 
una retenciõn de los complejos en el núcleo en el grupo 
tratado con E2 y P. Se concluye que la P es capaz de mo
dular la acción de los estrõgenos sobre el transporte 
ovular, pero no de inhibirla a la dosis usada. Se discu-
ten los câmbios observados en la dinâmica de los recep
tores esteroidales durante el período dei transporte. 

CARACTERIZACION DE UN ANTICUERPO MURINO MONOCLONAL ESPE
CIFICO QUE COMPARTE ISOTIPOS CON IgG E IgG^. (Characte 
rization of a specific monoclonal antibody with antige
nic determinants from IgG^ and IgG^) . Fuentes, M.E. 
Lab. de Microbiología e Inmunología, Departamento de Bio 
logía Celular, Facultad de Ciências Biológicas, P. Uni
versidad Católica de Chile) (Patrocinio:A.E. de Ioannes) 

La molécula de inmunoglobulina está formada por 
dos cadenas livianas idênticas y dos cadenas pesadas icten 
ticas, cada una de Ias cuales puede ser dividida en una 
region variable y una constante. La primera es responsa-
ble del reconocimiento dei antígeno y la segunda, de Ias 
funciones efectoras de la molécula. Las inmunoglobul i-
nas de ratõn se dividen en ocho clases y subclases, de-
pendiendo de los determinantes antigénicos presentes en 
la region constante de la cadena pesada. Esta region po-
see tresocuatro unidades de homología interna o domínios 
codificados en exones separados. 

El producto de secreción del clon GRO-4E10 es una 
inmunoglobulina que comparte determinantes antigénicos 
con IgG^ e lQG2b' c a r a c t e r í s t í c a í í u e s e conserva después 
de reclonación. Se intento separar ambas especificida-
des por cromatografía de afinidad en proteína A-sefarosa 
4B, encontrándose en Ias fracciones eluídas reacciõn cru 
zada con los sueros específicos anti-IgG^ e IgG^- El pe_ 
so molecular de la inmunoglobulina completa y de los po 
lipéptidos que la componen son similares a la de una IgG 
normal. Además, muestra por inmunodifusiõn reacción de 
identidad para ambos isotipos. 

Estos resultados indican que la inmunoglobulina 
es monomérica, que no posee domínios extra y sugiere que 
los determinantes de subclase estarían sobre la misma mo 
lécula. Posiblemente este caracter se deba a una interca_ 
laciõn de domínios en la region constante de la cadena 
pesada, lo cual podría explicarse por una procesamiento 
atípico del RNA o de un reordenamiento génico poco fre-
cuente a nivel dei DNA. 
(Financiado por proyecto DIUC 76/81) 

EFECTO DE NIFEDIPINA EN TRANSPORTE EN PIEL AISLADA 
DE SAPO* (Effect of nifedipine on transport across 
isolated toad skin). Fuentes, O.F. Departamento de 
Ciências Fisiológicas, Facultad de Ciências Biológi-
r ? s " r'p W . I T S O S Naturales. U. de Concepción.** 

Los efectos farmacológicos de nifedipina han sido 
estudiados en varias estructuras. Se ha demostrado aue 
es un bloqueador de la entrada de Calcio en el músculo 
cardíaco y liso vascular y es usado como un vasodilata-
dor coronario y sistêmico. Por no poseer información 
acerca de su acción sobre epitelios especializados en 
transporte, se estúdio su efecto en el circuito eléc-
trico equivalente de la piei de sapo Pleurodema thaul, 
bariada en Ringer y burbujeada con aire comprimido. Se 
midió la diferencia de potencial (DP), corriente de 
corto-circuito (CCC), y conductancia (G) de acuerdo con 
el método de Ussing y Zerahn. 

Se aplico test de amiloride para estudiar su mecanis 
mo de acción. 

La curva de dosis efecto mostro una caída progresiva 
de DP y CCC con un máximo de 34% y 31% respectivamente. 
El efecto de nifedipina no se modifico en presencia de 
sulfato ni en ausência de calcio. El test de amiloride 
revelo disminución de Ej(a y aumento de R s^ (30% y 23% 
respectivamente). 

Se concluye que la nifedipina actuaría a diferentes 
niveles. Por un lado disminuye el potencial de Na (EN 3) 
y por otra parte aumenta la resistência para el flujo 
pasivo (R sh). Se observo un efecto variable sobre Rfga; 
en cambio la disminución de E N 3 y R s n se presentó en 
todos los experimentos. 

* Proyectos 2.09.68 y 20.33.10, D.I. U. de Concepción. 

** Patrocinio B. Norris. 

INHÍBICIÓN DE CATALASA HEPÁTICA POR 3-AMINO-

1,2,4-TRIAZOL AUMENTA EL NIVEL DE COLESTEROL 

PLASMATICO.( Liver oatalase inhibition by 3-

amino-l,2,4-triazole increases serum choles

terol l e v e l ) . Fuentes O.R.. Departamento de 

Ciências Básicas,Divisio'n Oriente,Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile. 

Estúdios anteriores muestran aumento de 

la actividad de catalasa hepatica e n ratas a-

limentadas con Colesteramina, droga no absor-

bible que estimula el catabolismo de coleste

rol. Con el objeto de investigar l a partici-

pacidn de catalasa y peroxisomes en el cata

bolismo de colesterol se decidio' estudiar el 

efecto de 3-amino-l,2,4-triazol (AT),inhibi-

dor de catalasa, sobre los niveles de coles

terol (COL) y triglice'ridos (TO) plasmatico 

y hepEÍtlco en ratas. 

Ratas macho Sprague-Dawley fueron in-

yectadas i.p. cada 12 horas con lg/k p.c. de 

AT en solucio'n salina durante 6 dias. U n gru

po control fue inyectado con solucio'n salina. 

Ambos grupos recibieron alimento y bebida ad-

libitum. Los animales se sacrificaron y se 

determino' actividad de catalasa hepática y 

nivel de COL y TG plasmatico y hepatico. 

Los resultados indican que AT produce s 

a ) 85£ de inhibicio'n de catalasa hepática 

b ) aumento del nivel de COL plasmatico (P<. 02) 

c ) disminución de los niveles de COL y TG h e -

páticos y TG plasmáticoa. 

Se discute el papel de perozisomas h e -

pát ico s en el catabolismo de colesterol. 
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ANCIO.TFNSINA II FNPOPFtiA, ACCIPM CARRIPVA^CULAP v PENAL 
EN LA PANA CHILENA, CALYPTOCEPHALFLLA CAPPIVEPPEPA (En-
donenous AnniPtensin II cardiovascular and renal actions 
in the Chilean toad, Cal»ntocephalella caudiverhera.) 
Calli-P, S.M. ,Peves,P.N. v Suazo.A.J.-

Pepto. de Fisinloqía v Rioffsica, Fac. de »'edicina, I', 
de Chile. 

En vertehrados mamíferos v el homhre el rol fisioló 
pico de A H se ha relacionado con la mantención de la 
Presión arterial (Pa) y homeostasis del LEC. En anfíbios, 
la participación funcional de esta hormona en la manten
ción de la Pa v función renal no ha sido estaMecida. 

Nuestros estúdios en la "ana chilena están relacio
nados con las modificaciones oue se producen en Pa y pa
râmetros renales al hajar los niveles endóqenos de ALI 
mediante un inhihidor de la enzima convertidora (E.C.) 
Captopril (SQ 14,115), el oue se administra en forma aqu^ 
da y crônica. La inhihición de la E.C. se verifica me
diante el hlooueo total de la respuesta oresora a AI. In 
fusiones agudas de SO de O.P uq Kg" min" durante 40 M T 
nutos provocan un descenso de ÍP,S!f en Pa vs. hasales. 
Paralelamente la -VFfi v FSP no se modifican. La excre-
ción de sodio vl aumenta en forma significativa de 
17F + 5?,7 uEn-Kg a" 1hr a 244 + 71,6 uEc-Kg"*hr. La inhi_ 
hicion crônica de la E.C. medTante infusiones de SP de 
5 mp-Kq" -dia en sacos linfáticos seguida de infusiones 
constantes durante 1SP minutos, ha-iar la Pa en un 1P,?Í. 
Pj, v y la fracción ahsoluta de socio excretada aumentan 
significativamente, sin variaciones hemodinámicas rena
les. En rinones y extremidades perfundidas in situ, do
sis similares de Cantonril no modifican n v ni el eflu-
io en ml/min, respectivamente. 

Los resultados sugieren oue la disminución endóoena 
de ALL en la Pana chilena podría contrihuir al descenso 
de la Pa observado, va oue Cantonril en esta espécie no 
produce efecto vasodilatador per se. La falta de ALI en
dóoena podría afectar la reahsorcTon tuhular de sodio, 
produciendo la natriuresis observada. 

Financiado por proyecto B 1730-8314 Universidad de Chile. 

TINCION DEL COLAGÉNO SOLUBLE Y EN PARTÍCULAS DE LA SINO-
VIA,MEDIANTE UNA REACCION ESPECIFICA.(Staining of solu -

b l e and p a r t i c u l a t e c o l l a g e n of the s y n o v i a w i t h a speci 
fic reaction). Garcés.H., Silva, N. y AdarmeSjH.Departa
mento de Ciências Clínicas Pecuárias y Departamento de 
Patologia Veterinária; Fac. de Cs.Agrárias, Veterinárias 
y Forestales; Universidad de Chile. 

El MBTH (N-Metil-benzotiazolidon-hidrazona) es una 
sustância que reacciona especificamente con los grupos 
aldehídicos dei colágeno obteniéndose una variedad de co 
lores relacionados en parte con los tipos genéticos dei 
mismo. 

A travas de esta reacciõn se estudia la presencia de 
colãgeno soluble en el líquido sinovial previamente li£ 
filizado, así como la tinciõn de partículas sinoviales y 
su relaciõn con componentes articulares. 

Se ha detectado colãgeno en el líquido sinovial de in 
dividuos normales presentando un espectro de absorciõn 
característico cuando reacciona con MBTH.En estos casos 
se encuentran pequenas partículas de cartílago articular 
provenientes dei desgaste o roce natural.En indivíduos 
con procesos patológicos articulares la reacciSn dei lí 
quido sinovial se altera al mismo tiempo que aparecen 
partículas sinoviales de mayor tamano que demuestran dis 
tintos grados de compromiso de los componentes de la ar-
ticulaciõn. 

Se presenta como una técnica simple para estúdios de 
líquido sinovial sin necesidad de una biopsia. 

DESARROLLO OE UN MÉTODO PARA MEDIR SÍNTESIS DE CALICREI
NA EN CORTES DE TEJIDO RENAL. (Improvement of a method 
to determioe synthesis of kallikrein by rat kidney sii -
ces). Garcia, M.P. y Masferrer, J. Laboratório de Fisio 
logía. Pontifícia Universidad Católica de Chile. 

Nustad y col. en 1975 puriflcaron y caracterizaron C £ 
Iicreína sintetizada in vitro en cortes de tejido renal. 
En esta comunicaciõn presentamos un método para medir 
síntesis de calicreina renal que presenta la ventaja de 
ser más sensible y específico. 

Cortes sagitales de tejido renal (9g-1 mm espesor) se 
incubaron en 5 ml/gr de tejido de un medio EAGLE comple
to carente de L-Leucina al que se adiciono (^H)-L-Leu-3, 
4,5 (6 uCi/ml de medio) en una atmosfera de St COj y 35% 
0 2 pH=7.k durante 12 h. a 37°C. La viabilidad celular 
del tejido durante el período de incubaciôn se detecto 
por el consumo de glucosa, siendo este lineal hasta las 
14 h. en que fue medido. Los cortes fueron homogeneiza
dos (ULTRA-TURRAX) tratados con 0.5* P/V deoxicolato de 
sodio, 0.5 M PMSF (inhibidor de proteasas) y centrifuga
dos a 20.000 g durante 2 h. El sobrenadante se inmuno 
precipito con 200 ul de anticuerpo anticalicreína urina
ria de rata (1.56 mg/ml, fracción IgG unida a Sefarosa 
de alto título). El precipitado obtenido por centrifug£ 
ción al igual que una muestra de calicreina-anticuerpo 
específico usada como estandar fueron sometidos a elec -
troforesis en geles de poliacrilamida. 

Del total de Leu (3HJ detectada en el inmunoprecipita 
do (5370 cpm) un 35% de las cuentas se encontraron en la 
zona de migración electroforética de la calicreina. En 
el inmunoprecipitado control, solo un k% de la marca in
corporada aparece en dicha zona. La incorporación de 
Leu (3H) a la enzima durante las 12 h de síntesis fue de 
0.31» p moles/gr de tejido renal. 

El método descrito permite detectar síntesis de cali
creina en cortes de tejido renal en un ambiente controla 
do de 0 2 y CO2. ~" 

MÉTODO RÁPIDO DE SEPARACION DE NÚCLEOS CELULARES DE AL
TA PUREZA PARA EL ESTÚDIO DEL METABOLISMO DEL RNA. (A 
quick method to Isolate pure cell nuclei for the study 
of RNA metabolism). Garrido,F., Ortiz de Zarate.B.. 
Garrldo.A., Perretta'.M. Division Ciências Básicas.INTA. 
Universidad de Chile. 

Se describe un método para una feparación rápida y 
cuaUtativa de núcleos 1 Ímpios, tanto en medula ósea 
como en células nucleadas de la sangre. Las células nu 
cleadas se rompen por presión osmótica con buffer h1-
pertflnlco y luego son centrifugadas en rotor horizon
tal a 32.500 g por 30 minutos. Para medula ósea se 
utiliza una gradiente discontinua de sacarosa con una 
concentración final 2 M, lo que permite obtener varias 
sub-fracclones celulares, quedando en el fondo dei tu
bo el 60 a 70Í de los núcleos relativamente limplos con 
una sola centrlfugadón aesa velocidad.Las células nu
cleadas de sangre se obtlenen centrifugando la sangre 
sobre una soluclón de Ficoll-Paque, luego son tratadas 
con el Buffer h1pertón1co que se centrlfugan sobre una 
soluclón 2 M de sacarosa en Ias mismas condiciones que 
Medula Osea. Esta separadón se realiza en un tiempo 
de 80 min, con una recuperación de alrededor de un 90%. 

Las ventajas de este método son a) no utiliza médios 
mecânicos para el romp1m1ento celular; b) no es necesa_ 
rio una ultracentrlfugadón y c) dismlnuye notablemen-
te el tiempo de separadón, lo que significa obtener 
una mayor cant1dad de núcleos vi abi es. 
La utillzadón de núcleos puros en la mediciõn de la 

actividad de RNA pollmerasa y de RNA nucleares, permi
te disponer de una metodologia de avance en esta clase 
de estúdios, en especial, pretender establecer un moto 
do que pueda ser aplicado en 1nvest1gac1Ón clinica, 
utilizando núcleos de células sangüíneas, en Ias cua-
les se pueda medir la actividad de RNA poUmerasas, co 
mo índice dei estado metabóllco de un Indivíduo. 

Financiado por DDI (Proyecto N 2 1241-B 8333) 
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UNA APROXIMACION AL SISTEMA DEPREDADOR-PRESA-PARASITO : 
PINTARROJA Schroederichthys chilensis - JAIBAS Cancer 
coronatus y C. setosus - NEMATODO Proleptus acutus. (An 
approach to the predator - prey - parasite system: 
catshark Schroederichthys chilensis - crabs Cancer 
coronatus and C. setosus - nematode Proleptus acutus). 
George-Nascimento, M., Carmona, R. y Quiroga G. Depar
tamento de BiologTa y Tecnologia del Mar, Pontificia U-
niversidad Católica de Chile, Sede Regional Talcahuano. 

Es común que algunas espécies parasitas dependan de 
una relacifin depredador presa para ser transmitidas des 
de su huêsped intermediário al huésped definitive Por 
tanto, dependen de la conducta de alimentacifin del depre 
dador para su sobrevivência. A veces los parSsitos fa 
cilitan la labor al depredador haciendo a la presa mis 
susceptible de ser depredada. 

Nosotros mediante muestreo de pintarrojas en terreno, 
estimamos su dieta y la prevalência e intensidad de sus 
infecciones estomacales por el nematodo P_. acutus. Tarn 
bién muestreamos aquellas espécies de jaibas que resul-
taron ser las mis frecuentes en la dieta de la pintarro 
ja, y las examinamos en cuanto a la presencia de parish 
tos. Por otra parte, mantuvimos en acuario a pintarro 
jas y estimamos la sobrevida de los parSsitos en su es
tômago, así como también su estacionaiidad de oviposi-
ción, a través del anílisis cuantitativo de larvas y 
huevos del nematodo en las fecas del depredador. 

Nuestros resultados muestran que la pintarroja depre 
da de noche, casi exclusivamente sobre crustSceos en eç 
disis, que viven en fondos arenosos, los que transmiten 
el parasito. Por otra parte, nuestras observaciones 
sugieren que las infecciones de pintarrojas y jaibas 
tienen un máximo estacionai, sincronizado con el máximo 
de frecuencia de jaibas en estado de ecdisis en el am
biente, es decir en el período primavera-verano. 

Financiado por Proyecto DIUC 185/82. 

MEDICIOH CONTINUA DEL CONSUMO DE OXIGENO EN FETOS DE OVE JA CATETERIZA 

DOS CRONICAMENTE (Continuous a e a s u r e a e n t of fetal oxygen consumption 

in chronically c a t h e t e r i z e d fetal s h e e p ) . 

G e r a a i n , A, Block, 6., Parer, J.T., C o u r t , P., y Lla n o s , J.A. D e p a r t -

nent of Obste t r i c s Gynecology and Reproductive S c i e n c e s , C V M I , Univer 

sity o f C a l i f o r n i a San Fr a n c i s c o , USA y Dep a r t a a e n t o de P r e c l i n i c a s , 

D i v i s i o n Ciências Médicas O r i e n t e , F a c u l t a d de Med i c i n a , U n i v e r s i d a d 

de C h i l e . 

El c o n s u a o de oxigeno (VO^) de fetos de o v e j a ha sido determinado en 

foraa interaitente, a i d i e n d o la satu r a c i ó n de la h e a o g l o b i n a por el 

oxigeno y la con c e n t r a c i ó n de h e a o g l o b i n a en vena y a r t é r i a u a b i l i c a l , 

"in vitro", y el flujo sangüíneo u a b i l i c a l . Coao este s i s t e a a no perai^ 

te e x a a i n a r los caabios en el V O ^ que ocurren en foraa rápida, así co

ao seguir el V O ^ a largo plazo, p r e s e n t a a o s una pre p a r a c i ó n e x p e r i a e n -

tal que peraite la aedición c o n t í n u a del VO f e t a l . A 4 ovejas entre 

0.8 y 0.9 de su gestación se les inserto catóteres de fibras ópticas 

(Oxiaetrix) en la aorta descendente y vena uabilical f e t a l . Oxiaetrix 

aide continuaaente la satu r a c i ó n de la h e a o g l o b i n a por el o x i g e n o . Ade 

aás se ubicó un trasductor e l e c t r o a a g n ó t i c o de flujo en la artéria u a 

bilical c o a ó n , p a r a aedir flujo'sangüíneo u a b i l i c a l . L a concentración 

de h e a o g l o b i n a fue aedida interaitenteaente "in vitro" aediante un 

He a o x í a e t r o . 

Para validar Ias aediciones de saturación de la heao g l o b i n a por el oxí 

geno de vena uabilical y aorta d e s c e n d e n t e leídas "in vi v o " con el sis 

teaa O x i a e t r i x , se coaparó óstas con valores de saturación de la heao

globina por el oxigeno d e t e r a i n a d a s "in vitro" aediante un heaoxíaetro 

de auestras de v e n a uabilical y aorta descendente e x t r a í d a s en el ao -

aento de la lectura dei O x i a e t r i x . 87 auestras de vena uabilical y 

aorta descendente fueron c o a p a r a d a s con la lectura Oxiaetrix a diferen 

tes niveles de oxi g e n a c i ó n (fracción i n s p i r a d a de 0 a a t e r n a entre 0.T 

y 1 ) . Los resultados nuestran una cor r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a entre aque 

lios valores de satu r a c i ó n de la h e a o g l o b i n a por el oxigeno "in vi v o " 

vs " i n vitro" (r . 0.9; - p < 0 . 0 0 1 ) . Nuestros resultados indican q u e : 

1) e s t a preparación experiaental que u t i l i z a los catóteres Oxiaetrix 

peraite la aedición c o n t í n u a del VO fetal en excelente c o n c o r d â n c i a 

con aediciones i n t e r a i t e n t e s ; 2) este s i s t e a a puede ser de util i d a d pa 

ra Ias aediciones de V 0 ? fetal en estados transientes sin producir v a-

riaciones de voluaen sangüíneo fetal; 3) esta preparación f a c i l i t a el 

estúdio de VO fetal en foraa c r ô n i c a . 

(Grant NIH HD 13764; D D I , U . C h . N . 9 0 4 - 8 3 - 4 4 ) . 

I I 3 0 K 0 I I I S I S í T P I Í H I I E I Í T A L : IIIDUCCIOIi K3DIAKTB T R A I S -
FER2ICIA DE CÉLULAS ESPLÊNICAS Y SU3R0S DE DADORES 
IUMUnlSADGS. ( Experimental Meumonitis : Induction 
by transference of spleen cells and sera from inmu-
nized donnors). G I 1 I 1EL.S. ;i:iRA;;DA,D.; L A S HERAS,J.; 
QUJZADA, A . 7 CSRDA, )':.C.- Laboratório de Inmunolo 
gía. Departamento de Kedicina Experimental y Cien -
cias Básicas* Facultad de Medicina 3ur. Universidad 
de Chile.-

El estúdio de las lesiones que caracterizan la Neu-
monitis experimental por Hipersensibilidad en ratas 
sugiere la participacién de fenômenos de inmunidad 
celular. 

Con el objeto de disecar los mecanismos inmunológi-
cos involucrados en la producción de las lesiones 
en un modelo experimental que se asemeja a las al
veolitis alérgicas humanas, se procedió a hacer es
túdios de transferencia. Ratas isogénicas normales 
recibieron células esplênicas o sueros hiperinmunes 
de ratas inmunizadas. Los animales receptores de cé_ 
lulas esplênicas o sueros hiperinmunes fueron provo 
cados por via intratraqueal con el antígeno (BSA) 
realizándose estúdio morfonétrico de Ias lesiones 
pulmonares. Como controles se utilizaron receptores 
de células esplênicas inmunes o sueros hiperinmunes 
sin provocacién antigénica así como receptores de 
células esplênicas normales o sueros normales con 
provocacién antigénica. 

La transferencia de células esplênicas inmunes de
termine en los animales provocados antigénicamente 
lesiones comparables con el modelo original y esta-
dísticamente diferentes de los controles correspon-
dientes. Los animales receptores de sueros normales 
o hiperinmunes con o sin provocacién, no mostraron 
diferencias en sus grados lesionales. Las lesiones 
producidas por la transferencia de sueros, parecen 
obedecer a r.ecanismos diferentes de los postulados 
en el modelo original. 

C0MP0SICI0N Y DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA PTERIDOLOGICA EN 
CHILE. (Distribution and composition of the pteridologi 
cal flora in Chile). Godoy,R. y Parra,B. Instituto de 
Botânica, Facultad de Ciências, Universidad Austral de 
Chile. 

El presente estúdio realiza un catastro actualizado 
de la flora pteridológica en Chile continental e insu
lar, con el objeto de conocer su composición, distribu
ción geográfica y espectro biológico. 

La composición florística es de 196 taxa (116 espe
cíficos y 75 infraespecíficos) repartidos en 49 gêneros 
y 22 familias, la cual es comparativamente pobre con 
respecto a países vecinos, aunque muy significativa por 
su alto índice de endemismo y conecciones extracontinen^ 
tales. 

Los patrones de distribución geográfica de cada uno 
de los taxa fueron sometidos a análisis estadístico mu]_ 
tivariado. Los resultados indican la presencia de 6 gru 
pos o áreas de concentración. Las Islãs de Pascua, Juan 
Fernandez y Mocha presentaron grupos independientes, de 
baja similitud florística, que al ser comparados con 
los continentales, evidencian una vez más, el fuerte 
aislamiento geográfico a que han estado sometidas di-
chas entidades. El análisis de correspondência confirmo 
Ias unidades establecidas. 

El espectro biológico de cada área, muestra una es-
trecha relaciõn con las condiciones climáticas. La for
ma de vida hemicriptofítica es dominante, mientras que 
los epífitos y fanerófitos caracterizan zonas de mayor 
pluviosidad y densidad vegetacional. 

DIUACH, Proyecto S-82-16 
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PRESENCIA DE ENTEROBACTERIAS EN EL CONTENIDO INTESTINAL 
DE CANCER SP. (Enterobacteriaceae in the intestinal 
CONTENTS OF CCWCEN. SP.) GODOY , V., JOY AS, A. Y 
Garcia-Te.Ho/ P. Instituto de Biologia, Universidad 
Católica de Valparaiso. 

Las poblaciones bacterianas en el ambiente marino 
costero estân sujetas a interacciones con microorganis
mos alõctonos que pueden ingresar al habitat por diver
sas vias de contaminaciôn. Sin embargo, la alta tasa 
de dilución de Ias poblaciones bacterianas contaminan-
tes del medio marino hace suponer que Ias interacciones 
que puedan darse entre bactérias alôctonas y autôctonas 
serían más factibles en lugares donde la densidad de 
Ias poblaciones microbianas es más alta, como el tracto 
digestivo de animales marinos bentónicos. Usando como 
modelo la jaiba limón (CanceA sp.) se decidiõ estudiar 
su microflora intestinal a fin de: (i) detectar bacté
rias alôctonas al medio marino y (ii) estimar la facti-
bilidad de interacción de estas bactérias con aquellas 
propias del habitat examinado. Por medio de cultivos 
de enriquecimiento se pudieron detectar en el contenido 
intestinal vários gêneros de enterobacterias entre ellos 
P/ioíeaó y Kttbò^elZa. Usando la técnica para detecciôn 
de bacteriocinas se pudo constatar que por lo general 
no se dan interacciones antagônicas entre Ias enterobac_ 
terias y Ias bactérias marinas propias dei contenido in 
testinal. De acuerdo con esta observaciôn se pudo apre_ 
ciar que Ias bactérias marinas examinadas pueden ser re 
ceptores de información genética extracromosomal. Es
tos resultados sugieren que el intestino de animales ma 
rinos es un habitat propicio para la interacción entre 
poblaciones microbianas de distintos orígenes. 

ENTRENAMIENTO: VARIABLE CRUCIAL EN EL ESTÚDIO DE LA 
PERCEPCION. (Training: a crucial variable in the 
study of perception), Oolowasoa., J. \ Katurana, H. 
Departamento de Biologia, Facultad de Ciências BSei-
cas y Farmacêuticas, Univereided de Chile. 

Se han descrito diferentes sistemas de entrenami-
ento que, en aparienoia, pueden utilizarão indistin
tamente para probar capacidades peroeptuales y dia-
criminativas dadas en diferentes espécies animales. 
A pesar de que poco o nada se dice respecto a los 
critérios usados en Is elecci&n dei método, ya sea 
el experimentador (conciente o inconcientemente) o 
el animal (a traves de su conducts) los especificas, 

Este trabajo muestre c&roo la manifesteoi&n de una 
capacidad perceptual (discriminaci&n de frecuencia» 
de estimulaci&n acústica) depende crucialmente dei 
método de entrenamiento usado. Interpretamos esta 
dependência en términos de que toda percepci6n co
rresponde, el aer descrita por un observador, a una 
correlación entre las superficies sensorial y moto
ra, y que toda correlación sensomotora se estsblece 
en la ontogenia dei indivíduo y, por lo tanto, de
pende de los modos .de vida particulares de cada in
divíduo de una cierte espécie. Así, una determinada 
capacidad perceptual se revelara solo bajo oiertas 
condiciones especificas en las que se desenvuelva 
el animal durante el entrenamiento. EBto inoluye Ias 
respuestas motoras que el experimentador eeleociona 
como adeouadae, Ias clases de refuerzo utilisedas, 
su distribution espacio-teraporal y Ias condiciones 
emocionales del eujeto. 

Además de lo anterior, nuestros datos muestran que 
la especificidad de condiciones impuestas sobre el 
método a elegir est6 determinado por la capacidad a-
tenoional que el sujeto es capas de desplegar y man-
tener. Por lo tanto, la elecci&n de un método debe, 
neoeseriamente, considerar lo anterior. Estos resul
tados evidencian, por ultimo, la importância dei es
túdio de los mecanismos sufayacentes a ls Atenci6n. 

FLUCTUACIONES EN LA DENSIDAD Y ESTACION REPRO-
DUCTIVA EN TRES POBLACIONES DE R0ED0RES CRICE-
TIDOS CHILENOS.(Density fluctuations and bree
ding season of three C h i l e a n cricetid popula
t i o n s ) .Gonzalez,L.A., Murua,R. y Jofré,C. Ins
t i t u t o de Ecologia y Evolucion, Facultad de 
Ciências, Universidad Austral de Chile. 

Câmbios en las características reproductivas 
de las poblaciones, como longitud del período 
reproductivo,peso de los animales a la madurez 
sexual son determinantes en el crecimiento po-
blacional e influyen en las fluctuaciones esta 
cionales y cíclicas de sus números. 

Se intenta relacionar el período reproducti
ve con las variaciones de la densidad en Akq-
don longipilis,Akodon oliyaceus y Oryzomys lon 
gicaudatus,cricétidos que coexisten en el bõT-
que valdiviano. 

Se utilizaron dos retículos permanentes de 
captura (12x 12 trampas Shermann) en dos habi
tat contrastantes cubriendo 1.2 hás. Se mues-
treõ con el método C.M.R. Los aninales fueron 
pesados y determinada su condición reproducti
ve . La densidad se estimo por enumeration de 
la población. 

Las tres espécies presentan un período repro 
duetivo limitado desde Octubre a Abril con di
ferencias en la extension del período de apa-
reamiento que varia de 3 a 7 meses en los dis
tintos anos considerados. A.olivaceus y O.lon-
gicaudatus nacidos al inicio de la es~tacTõn" To 
gran reproducirse en la estaciõn con una alta" 
tasa de incremento de peso. A.longipjlis no al 
canza la madurez sexual dentro de la estaciõn" 
reproductiva #alcanzando el peso de la madurez 
sexual más adelante, reproduciendose en la 
próxima estaciõn reproductiva. 

(Financiado por D.I., U.A.CH. Proyecto S-81-17 
y RS - 81 - 1 7 ) . 

M Ü N O S A C A R I D O S E N S U P E R F Í C I E B A S A L E N C É L U L A S 

A C I H A R E S . E F S C T O D E I S O P R O T E R E N O L Y F I L O C A R P I -

N A . ( M o n o s a c c h a r i d e s o n t h e b a s a l s u r f a c e o f 

a c i n a r c e l l s . E f f e c t o f i s o p r o t e r e n o l a n d p i 

l o c a r p i n e ) . G o n z a l e z , M . J , y G a l a n t i , N . D e p t o . 

B i o l . C e l . y G e n é t i c a , F a c . d e M e d i c i n a . U n i v . 

d e C h i l e . 

S e e s t ú d i o l a l o c a l i z a c i ó n d e a l g u n o s m o n o -

s a c á r i d o s e n l a s u p e r f í c i e b a s a l d e c é l u l a s a -

c i n a r e s d e p a r ó t i d a d e r a t ó n e s t i m u l a d a s s ó l o 

a s e c r e t a r , o a d e m á s a e n t r a r e n c i c l o p r o l i 

f e r a t i v e 

P a r ó t i d a s d e r a t o n e s n o t r a t a d o s , o i n y e c -

t a d o s c o n i s o p r o t e r e n o l ( I P R ) 1.5 n n o l e s / g d e 

p e s o o 0 . 1 5 u m o l e s / g d e p e s o o c o n p i l o c a r p i n a 

( 0 . 2 7 u m o l e s / g d e p e s o ) s e d i s o c i a r o n e n a c i -

n o s p o r d i g e s t i o n e n z i m á t i c a y d i s ç r e g a c i ó n 

m e c â n i c a . L o s m o n o s a c á r i d o s e x p u e s t o s s e d e -

t e c t a r o n p o r i n c u b á c i ó n d e l o s a c i n o s s i n f i -

j a r c o n W G A - f e r r i t i n a o c o n C o n A - f e r r i t i n a . 

S e c o n c l u y e q u e e l á c i d o s i á l i c o s e l o c a l i 

z a e n s e c t o r e s d e l a s u p e r f í c i e b a s a l y e n Ias 

d i g i t a c i o n e s . L a m a n o s a s e d i s t r i b u y e s o b r e 

t o d a l a s u p e r f í c i e , e x c e p t o e n I a s d i g i t a c i o 

n e s . M a n o s a d e s a p a r e c e d e c é l u l a s e s t i m u l a d a s 

s ó l o a s e c r e t a r . P a r t e i m p o r t a n t e s i á l i c o s e 

r e t i r a d e l a s u p e r f í c i e b a s a l d e c é l u l a s i n d u -

c i d a s a s e c r e t a r y e n t r a r e n p r o l i f e r a c i ó n , 

e x p o n i e n d o n u e v o s r e s í d u o s d e m a n o s a . 

( P r o y e c t o s 1/82-83 P N U D / U N E S C O , B 1 2 4 5 / B 3 2 1 U . 

d e C h i l e y C o n v ê n i o C S I C - E s p a n a / u . d e C h i l e ) . 
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DETECCIÓN DE ERRORES METODOLÓGICOS EN EXPERIMENTOS CON 
DIETAS HI PERL IP I D I CAS. (Methodologycal errors found in 
experiments with high fat diets). González, 0., Agua-
yo, M. y Grumberg, J. Vivero Central, Facultad de Ciên
cias Biológicas, Pontifícia U. Católica de Chile; INTA 
y Facultad de Ciências Agrárias y Veterinárias, U. de 
Chile. 

En 1978, la National Academy of Sciences, Institute 
of Laboratory Animal Resources, publico recomendacio-
nes para la correcta formulaciõn de dietas en las cua-
les se cambia la densidad energética. Se sabe que, en 
general, la rata -el animal más usado en investigación 
nutricional- adapta su ingesta a sus requerimientos 
energéticos. Pese a lo establecido, un error frecuente 
mente encontrado en publicaciones en que se ha experi
mentado con dietas hiper1ipTdicas está en la prepara
ción de dichas dietas: se sustituye H. de C. por igual 
cantidad de gramos de lip idos. 

Experimentalmente, con dietas de diferente conteni
do graso, hemos comprobado la relaciõn inversa entre 
densidad energética e ingesta. El aumento de densidad 
produce disminución de la cantidad de alimento consu
mido disminuyendo proporcionalmente la cantidad de nu
trientes. Así, aumentando de 5 a 25% el contenido lipí-
dico de una dieta, sin efectuar la correcciõn, se pro-
dujo una disminución entre el 20 y 22% de la ingesta 
de proteínas, vitaminas y minerales. 

La mantenciõn de un P% (porcentaje de calorias apor
tadas como proteínas) es imprescindible para obtener 
resultados comparables. Pese a que la correcciõn es sen 
cilla (eliminar 2,2 g de H. de C. por cada g de lípido 
incluído), han continuado apareciendo publicaciones cu-
yas conclusiones pueden ser errôneas. 

DISCRIMINACION POR AUT0RADI0GRAFIA DE LA FIJA-
CION DE CARBONO EN POBLACIONES FITOPLANCTONI -
CAS NATURALES (Autoradiographic discrimination 
of carbon fixation in natural phytoplankton po 
pulations). Graf, M. E*; Montecino, V** y Ca -
brera, S_*. Depto. Biol. Cel. y Genética, Fac. 
Medicina * y Depto. Ciências Ecológicas, Fac. 
Ciências Básicas y Farmacêuticas**, U.de Chile. 

Se ha observado que distintos grupos de al -
gas estimuladas con radiaciõn fotosintética ac 
tiva (R.F.A.) a igual densidad de flujo de fo-
tones presentan diferentes tasas de fotosinte-
sis. Utilizando radioautografia es posible 
discriminar fijaciõn de CIA por cuantificación 
de marca a nivel de cada taxa. 

Este método fué utilizado en experimentos 
realizado con incubaciones in situ en 5 nive
les fõticos en el embalse Rapei (Marzo) y en 
la laguna de Aculeo (Junio). Se midió también 
productividad primaria clorofila a_ y abundân
cia del fitoplancton . 

En Rapei la diatomea Melosira granulata(Ehr) 
Ralfs estuvo presente en toda la zona fdtica 
con abundancias sobre 90% cuantificándose mar
ca en un rango entre 10 y 600uE m~^-s~^ con un 
máximo a 200uE ra'^s"^. En Aculeo se estúdio la 
cloroficea Scenedesmus sp, a pesar de no ser 
la espécie dominante. Esta alga presentó marca 
entre 50 y 280juE n.~ 2s -l observándose un máximo 
a 80juE m - 2 s _ 1 . 

Estos datos en poblaciones naturales se com-
paran con estúdios realizados en cultivos pu
ros por otros autores. 

Financiado por: Proyecto N-1577-8324, Universi 
dad de Chile y Programa MAB-5 UNESCO, 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE POSIBLES PARTÍCULAS TIPO C ASOCIA 
DAS CON ADENOCARCINOMA GÁSTRICO HUMANO. (Biological act! 
vity of putative type C particles associated to gastric 
human cancer). 

Grisolla, F., Gonzalez P., R., y Colaboradores. 
Laboratórios de Genética y Biologia Celular, Instituto 
de Biologia, Universidad Católica de Valparaiso. 

Aunque no se ha demostrado la relación etiológica entre 
virus tipo C y adenocarcinoma gástrico humano (ACGH), 
tenemos evidencias previas, tanto bioquímicas como mor-
fológicas, de la presencia de partículas tipo C en mies_ 
tras obtenidas de resecciones quirúrgigas de ACGH. 

La actividad biológica de estas partículas fue ensayada 
de la siguiente manera: hembras de ratones CF-1, de 5 
meses de edad, fueron inoculadas, via intraperitoneal, 
con fracciones microsomales de ACGH. Las fracciones mi-
crosomales de Ias crias de estas hembras fueron anali-
zadas por los siguientes métodos: gradientes isoplcni-
cas de sacarosa; electroforesis en poliacrilamida-SDS 
uni y bidimensional; microscopfa electrónica de trans-
misión; actividad de protelna-quinasa endógena median
te incubación con ATP-P32-gamma. 

La evidencia conjunta de estas observaciones, sumada a 
alteraciones morfopatológicas de Ias hembras inoculadas, 
sugieren que Ias partículas presentes en fracciones mi_ 
crosomales de ACGH poseen actividad biológica. 

Además, el patron de fosforilación endógena de proteí
nas de Ias fracciones microsomales de Ias crias anali-
zadas difiere dei encontrado en crias de hembras no 
inoculadas. 

EFECTOS DE DOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO EN LA READQUISI-
CI0N DE UNA DISCRIMINACION DE C0NFIGURACI0NES VISUALES 
EN RATAS CON LESION SERIADA DE LA CORTEZA VISUAL.-

Guerra, A., Payez, W. 
Departamento Fisiologia y Biofísica,Fac.Medicina.U.de Chi 
le - ~~ 

' La evidencia previa indica que ratas sin corteza vi
sual no reaprenden una tarea de discriminación de pattern 
(estímulos diferenciados unicamente por su configuración 
espacial) (Lavond et al. ,1978). Guií et al.,1982 emplear^ 
do una discriminanda de estrias horizontales vs.vertica
l s logran que ratas sin corteza visual reaprendan la ta_ 
rea siempre que la lesión sea "seriada" y el método de 
"entrenamiento gradual". La objeción que podia plantear-
se es que el animal puede resolver la tarea en base a 
fluctuaciones dei flujo luminoso al efectuar un barrido 
horizontal de los estímulos. En este trabajo se emplea 
una discriminanda con estrias oblicuas que no pueden dis_ 
criminarse sino en base a la configuración espacial. 

Se utilizaron 12 ratas grises Long Evans. Se empleó 
la caja de discriminación de doble elección descrita por 
Thompson y Bryant (1955). Se entrenaron dos grupos: el 
experimental (N=6), en forma graduada y el control (N=6), 
en forma abrupta. 

Después dei entrenamiento I(dfa ll)los sujetos eran 
sometidos a una lesión unilateral de la corteza visual 
(áreas 17,18 y 18a) y después dei reentrenamiento(dfa 36) 
se les extirpo la corteza visual dei otro hemisfério. El 
reentrenamiento se mantuvo hasta alcanzar critério o 
completar 2.300 ensayos. 

Los resultados obtenidos mostraron una clara facili-
tación dei reaprendizaje de la discriminación en el gru
po experimental,ya que 5 de los 6 sujetos readquirieron 
la tarea antes de completar 2.300 ensayos. En el grupo 
control,uno aprendió. Se concluye que el entrenamiento 
gradual fue crítico para permitir la discriminación de 
pattern en ratas sin corteza visual. 
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AUMENTO DEL CONTENIDO DE OOLAGENO PULMONAR EN FETOS DE 
CONEJOS EXPUESTOS "IN UTERO" A BETAMETASONA O INDOMETA 
CINA (Increase of lung collagen in fetal rabbits expo
sed to Betametasone or Indomethacin "in utero"). 
Querra.F.A., Hoppe, I., Campos, G.A. Instituto de Fi
siologia, Universidad Austral de Chile. ( Patrccinio: 
Dr. S.G. Espinoza.) 

El efecto de inhibidores de la síntesis de prostaglan-
dinas (PGs) sobre el contenido de colágeno pulmonar fe 
tal fue estudiado en conejas prefiadas e inyectadas (IM) 
con betametasona (0.25 mg/Kg/día) o indometacina (lOmg/ 
Kg/dia) a las 48 y 24 hrs 6 72, 48 y 24 hrs previas a 
la extraction fetal respectivamente. Un tercer grupo 
inyectado con placebo permanecia como control. Los fe 
tos fueron extraídos a los 28 días de gestación y en 
ellos se determino la cantidad de hidroxiprolina y pro 
teínas pulmonares por métodos colorimétricos. El conte 
nido de colágeno fúé calculado multiplicando la cantT 
dad de hidroxiprolina por 7.2 El colágeno pulmonar 
fx - ES) en los fetos expuestos "in útero" a betameta
sona (n=22) o indometacina (n-*24) fue mayor (p / 0.05) 
a lo observado en el grupo control (n-32) (17.4C +0.78, 
16.67 + 0.87 vs 10.67 + 0.39 ug/mg tejido seco)- Êl con 
tenido'de proteínas pulmonares (mg/mg tejido seco)dei 
grupo control (0.38 + 0.02) no fue diferente dei trata
do con indometacina (0.35 + 0.02) pero si mayor (p / 
0.05) que en el grupo con betametasona (0.27 * 0.03J. 

Nuestros datos sugieren que el aumento selectivo dei 
contenido de colágeno pudiera ser atribuido a una inlú 
ción de la síntesis de PGs a nivel pulmonar fetal por 
los fármacos estudiados. Se podría especular que Ias 
PGs podrían estar involucradas en la regulation del 
contenido de colágeno pulmonar fetal hacia el final de 
la gestación. 

Financiado: Colégio Médico de Chile, Reg. Valdivia. 

LA MÉTRICA DE ESPACIO Y TIEMPO EN BIOLOGIA. 
(Metrics of space and time in b i o l o q y ) . B. 
GOnther. Departamento de Ciências Fisiológi
c a s . Universidad de Concepción. 

En vez del espacio ( L ) y del tiempo (T) 
"absolutos" de la Física de Newton, en los se 
res vivos la métrica espacio-temporal deberíã 
ser "relacionai" (Leibniz).Ambas variables 
(L,T) se expresan en función de la masa (M) o 
del peso corporal ( w « M » g ) , siendo £ la acele
ración de gravedad. 

En el Interior del organismo (similitud 
biological el espacio es cuadridimensional. - 4 

como suceoà cin m ÇSs ( rrecSeRc°B8 rcà?aiàca W y 
respiratória, con la duración del crecimiento 
y de la vida. 

En cuanto a la relación entre organismo y 
medio ambiente (locomoclón), esta se rige por 
la similitud "mecânica", en la que el espacio 
es euclideano (V=L, ) y el tiempo ( T ) , asl c o 
mo la velocidad ( v ) , son proporcionales a 

w";^f 5,siendo la aceleración (a) invariante 
( W ü ' ° ) . 
Con el fin de pasar de reposo a movimiento, 
la musculatura esquelética debe desarrollar 
una fuerza (P) para acelerar la masa corporal 
(F«M»a) , y una vez en movimiento prevalece el 
"momentum" (m « M . v ) , que es proporcional a 

Los organismos no son capaces de medir longi
tudes (L) ni tiempos (T),sólo distinguen: 1) 
estado de reposo (estática);2) aceleración y 
deceleración (dinâmica);y 3) velocidades "re
lativas" (cinemática) entre los organismos 
(predador vs p r e s a ) . 

ISLA DE PASCUA Y ARCHIPIELAG0 JUAN FERNANDEZ EN PERSPEÇ 
TIVA BI0CLIMATICA (Easter Island and Juan FernSndez Ar
chipelago in Bioclimatic perspective)* Hajek, E.R. y 
G.A. Espinosa. Departamento de Biologia Ambiental, Fa-
cultad de Ciências Biológicas, Pontifícia Universidad 
Católica de Chile, Santiago. 

De Ias islãs oceânicas chilenas, Ias mSs conspicuas 
son Isla de Pascua y el Archipiêlago Juan FernSndez. 
Sus características se proyectan como un campo atracU 
vo de estúdio bioclimStico p*ra diversos fines básicos 
y apl içados. 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una ca 
racterización y discusfón comparativa de las islãs men 
cionadas, en una perspectiva bioclimStica humana. 

Para el estúdio se recopiló información climatology 
ca de la Dirección Meteorológica de Chile. Se utiliza, 
ron diversos índices de evaluación de la sensación bio 
climática, entre ellos el enfriamiento, 'energia de 
respiración', temperatura efectiva y entalpía del aire. 

La Isla de Pascua se caracteriza por un regimen ocei 
nico ecuatorial, sin vinculaciones con sectores de Chi
le continental o insular a diferencia de Juan FernSndez 
que muestra un regimen oceSnico relacionado con los bio 
climas dei continente,a latitudes mSs elevadas. La es
cala de sensación bioclimStica incluye Ias categorias 
de 'bienestar mSximo' hasta las de 'fresco suave' en I. 
de fpscua.y las de'fresco'y 'frio moderado' para J. Fe£ 
nSndez. 

Las combinaciones de factores térmicos, hlgricosyde 
movimiento del aire dan diversas sensaciones bioclimStj 
cas. El papel dei viento como condicionante dei bie
nestar es notable en I. de Pascua, no asl en J. FernSn
dez. Se discute, en perspectiva humana, el significado 
de los resultados en términos de sus cursos temporales, 
de su aprovechamiento y de medidas protectivas. 

* Financiado por FundaciÓn Tinker (U.S.A.). 

CARACTEKIZACION FLORISTICA DEL PARQUE NACIONAL CERRO 
ÍUELOL (IX REGION, CHILE). (Floristic characterization 
of the Cerro Sielol National Park, IX Region, Chile). 
Kauenstein, E. y Latsague, M. Depto. CC.NH., P. Univ. 
Católica de Chile, Sede Temuco. (Patrocínio: R. Godoy) 

A pesar de las multiples investigaciones realizadas 
en los Parques Nacionales de Chile, el Parque Naciorrl 
Cerro Sielol carece de mayores estúdios al respecto. 
Dicho lugar se ubica en los 38°43IS-72"35,W, posee una 
superfície de 80.6 has y una altura de 330 m s.n. 

El presente trabajo entrepa un catãlopo de la flõru-
la vascular all! existente, se determina el espectro 
biológico y se compara el número de espécies nativas e 
introducidas. 

Las recolecciones se efectuaron en visitas periódi
cas al sector durante los afios 1980-1982, empleãnoose 
para tal efecto los métodos de colecta intensiva ; 
parcelas para inventários fitosociológicos. 

Se determinaron 218 espécies, distribuídas en 87 fa-
nilias y 176 gêneros. De estas, 21 corresponden a ?te-
ritíophyta, 8 a Gyranospermae y 139 a Angiosperr.ae. ni
cho número, aunque similar al de otros Parques Naciona
les chilenos (Tolhuaca, Vicente Pérez Rosale3), es con-
parativamente mayor debido a la reducida superficie del 
lupar de estúdio. Los resultados indican también una 
fuerte intervenciõn antropogénica, ya que el porcentaje 
de espécies alôctonas alcan2a a un 44%, hecho que ayu-
daría a explicar el alto N° de espécies. Otro aspecto 
importante de destacar es que en dicho lugar confluycn 
elementos típicos de la zona tíesonórfica, cono el fiol-
do y Peutao, y otros típicos de la zona Migromórfica, 
cono el Coigüe y Ulmo. Por otra parte, el espectro bio
lógico muestra una estrecha relación con el clima des
crito para la region, puesto que hay un claro predomí
nio de Fanerófitos y ílenicriptófitos. 

Financiado por Proyecto DIUC 197-82. 
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13STUDIO COMPARATIVO INhMCCrTCQUIMICD DEL ORGANO SUBCO-
MESURAL DE DIFERENTES ESPÉCIES. (Ccfnparative iirrauriocy-
toclieniical study of the subconmissural organ). Hein,S., 
BodrIquez,E.M., Oksche,A. Instituto de Histologla y Pa-
tologia, Facultad de l*ledicina, Universidad Austral de 
Chile e Institut fur Anatcmie und Zytobiologie, Univer 
sidad de Giessen. 

La irituiYoreactividad del ôrgano subcxmisural (OS) 
de varias espécies fue estudiada utilizando ariticuerpos 
contra uno de sus productos de secreción vertidos hacia 
el Líquido cefaloraguídeo (LCR), la Fibra de Reissner. 
Se utilizo el prcxsexiimiento de irimanoperoxidasa. 

Se estudiaron veinticinoo espécies oorrespondientes 
a anfíbios, reptiles, aves y mamíferos. Las principales 
conclusiones de este estúdio son: 
1. Solamente el OS del hombre, crdmpanzee y orang utan 
no reaccionaron con los anticuerpos utilizados. 
2. El OS de todos los primates estudiados carece de cé 
lulas hirxerKiimarias irtnunoreactivas. Todas las otras es 
pecies mostraron una capa hipendimaria muy bien desa-
rrollada. 
3. A juzgar por la distribución del material inmunoreac 
tivo, se pueden postular tres sitios de liberación: LCR 
ventricular, LCR subaracnoideo y sangre. La ruta suba-
racnoidea es muy prctninente en vertebrados inferiores 
y está virtualmente ausente en primates. Las rutas ven 
tricular y vascular están presentes en todas las espé
cies estudiadas, aunque el grado de desarrollo de los 
contactos epéndimo-vascular, varia entre las espécies. 
4. El material secretorio inmunoreactivo es estable a 
traves de la evoluci6n.de los vertebrados. 

Financiado por Proyecto RS-82-18, Dirección de In
vestigación, Universidad Austral de Chile y Grant 
N a 1/38 259, Stiftung Volkswagenwerk. 

ACTIVACIÓN CORTICAL INDUCIDA POR MORFINA TÓPICA: EFECTO 
SOBRE LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LA SUSTÂNCIA GRIS 
PERIACUEDUCTAL (Topical morphine-induced cortical acti
vation: Effect on the bloelectrlcal activity of the 
periaqueductal gray matter) Hernandez,A., Neira.S. y 
Soto-MOyanO.R. Laboratório de Neuroflslologla y Biofí
sica. INTA.UMversldad de Chile. 

La exdtaclón de areas somestéslcas cortlcales Induci-
das por apHcadén tflplca de morfina provoca un signtff 
cativo aumento del umbral de reacdon de la rata tanto 
al dolor físico como al dolor tônico. El mecanismo por 
el cual la actlvadin cortical farmacolfiglca produce 
analgesia podrfa deberse a una acclfin a nivel de la cor 
teza fflisma o a Impulsos cortlcffugos capaces de contro
lar la Información nociceptive a niveles subcortlcales. 
En el presente trabajo se estudlfl el efecto de la act! 
vadfln del area SI de la corteza cerebral sobre las res. 
puestas somestéslcas evocadas en la sustanda gr1s peri 
acueductal (SGP). 

Se utilizo 20 ratas Wistar anestesiadas con 100 mg/kg 
de a-clorolosa 1.p. Los registros a nivel cortical y 
de la SGP fueron realizados mediante técnicas electro-
f1s1ológ1cas convencional es. La activación cortical se 
ebtuvo mediante la apHcadfln tópica de morfina IX. 
En todos los casos se administro posteriormente 1 mg/kg 
de naloxona 1.v. 

Los resultados muestran que la exdtadón dei Srea SI 
por morfina tópica Induce un significativo aumento de 
la ampHtud de ias respuestas evocadas en la SGP, Ias 
que mostraron un estrecho paralelismo con los câmbios 
observados en Ias respuestas cortlcales.- Naloxona no 
antagonize estos efectos.-

Se suglere que la modulaclón de la actividad bioelec-
trlca de la SGP por Influjos cortldfugos puede estar 
involucrada en los mecanismos farmacológlcos de control 
del dolor. 

Proyecto B-1768 - 8.313. Universidad de Chile. 

LACTACIDEMIA EN JÓVENES SQMETIDOS A ENTRENAMIENTO 
FÍSICO (Blood lactate in young boys submitted to 
physical training). Hernandez,D.; SBndoual, I.; 
G Li a.jar do, 3. y Fiquerca, H. Laboratório de Fisiolo -
gla, Sede del Maule, Pontifícia Universidad Católica 
de Chile. (Patrocínio: Maulén). 

Durante ejercicios intensos, las niveles de ácido 
lâctico sangüíneo se elevan en forma considerable co_ 
mo consecuencia dei aumento de este metabDlito a ni
vel muscular y se ha descrito que en pruebas aupra-
mãximas, atletas de elite son capaces de acumular ma 
yor cantidad de ácido lâctico en al torrente sangüí
neo. El objetivo de este trabajo, fue establecer si 
este cambia es pasible de observar en adolescentes 
no departistas, sometidos a entrenamiento física. 
A •»!» jóvenes de H» a 18 afíos de edad, sanos, se lea 
dividia en dos grupüs: entrenados (GE)(n=21) y con
trol (GC)(n=23). El GE ingresó a un programa de en
trenamiento físico predominantemente aerobico, de 5 
sesiones semanales, de 60 mina. cada una, durante 10 
meses. El GL sólo realizo Ias actividades físicas 
propias de la edad. Posteriormente en ambos grupos 
se determina la lactacidemia post-ejercicio supra-
mãximo, realizado en treadmill. El GE alcanzõ un va 
lor promedio de 17,8*3,1. mMol/lt y el GC 15,3*2,7 
mMol/lt (p<0.01). Por otra parte, el GE alcanzõ es
te valor a una velocidad significativamente más alta 
(p<D.D1) que el GC, con valores de 316,7*28,9 nits/ 
min y 302,3*30,'» mta/min respectivamente. Eato nos 
permite concluir que es posible obtener una mayor to 
lerancia al ácido lâctico sangüíneo, en jóvenes sa
nos sometidos a entrenamiento físico en Ias condiciçj 
nes sefíaladas. 

INCORPORACIÓN IN VI1R0 DE PRECURSORES DE MATRIZ EXTRACE-
LULAR EN LA REGION Dt DRtNAJE DE HUMOR ACUOSO DEL 0J0 
HUMANO. EFECTO DE GLUCOCORTICOIDES.(In vitro incorpora
tion of labelled precursor of extra cellular matrix by 
cells of the outflow pathway region in the human eye. 
Effect of glucocorticoids).M.Rosario Hernandez,C*., 
Carlos Reyes,C**. .Euqenjo Maul de J a P»*Luis Strozzi. 
V**.Depto.Morfologia Experimental*,Fac.Medicina,Div.Nor 
te y Depto de Ciências Biológicas**,Unidad de Bloestruc 
tura.Fac. de Medicina,Div. Ocddente.U. de Chile. 

Se postula que la eüminación de humor acuoso en el 
ojo depende de la composición y/o distribución de matriz 
extracelular en la region de drenaje. Se ha demostrado 
en ojo de conejo que células de la region de drenaje in 
corporan in vitro precursores de colSgeno y gllcosamino 
glicanos.Esta incorporación es modificada por glucocor-
ticoides.hormonas que alzan la presión intraocular.Cor
tes nieridionales de segmento anterior de ojos humanos 
frescos obtenidos de autópsias fueron incubados en me
dio de cultivo adecuado a 37°C por 24 horas,con o sin 
10?M Dexametasona.conteniendo uno de los siguientes pre 
cursores: 3H-Glucosamina, 3H-Prol1na y S35Sulfato,3H-Leu^ 
cina y 'H-Triptofano. Los tejldos fueron fijados y pro-
cesados para autoradiograffa.Los resultados evaluaron 
cuantitativa y cualitatlvamente. Se observo que células 
de trabéculo, endotelio del canal de Schlemm y flbroblas^ 
tos de la esclerótica adyacente incorporan Intensamente 
3H-Prolina y 3H-Glucosam1na. La adición de Dexametasona 
modifico significativamente esta incorporación.S35sulfa-
to fue incorporado escasamente en la region de drenaje. 
Los resultados obtenidos indican que Ias células de la 
region de drenaje incorporan precursores de colígeno y 
glicosaminoglicanos.El efecto de la dexametasona sugie 
re que el alza de la presión intraocular inducido por 
glucocorticoides se debe a alteraciones en la matriz ex
tracelular que constituyen el obstáculo al drenaje de 
humor acuoso. 

Grant - B 16348312 U. de Chile. 
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ANÁLISIS ESTACIONAI. DEL CICLO SEXUAL 
EN OVARIO DE FISSURELLA MAXIMA (SOWERBY,1834. 
ARCHAEGASTROPODA : FISSURELLIDAE) EN EL NORTE 
DE CHILE. (Seasonal analisis of the sexual cy
cle in ovary of Fi ssurel la maxima on the north 
ern of Chile. Herrera, Ci. .Departamento de 
Ciências del Mar"! instituto Profesional de Iquj_ 
que, Chile. (Patrocínio : E. Bustos). 

En la zona norte de Chile, Fissurella maxima constituye 
uno de los recursos Fissurellidos mas explotados. Sin 
embargo, son escasos los antecedentes sobre su biologia 
reproductiva. 
Secciones de 5 u provenientes de gónadas fijadas en 
bouin salino se tineron con hematoxi1ina y eritrosina.La 
caracterización de los estádios gonádicos se realizo en 
base a los critérios utilizados por Ramorino (1975) y A-
vilés et al. (1975), modificados. 
Del análisis de los datos, las más altas frecuencias en 
vitelogénesis se registran en enero (80%) y en julio - £ 
gosto (65.7%), culminando la población en máxima madurez 
en marzo (88.9%) y en octubre (44.4%). Los períodos de 
evacuación de mayor i'ntensidad se expresan en mayo(65.7%) 
y en noviembre (71.4%), encontrándose la población en 
franca previtelogénesis en junio (87.5%) y en diciembre 
(57.1%). 
Durante el período anual, F.maxima presenta dos ciclos 
sexuales de caracter estacionai de igual intensidad y ex 
tension. Sus etapas son claras, progresivas y pequenas, 
sin períodos de reposo y de recuperación rápida. Aún 
cuando la evacuación puede ocurrir durante todo el afio, 
se aprecian dos períodos reproductivos de significancia 
poblacional. 

TRANSPORTE DE CÁLCIO EN TUBULOS TRANSVERSA LFS 
AISLADOS DE MUSCULO ESQUELÉTICO DE CONEJO. 
(Calcium transport in transverse tubules iso
lated from rabbit skeletal muscle). Hidalgo, 

y Gonzalez, M.E. Department of Muscle Re
search, Boston Biomedical Research Institute 
y Department of Neurology, Harvard Medical 
School, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 
(Patrocínio E. Jaimovich.). 

La fraccTôn microsomal aislada de muscu
lo esquelético de conejo se puede separar en 
dos poblaciones; la mayor parte corresponde 
a vesículas del retículo sarcoplãsmico 
(90-95%) y el resto (5-10%) corresponde a ve
sículas de tubulos transversales, que son in-
vaginaciones intracelulares de la membrana 
plasmática del musculo. Mediante sedimentación 
en gradiente de sacarosa es posible separar 
los dos tipos de vesículas y obtener una 
fracción de tubulos transversales libre de 
contaminaciôn con vesículas de retículo sar
coplãsmico. Las vesículas de tubulos trans
versales tienen la capacidad de transportar 
cálcio con alta afinidad. El transporte de 
cálcio en tubulos transversales difiere en 
vários aspectos dei transporte de cálcio en 
retículo sarcoplãsmico. La velocidad de 
transporte en tubulos transversales es dos 
ordenes de magnitud menor que la dei retículo 
sarcoplãsmico, la dependência de temperatura 
es diferente, y el transporte de cálcio en 
tubulos transversales, al contrario dei retí
culo sarcoplãsmico, no es estimulado por anio-
nes tales como oxaíato v fosfato. Es probable 
que el transporte de cálcio en tubulos trans
versales tenga un papel fisiológico en man-
tener baja la concentración intracelular de 
cálcio durante el estado de reposo. 

PROPORCIONES DE SEXOS EN GUNNERA MAGELLANICA LAM. 
(GUNNERACEAE) EN LA ZONA ANDINA, VOLCÁN CASABLANCA, 
VALLE DE ANTILLANÇA, 40°LS. (Sex ratios in Gunnera 
maqellanica Lam. (Gunneraceae) in the andean zona, 
Volean Casablanca, Valle de Antillanca, 40°LS). 
Hidalgo, L. Instituto de Botânica, Universidad Aus-
tral de CFile. (Patrocinio: C. Moreno). 

Son frecuentes en espécies vegetales, especialmente 
en aquellas de nayor longevidad, desviaciones en la 
proporcion 1:1 entre individuos femeninos y masculi
nos. La explicación más aceptada para tales desviacio^ 
nes radica en la mayor inversion de energia en estruc
turas reproductivas en las plantas femeninas y su con_ 
secuente menor capacidad de competência frente las 
masculinas. Se estudian las proporciones de sexos en 
la hierba perenne Gunnera maqellanica Lam, una espé
cie dioica, en un gradiente altitudinal en el Volcán 
Casablanca, Valle de Antillanca, 40°LS. 

Las proporciones de sexos fueron detectadas en cua 
drados de 100 m^, subdividios en cuadrados menores de 
1 m2, a 1000 m, 1050 m, 1150 m, 1200 m y 1300 m de 
altura, registrando sólo clones de edad reproductiva. 
Para cada nivel altitudinal se determino la biomasa 
(peso seco) de ainbos sexos, conjuntamente con los 
contenidos energéticos (valores calóricos) de las ho
jas. 

En el nivel altitudinal inferior se detecto un exce_ 
so significativo de plantas femeninas; en contraste 
en dos de los niveles intermédios se detectaron desvia^ 
ciones significativas en la dirección de masculinidad. 
No se encontraron plantas masculinas a los 1300 m. 
Existe una correlación positiva entre la proporción de 
plantas masculinas y su biornas, relativa a la de Ias 
femeninas. Considerando todos los niveles altitudina_ 
les, no hay diferencias significativas en Ias propor
ciones, biomasa, y contenido energético de los dos 
sexbs. 

TINCION DE COLAGENO EN CORTES DE TEJIDO MEDIANTE UNA RE 
ACCIÓN ESPECIFICA. (Staining of collagen in tissue sli
ces with a specific reaction). Horvath, A., Gonzalez,E. 
y Farias, G_. Departamento Ciências Clínicas Pecuárias; 
Facultad de Ciências Agrárias, Veterinárias y Foresta -
les. Universidad de Chile. 

El colãgeno, proteína de gran abundância en los te-
jidos animales, presenta grupos aldehídos en su estruc
tura los cuales se encuentran libres o formando parte 
de entrelazos moleculares.El reactivo MBTH (N-Metil-beri 
zotiazolidon-hidrazona) reacciona especificamente con 
grupos aldehidos formando compuestos coloreados caracte 
rísticos. 

Se hicieron cortes por congelaciõn de diversos teji_ 
dos, los que se sometieron a la reacciõn con MBTH. 

Se obtiene una tincion que permite reconocer, con 
diferentes colores, los diversos tipos de colãgeno,so -
bre todo cuando coexisten en un mismo tejido.También es 
posible observar que en un tejido hay gradaciones de un 
mismo color.Observando los diferentes tejidos, se en -
cuentra que algunos tipos de colãgeno, califiçados bio-
químicamente igual, como por ejemplo el colãgeno tipo 
II, pueden presentar diferente coloración segün el ori
gen dei tejido donde se encuentra; son entonces diferen_ 
tes el color dei cartílago dei pabellón auricular que 
el cartílago de la trãquea. 

Esta tincion, usada en vários cortes de diversos te_ 
jidos, tanto normales como patológicos, permite visuali 
zar la presencia de los diferentes tipos de colãgeno en 
un mismo tejido, así como alteraciones de los mismos,re_ 
lacionadas principalmente con su estructura. 

DIUACH Proyecto RS-82-27 (Colaborador: M.Riveros G.) 
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DISTRIBUCION ESPACIAL 1 TEMPORAL DE LA RADIA
CIÕN SOLAR EN UN BOSQUE DE PINUS RADIATA. 
(Spatial and temporal distribution of solar ra 
diation within a pinus radiata forest). Huber, 
A.W., Qyarzún,C.E. Instituto de Geociencias, 
Fac. dê Ciências, Universidad Austral de Chile 

Los regímenes de radiaciõn en los bosques 
son altamente variables debido a las interac
ciones de una variedad de factores externos e 
internos. La redistribuciõn de la radiaciõn 
solar esta regulada por los câmbios estaciona-
les en la geometria tierra-sol, condiciones at 
mosféricas y características estructurales y 
opticas de la cubierta vegetal. 

El objetivo de este trabajo es estudiar 
la redistribuciõn espacial y temporal de la ra 
diaciõn solar que llega a un bosque adulto de 
Pinus radiata, en los meses de verano de 1983, 
en la zona de Valdivia. Para ello se utiliza-
ron radiõ-metros instalados en una torre metáli_ 
ca, en tres niveles de altura: sobre el bosque 
(38 m ) , inicio de copas (15 m) y a nivel de 
suelo (2 m ) . 

Se observo que dei total de radiaciõn que 
llega a nivel dei dosei dei bosque, el 70% es 
retenida por Ias copas, el 1% por los troncos 
y el 7% es absorbida por el suelo. El porcen-
taje de penetraciõn de la radiaciõn hasta el 
nivel dei suelo es dei 11%, siendo mayor duran 
te días nublados que en días despejados. El 
albedo promedio dei bosque es de 21%, exhibien_ 
do un rango de variaciôn diurna entre un 16% 
al mediodía y 25-29% en la mafiana y tarde, lo 
que demuestra una fuerte dependência de la ele 
vaciõn solar. El albedo del suelo es de un 
35% de la radiaciõn solar incidente sobre él, 
presentando variaciones segun la relaciõn ra
diaciõn directa-radiaciõn difusa. 

Proyecto RS-80-18, financiado por DIUACH. 

INDUCCIÔN OCULAR HETER0L0GA EMBRIONÁRIA (Ca
llus gallus y Coturnix coturnix japónica). 
(Heterologous ocular induction from embryonic 
eye cells in quail-chick chimaeric aggregates) 
Illanea.J;Fuenzallda.M;Coloma.L;Brito.R y L e -
mus.D. Depto. Morf. Exp. Lab. ISm.br. Exp. Fac. 
Medicina. Universidad de Chile. 

E n la morfogénesis del globo ocular inter-
vienen tejidos de distinto origen, estructu
ras que se integran arraánicamente. El compor-
taraiento "in vitro" e "in situ" son compara-
bles. En este trabajo se analiza la conducta 
de reagregados oculares heterdlogos in vitro. 

Se emplearon embriones de polio y codorniz. 
Extraídos los embriones, se procedia a micro-
diaecar y fragmentar los esbozos oculares, 
los que se incubaron en. tripsina-pancreatina 
al 1 % a 37°C por 20 rain. La disociación se 
completa con agitación mecânica por 1 min. Se 
sembró" una microgota de l a suspension celular 
en medio Eagle por 24 h r s . Las colônias obte-
nidas se implantaron mediante filtro mlllipo-
re sobre alantocorion por 6-7 días. 

Los reasociados se fijaron en Zenker para 
la reacción de Feulgen. Estos mostraron la 
formación de un esbozo ocular heterólogo 
(cristalino-vesícula ó p t i c a ) . 

Los reasociados fueron capaces de originar 
u n esbozo ocular quimérico. Posiblemente du
rante la diferenciacidn actuarían morfógenos 
no especie-específicos, capaces de inducir 
células heterólogas. Estos serían los respon-
sables de la formación y regulacián dei desa
rrollo dei cristalino. Otros autores han ob
servado también inducciôn embrionária entre 
tejidos de diferentes espécies. 

Grant : B-1401-8325 D.D.I. U. de Chile 

P R 0 Y S C C T 0 N DEL PULVÍKAif-LATERAL POSTERIOR (P-LP) SOBRE 
EL GIRUS SUFRASILVIANO 1 SU RELACIÓN COr! LOS i-lOVIKISNTOS 
OCULARES. (Pulvinar-Lateral Posterior (P-LP) projection 
upon suprasylvian gyrus and its relationship with eye 
movements). Infante. C.. Leiva, J,, Palestina, K. y 
Paredes, M. Departamento de Preclinicas, Division de 
Ciências Médicas Oriente, Facultad de Medicina^ Univer -
sidad de Chile. 

Las proyecciones dei P-LP sobre áreas corticales re
lacionadas con movímientos oculares, hacen posible pen -
sar en alguna forma de interacción oculomotora entre am
bas estructuras. 

En 12 gatos adultos (encéfalo aislado) mantenidos 
con respiración artificial, se implanto electrodos este-
reotáxicamente en ambos P-LP, a través de ellos se esti
mulo con pulsos eléctricos de intansidad y frecuencia 
variables. Los registros de Ias respuestas unitárias 
se reallzaron con microelectrodos de Tg desde la region 
del girus suprasilviano medio, mientras que la activi -
dad oculomotora se registro mediante electrodos de AgCl. 

De un total de 94 unidades registradas en la corteza 
cerebral (glrua suprasilviano), 37 unidades (39*) fue -
ron manejadas por estimula ción eléctrica dei P-LP, SÓ -
lo en 14 unidades se analizó su comportamiento frente a 
movimientos oculares, 7 unidades no estaban relacionadas 
con movimientos oculares ni respondieron a estimulación 
eléctrica dal P-LP, 4 unidades sólo respondieron a esti
mulación eléctrica del P-LP y 3 unidades relacionadas 
con movimentos oculares fueron manejadas por estimula -
ción repetitiva dei P-LP. 

Estos resultados confirman proyecciones importantes 
dei P-LP sobre el girus suprasilviano, sin embargo, la 
proyección sobre células asociaaas a movimientos ocuLa -
res es escasa. 

IDENTIFICACION DE LAS NEURONAS QUE ACTIVAN LA MEMBRANA 
NICTITANTE DE AVES. (Identification of the Activating 
Neurons of the Nictitanting Membrane of Birds). Inzunza, 
0.; Bravo, H. Departamento de Anatomia, Facultad de Me_ 
dicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El movimiento de la membrana nictitante en las aves 
está controlado por los músculos piramidalis y quadratus. 
La ubicación de las neuronas que inervan a dichos múscu
los es controvertiva, no existiendo evidencias experimen_ 
tales directas al respecto. 

Mediante transporte retrógrado. de peroxidasa (HRP), 
consecutiva a microinyección de ella en los músculos pi
ramidalis y quadratus, se procedió a localizar Ias neuro 
nas marcadas utilizando la técnica histoquímica descrita 
por Mesulam (1976). 

El estúdio microscópico de Ias secciones obtenidas 
muestra que Ias neuronas motoras de los músculos piramida_ 
lis y quadratus se ubican en el complejo oculomotor. La 
marcación en dicho núcleo es bilateral, siendo mayor el 
número de neuronas ubicadas en el lado ipsilateral; esta 
marcación ipsilateral -si bien se concentra en uno de los 
cuatro subnúcleos, compromete en menor medida a alguno 
de los otros. Así, Ias neuronas motoras dei músculo pi 
ramidalis se ubican principalmente en el subnúcleo dorso 
lateral y en menor medida en los subnúcleos dorso mediai 
y ventro mediai; Ias neuronas motoras dei músculo qua
dratus se ubican masivamente en el subnúcleo dorso mediai 
y en menor medida en el subnúcleo dorso lateral. La mar 
cación contralateral después de inyectar los músculos 
quadratus y piramidalis se concentra en ambos casos en 
los subnúcleos ventro medial y ventro lateral. En todos 
los experimentos se observo una marcación consistente de 
Ias neuronas sensitivas dei gânglio semilunar y sólo en 
un caso se observo además marcación en el núcleo mesence 
fãlico dei trigémino. 

Parcialmente financiado por Proyecto DIUC 102/81. 

http://ISm.br
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MICROTUBULOS AXONALES EN RATAS DIABÉTICAS. (Axonal 
microtubules in diabetic rats). Iturriaga, R. Labo
ratório de Neurocitologia, Facultad de Ciências Bio 
lógicas, Universidad Católica de Chile. (Patrocí
nio: J. Alvarez)-

En animales con diabetes experimental se ha encon
trado reducción de la síntesis proteíca y del trans_ 
porte axónico. En estas condiciones se podría espe
rar reducción de la densidad de los microtúbulos 
axonales, organelos que sustentan e1 transporte. Ra
tas Sprague-Dawley machos (l80-200 g) fueron inyec-
tados con Aloxana (50 mg/Kg i.v.). Se consideraron 
diabéticas sólo aquellas ratas que presentaron gli-
cemia superior a 2.5 g/l a Ias 24 horas y la mantu-
vieron hasta su sacrifício. Se estúdio los calibres 
y la densidad microtubular en axones mielínicos de 
3 U de diâmetro del nervio sural, a los 15, 30 y 
60 dias después de inducir diabetes. Se usó contro
les pareados en edad- La densidad de los mierotú-
bulos permaneció constante en Ias ratas normales de 
diferentes edades (23-24 Mierotúbulos /n 2) - En los 
grupos de ratas diabéticas la densidad microtubular 
no fue significativamente diferente con respecto a 
sus controles. A los 60 dias el promedio dei diâ
metro de los axones de Ias ratas diabéticas fue me
nor (-10#, p<0.0l) que en los controles (4.07 n ) . 
Estos resultados permiten proponer que la neurona de 
la rata diabética sigue regulando el contenido mi
crotubular en sus valores normales con respecto al 
calibre axonal y sugieren que la reducción en el 
transporte se debe a mecanismos ajenos al contenido 
microtubular o a alguna alteración dei calibre de 
los axones. 

Este trabajo fue financiado por el proyecto DIUC 

86-83-

TRANSPORTE INTESTINAL EN MAMÍFEROS Y AVES: INHI 
BICION POR METALES PESADOS (Mammalian and avian 
i n t e s t i n a l t r a n s p o r t : i n h i b i t i o n b y heavy met 
a i s ) . Iturri, S., Pena, A. y Pino, C. Departa 
mento de Ciências Ecológicas, Facultad de Cien 
cias Básicas y Farmacêuticas, Universidad de 
Chile. 

Mercúrio, cadmio y plomo son considerados me 
tales pesados capaces de inducir una serie de 
câmbios biológicos en órganos y tejidos. Evi
dencias experimentales demuestran que el epite 
lio intestinal es uno de los tejidos más sensJT 
bles cuando está expuesto a la acción toxica ~~ 
de compuestos químicos. 

El presente trabajo se realize con el objeto 
de estudiar el efecto de H g 2 + , Cd 2 + y P b 2 + so
los y combinados sobre el transporte de azuca
res (glucosa) y aminoácidos (tirosina) en epi
telio intestinal de rata y paloma. 

Sacos de intestino evertido se incubaron a 
37°y 41°C en un bafio con solución Krebs-Hense-
leit que contenía D-glucosa (5-10mM) y L-tiro
sina ( 2 m M ) . El transporte activo de estos com 
puestos se evaluÓ, determinando el aumento de 
concentración en el interior dei saco al cabo 
de 60 minutos. Los resultados demuestran que 
H g 2 + , C d 2 + y P b 2 + <10-*-10-*M) inhiben el 
transporte activo de glucosa y tirosina, sien
do dicha inhíbición mayor con el aumento de 
concentración de estos iones. El efecto inhi-
bidor es Hg>Cd>Pb. Combinación de estos iones 
(10*" 5M) tienen un efecto inhibidor igual o me
nor que cada uno de los iones considerados in
dividualmente. Se discute la posibilidad que 
la inhibición dei transporte este asociado a 
una inhibición de la Na /K* ATPasa. 

Financiado por DDI-Universidad de Chile 
Proyecto # B-1S79-821-**. 

DÍLG K á D a C I O N DE PROTEÍNAS MITOCCNDRIALES EN LEVADURA 
CULTIVADA KN MEDIO LSMÍ (Degradation of mitochon
drial proteins in yeast grown in LSM* medium). 
Jacob. Q. # Téllegt H. y Qeorge-Maecimento, C. Depto* 
Ramos Básicos, Division Oriente, Facultad de Medicina 
Universidad de Chile y Depto. de Bioquímica, Facultad 
de Medicina, Universidad de Puerto Rico. (Patrocinioi 
P. Donosq). 

Trabajos anteriores de nuestro grupo han demostrado 
que en mitocondrias de levaduras creel das en REM* 
existe proteolisís estimulada por ATP de laa proteí
nas sintetizadas in vitro por mitocondria aialada» 
Con ATP 4 mM la estimulaciÓn es de 4 - 5 veces. 

En este trabajo se presentan loe resultados obteni
dos con mitocondrias de levaduras cultivadas en LSM* 
medio ampliamente usado para sintetizar proteínas 
in vivo, utilizando como precursor 35SO4. 
1 L a s proteínas mitooondriales totales sintetizadas 
in vivo se degradar lentamente y la proteolisis no es 
estimulada por ATP, en concentraciones hasta 20 mM* 
2 . ~ La incorporación de ^5s-metionina en mitocondrias 
aisladas es significativamente menor que en el caso 
de Ias células crecidas en HEM? 

3 . - Àl estudiar la degradación de proteínas sinteti
zadas por mitocondrias aisladas, no se observa la 
estimulaciÓn por ATP, en ooncentraoiones hasta 20 mM. 
4 # - La estimulaciÓn por ATP aparece al cambiar Ias 
células de LSM* a REM, al crecer en este l / 3 de ge
ne ración, y desaparece al cambiar de HEM* a LSM* con 
un oreoimiento en este de 1 / 2 generaoión. 

Se discute la posibilidad de indueción de la aotivi 
dad proteolítica en el medio REM* y otras altemati -
vas» 

LSM*- medio completo oon 0 , 3 $ de extracto de leva
dura y 0 , 0 0 7 M en SO4. HEM - medio completo con 
0 , 1 % de extracto de levadura y 1 , 1 M en SO4. 

ANTICUERPO MONOCLONAL RUK-4G2 REQUIERE PARA UNIRSE AL AN 
TIGENO: BIVALENCIA DEL ANTICUERPO Y AGREGACION DEL ANTI-
GENO. (Binding of monoclonal antibody RUK *4G2 to the an
tigen requires bivalency of the antibody and antigen a-
gregation). Jauregui berry, B. y De Ioannes, A.E. Labo
ratórios de FisiologTa y Microbiologia e Inmunología.Fa
cultad de Ciências Biológicas. P. Universidad Católica 
de Chile. 

La respuestà inmune humoral contra la mayoría de los 
antígenos conduce a una mezcla compuesta por anticuerpos 
que difieren en afinidad, Valencia, avidez y especifici-
dad. Una proporción optima entre los anticuerpos y el 
antígeno conduce general mente a la inmunoprecipitación 
del complejo. En contraste los anticuerpos monoclonales 
reconocen un solo determinante antigénico en proteínas 
monoméricas. Esta condicíón afecta severamente la avi -
dez y la unión depende fundamentalmente de la constante 
de afinidad; si esta es baja el complejo tenderá a diso-
c Í arse. 

Una fusion somática entre linfocitos esplénicos prove 
nientes de un ratón inmunizado con calicretna urinaria 
de rata generó un hibrodoma que secreta un anticuerpo de 
la subclase lgG1, que es específico dei antígeno por in-
munoensayo en2Ímãtíoo en fase sólida (ELISA). Intentos 
de demostrar interacción con el antígeno en solución mos* 
traron inhibición sólo a altas concentraciones dei antí
geno. 

Excluyendo !a presencia de un contaminante se podría 
pensar que el anticuerpo estaria dirigido contra un de -
terminante antígeno oculto que es expuesto, al adsorber-
se el antígeno, a la fase sólida o también que el arre -
glo dei antígeno en la placa (ELISA) conduzea a la "mul-
tivalencia", lo que favoreceria una unión más estable 
con el anticuerpo. 

Esta última hipótesís es apoyada por la observaciõn 
que el antígeno poltmertzado compite por el anticuerpo. 
Además el fragmento Fab preparado por degradación con pa 
paína se une pobremente a la fase sólida en comparación 
con el F(ab)2. 
Financiado por Proyecto DIUC 303/81. 
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SEGUNDO REGISTRO DE Parastacus araucanius FAXON, 1914, 
(CRUST: DECAP: MACRURA). (Rediscovery of P. araucanius 
Faxon, 1914, (Crust.: Decap,: Macrura)). 
Jara, C G . Instituto de Zoologia, Facultad de Ciências, 
Universidad Austral de Chile. 

Cuatro de las cinco espécies de camarones dulceacuí-
colas chilenos son Parastácidos. P. araucanius Faxon, 
fue descrito sobre la base de un único ejemplar macho 
colectado en Corral (Prov. de Valdivia) en 1908. Desde 
su descripciõn la espécie no ha sido registrada de nue-
vo a pesar del esfuerzo de muestreo desarrollado en 
el área tipo. La brevedad de la descripciõn y la carên
cia de material de referencia han impedido establecer 
la posición sistemática de la espécie y sus posibles 
relaciones filogenéticas. Se ha supuesto que P. arauca
nius se asemeja a P. spinifronB (Phil.) y ambos trans
feridos al gênero Samastacus Riek. Sin embargo el des
criptor lo relaciono con los camarones cavadores P. 
pugnax (Poeppig) de Concepción y P. nicoleti (Phil.) 
de Valdivia. 

Se comunica aqui el hal1azgo de un segundo ejemplar 
(macho) de P. araucanius y el primero después de casi 
70 afios de su descripciõn. El ejemplar fue colectado 
en el Campus Teja de la Universidad Austral, donde 
coexiste con P. nicoleti. Difiere de este por la forma 
y el tamafio de las quelas y por la coloración. 

P. araucanius es morfologicamente afín a P. pugnax 
pero la estructura de la papila genital, tubular calci-
ficada y muy elongada, lo relaciona con S. spinifrons 
P. araucanius no se ajusta plenamente a la diagnosis 
de Parastacus ni de Samastacus por lo que se discute 
su ubicaciôn en un nuevo gênero. 

Parcialmente financiado por Proyecto RS-80-33 de 
Direcciôn de InvestigaciÓn y Desarrollo, Universidad 
Austral de Chile. 

EFECTO DE PEPSTATIN EN EL DESARROLLO EMBRIONÁ
RIO PRECOZ DE ERIZO NEORO. (Effect of Pepstatin 
on early development of sea urchin eggs T. n i-
ger) . Jerez ? D. ; Enriquez, S. y Sanchez, L. 
Depto. Biologia Molecular. Facultad de Ciências 
Biológicas y de Recursos Naturales. Universidad 
de Conc.epcion. 

En el huevo de erizo negro no fecundado se 
han aislado por cromatografía de afinidad dos 
proteasas acídicas que presentan característi
cas de catepsina D. El pepstatin, un pentapep-
tido de origen microbiano es un inhibidor espe 
cífico de estas enzimas. En la presente comuni 
caciõn se informa sobre el e f 4c t o in vivo de 
este inhibidor en la actividad enzimática y su 
relación con el contenido de proteínas y el de_ 
sarrollo embrionário precoz. 

Los huevos no fecundados fueron preincubados 
con pepstatin (9.5 ug/mí) por cuatro horas a 
18°C en agua de mar filtrada. La penetraciõn 
dei inhibidor se midiô por determinación de la 
actividad enzimática en alícuotas de huevos to 
madas a diferentes tiempos. Después de este pe 
riodo fueron fecundados y analizados al micros 
copio de luz hasta tres horas. 

La actividad enzimática disminuyõ en función 
dei tiempo hasta en un 40% aproximadamente y 
se observo un aumento de ias proteínas endoge-
nas lo que sugiere una disminución de la degr£ 
dación de proteínas intracelulares. 

El efecto dei inhibidor sobre el desarrollo 
embrionário se traduce en câmbios morfológicos 
en la membrana de fecundación y en la aparición 
de estados anormales de numero de células. 

Proyecto N" 203101. Financiado por Dirección de 
Investígación Científica. Universidad de Conce£ 
ción. 

DlFERENCIACI0N DE CRISTALINO EN EPIBLASTO DE 
BLAST0DERM0 DE P0LL0 CULTIVADO "IN VITRO". 
(Lens differentiation in the epiblast of chick 
blastoderm cultured "in vitro"). Jorquera, B., 
Goicoechea, 0. y Molinari, E. Instituto de Em-
briologia, Facultad de Ciências. Universidad 
Aus tral de Chile. 

Estúdios "in vitro" sobre inducciôn de cris_ 
talino en anf ibio , ave y mamífero ̂  proponen un 
proceso muitifásico de influencias directivas 
y permisivas capaces de diferenciar cristalino 
aún en ausência de vesícula óptica. Epiblastos 
de blastodermo de po11o "in vitro", formarían 
cristalinos por accíõn de al menos 2 factores: 
1) influencia específica dei hipoblasto cefíli^ 
co en estado posterior a línea primitiva, y 2) 
acción permisiva de mesênquima heterotôpico. 

Con el objeto de conocer la exacta competen 
cia dei epiblasto cefálico frente a estos 2 
factores, se realizaron experiências de diso-
ciaciõn y asociaciõn "in vitro" en blastoder-
mos de po11o (Est. 2-5 H . H . ) . El epiblasto fue 
cultivado aislado o asocíado con hipoblasto ce_ 
fãlico y/o dermis. Estructuras lentoides fue
ron reconocidas inmunológicamente. 

El epiblasto cefálico generó cristalino, en 
todos los casos. La presencia del dermis no 
fue significativa y el hipoblasto, si bien au
menta la frecuencia, no es indispensable duran_ 
te el cultivo. 

Estas experiências descartan la acción dei 
dermis como inductor permisivo y sugieren que 
la influencia dei hipoblasto debería acaecer 
al menos en el estado 2, Se discute la accitfn 
inductora preliminar dei hipoblasto cefálico 
y el tejido neural. 

Proyecto: RS-80-19 UACH. 

DISTRIBUCION DE K +NPPasa GÁSTRICA EN RELACIÓN A LA 
SECRECIÓN DE HC1. ESTÚDIO CITOQUIMICO (Distribui-ion 
of gastric K NPPase in relation to hydrochloric 
acid secretion. Cytocheroical study). Dpto. de Biolo_ 
gía Celular. Pontif. Universidad Católica de Chile. 
Cecilia Koenig y Alejandro Munizaga. 

La ATPasa (K ++H +) constituye la bomba que intercam 
bia H /K , en vesículas aisladas de glândulas gástr_i 
cas. La secuencia de reacciones de la enzima incluye 
una fosfoproteina-fosfatasa que se define con K NPP 
asa (insensible a ouabaina). Se postula a esta enz_i 
ma como responsable del transporte activo de H por 
la membrana secretora de células oxínticas. En la ce_ 
lula en reposo, sin embargo, la membrana del polo 
secretor aparece como el sistema tubular intracito-
plásmico, mientras que en la célula en secreción ac_ 
tiva, parece haberse integrado a la membrana que re 
cubre la elaborada superficie luminal. 

La localizacion citoquimica de la K NPPasa en célu_ 
las oxínticas en estado funcional definido, permit_i_ 
ria ubicar en la membrana a la enzima activa y ana-
lizar la transición entre ambos sistemas. 

En el presente trabajo se aplica una modificación 
dei método de Mayahara para localizar la enzima en 
estômago de ave, anfíbio y mamífero. El producto de 
reacción específico se localiza exclusivamente en 
Ias células oxínticas. En Ias células en reposo se
cretor se distribuye entre los túbulos dei sistema 
intracelular. En Ias células en secreción se concen 
tra adosado internamente a la membrana celular de 
Ias prolongaciones luminales. 

Se concluye que la K -NPPasa se encuentra presente 
como enzima activa en ambas disposiciones de Ias 
membranas dei polo secretor, siendo una consecuencia 
dei cambio de configuración de la célula, durante la 
inducciôn de la secreción de HC1, la exposición y 
concentración hacia la superfície luminal del siste_ 
ma enzimatico involucrado en la extrusion activa de 
protones. 
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RECEPTORES DE NEUROTENSINA EN EL ESTÔMAGO DE LA RA
TA (Neurotensin receptors in the rat fundus). Ku -
llak, A. y Huidobro-Toro, J É P . Laboratório de Far
macologia, Departamento de Ciências Fisiológicas, 
P. Universidad Católica de Chile. 

Con el fin de conocer si neurotensina (NT) posee 
receptores propios y si este péptido pudiera ser un 
mediador dei reflejo gastro-c ólic o, investigamos e 1 
efecto de NT sobre contractilidad dei estômago de la 
rata. Segmentos del fundus fueron perfundidos con 
solución Tyrode burbujeada con O 2 / C O 2 en un bano a 
37°C; se registro actividad muscular isométricamente 
con un transductor de fuerza en un polígrafo. NT, 
NT 8-13 y xenopsina, un análogo de NT, producen con-
traceiones dosis-dependiente (0.1-30 nM) resistentes 
a tetrodotoxina y a apamina. NT es aproximadamente 
1 5 veces mas potente que serotonina, 100 veces mas 
activa que acetileolina y 10.000 veces mas potente 
que histamina aunque su efecto máximo es menor. NT 
actúa activando selectivamente un receptor propio 
y no un sitio inespecífico en la membrana celular. 
Esta afirmación se basa en los siguientes hallazgos; 
1 ) la afinidad de NT, NT 8-13 y xenopsina es de 
aproximadamente 1 nM, valor que es 10-1000 veces 
menor que el de otros péptidos. 2)E1 fundus se de-
sensibiliza rapidamente al efecto contractu de NT, 
reacción que es cruzada a xenopsina y NT 8-13» pe-
ro no a la contracción muscular producida por bom-
besina, substancia P, bradicinina, angiotensina, se-
rotonina, histamina o acetileolina. La desensibili-
zación no se debe al metabolismo de NT, ni a fati-
ga muscular. Estos resultados implican la existên
cia de receptores especificos para NT en la membra
na externa de los músculos lisos del fundus, y per 
miten suponer que la NT endógena podría jugar un 
rol en el control de la motilidad gastrointestinal. 

Parcialmente financiado por Proyecto DIUC 200/83* 

AISLAMIENTO DE VESÍCULAS DE ALMACENAMIENTO DE NORADRENA 
LINA MEDIANTE EL USO DE GRADIENTES ISOTONICAS D E PER-
COLL (*). (AN ISOLATION PROCEDURE FOR NORADRENERGIC STO 
RAGE VESICLES BY USING ISOTONIC PERCOLL GRADIENTS). 
LARA, H. Y BELMAR, J. LAB. FARMACOLOGIA-BIOQUÍMICA, P.U. 
CATÓLICA Y FAC. CIÊNCIAS BÁSICAS Y FARMACÊUTICAS. U. DE 
CHILE. 

EL CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LAS 
VESÍCULAS DE ALMACENAMIENTO NORADRENÉRGICAS HA SIDO FUN 
DAMENTAL PARA ENTENDER EL ROL DE ESTOS ORGANELOS SUBCE-
LULARES E N LA NEUROTRANSMISIÓN. HABITUALMENTE SE HAN 
PURIFICADO MEDIANTE GRADIENTES DE SACAROSA, SIN EMBARGO 
SIENDO ESTAS HIPERTÓNICAS, PUEDEN AFECTAR LA INTEGRIDAD 
FUNCIONAL DE LA PARTÍCULA. EN ESTE TRABAJO SE HA DESA-
RROLLADO UN MÉTODO SIMPLE Y RÁPIDO Q U E HACE USO D E GRA
DIENTES AUTOGENERANTES DE PERCOLL PARA AISLAR VESÍCULAS 
NORADRENÉRGICAS DE OVARIO DE GATO. 

POR CENTRIFUGACIÓN DIFERENCIAL DE LOS HOMOGENEIZADOS 
DE OVARIO SE AISLÓ LA FRACCIÓN CON MAYOR ACTIVIDAD ESPE 
CÍFICA PARA NORADRENALINA (NA), USADO COMO MARCADOR VE
SICULAR. ESTA FRACCIÓN FUE SOMETIDA A CENTRIFUGACIÓN A 
S8Ü00 XG, 30' EN UNA GRADIENTE D E PERCOLL ENTRE 1,050 Y 
1,030 GR/ML. SE OBTUVO UNA FRACCIÓN VESICULAR CON UNA 
MÍNIMA CONTAMINACIÓN MITOCONDRIAL Y DE MEMBRANA PLASMÁ-
TICA, COMPARABLE A IAS DE NERVIO ESPLÉNICO Y CON U N AU
MENTO EN LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA PARA NA DE 6-7 VECES, 
SEMEJANTE A LA OBTENIDA EN GRADIENTES D E SACAROSA. ESTA 
FRACCIÓN PRESENTA UNA DENSIDAD MODAL DE EQUILIBRIO DE 
1,042 GR/ML. LA REGION SOLUBLE DE LA GRADIENTE PRESENTÓ 
UNA MUY BAJA ACTIVIDAD DE NA, LO CUAL ASOCIADO A LA UBI-
CACIÓN DE LOS TRAZADORES EN U N TRAMO DE MENOR DENSIDAD 
QUE EN SACAROSA, SUGIERE UNA MUY BUENA PRESERVACIÓN DEI 
ORGANELO. 

EL USO DE ESTE MÉTODO DE PURIFICACIÓN PERMITIRÁ LA 
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE IAS VESÍCULAS DE ALMACENA 
MIENTO DE NA EN ESTE ÓRGANO. 

(*) FINANCIADO POR DIUC 84/81 Y PNUD/UNESC0 CHI-81-001. 

B1CAPAS DB LIP1DOS BN MICROBLBCTRODOS: UNA PODEROSA 
TBCNICA PARA LA RBCONSTITUCION DB GANALBS IONICOS 
(Lipid bilajers on microelectrodes: A powerful technique for the 
reconstitution of ionic channels) La torre. Ramon 7 Coronado 
Roberto. Depto. de Biologfa, Facultad de Ciências Bísicas 
7 Farmacêuticas, Santiago, Chile 7 Dept of Pharmacology, 
University of North Carolina, Chapell Hilt, BBUU. 

Recientemente M ha pueito un gran Infasis en deaarrollar 
técnicas de recontitución que permitan el estúdio de canales iouicos 
a un aivel molecular. Bito ha sido poiibie mediante la insertion de 
fragmentos de membranas en bicapas planas de lípidos. Sin embargo, 
debido at UmaSo de estas (>100um de diâmetro), la resolución 
temporal y la resolución de las comentes ionicas que pasan por los 
canales se ven severamente limitadas Bn este tipo de bicapas 
podemos resolver IpA en 1ms, o sea, nos limita a canales 
relativamente lentos 7 de conductancia grande. Nosotros hemos 
desarrollado un método en el cual Ias bicapas de lípidos se forman 
en la punta de un microelectrodo 017a apertura tiene un diimetro de 
"lum. Bete consiste en sumergir el microelectrodo en una solución 
de electrolitos 7 esparcir en ella una monocapa de lfpidos en la 
interface aire/agua. La bicapa se forma haciendo salir 7 entrar el 
microlelectrodo en la solución. Hemos caracterisado estas bicapas 
usando UQ transportador (nonactina) 7 un canal iónico (gramicidina) 
cujos mecanismos de transporte de iones se han caracterisado en 
details en membranas artificiales. También hemos formado Ias 
bicapas usando monocapas que se forman espontaneamente en la 
interface aire/agua a partir de vesículas nativas de membranas de 
musculo cardíaco 7 membranas de axon. Bn este tipo de bicapas hemos 
observado vários canales diferentes, inclujendo uno de potasio 
involucrado en la repolarisación dei potencial de acción dei nervio. 
Bata técnica permite el estúdio de canales iónicoe con una 
resolución de IpA en 0.1ms, es decir con una resolución un orden de 
magnitud major que la obtenida en bicapas planas convencionales 7 
por lo tanto se podran detectar canales pequenos 7 rápidos como lo 
son aquellos iovolucrado* en la excitabilidad nerviosa 7 muscular. 

LOCALIZACION SUBCELULAR DE POLIAMINA OXIDASA Y ESPERMIDU 
NA N-ACETYL TRANSFERASA EN HIGADO DE RATA. (Subcellular 
localization of poliamine oxidase and spermidine N-Ace-
tyltransferase in rat liver). Lazo, 0., Laboratório de 
Citología Bioquímica, Depto. de Biologia Celular, Univer_ 
sidad Católica de Chile. (Patrocinio: M. Bronfman). 

Las poliaminas (PAs) estãn involucradas en varios proce 
sos celulares incluyendo proliferaciõn y diferenciación. 
Aunque la biosintesis de las PAs es conocida, sólo en los 
últimos afios se ha avanzado en el conocimiento de su ca
tabolismo. Es así como se han descrito dos enzimas funda_ 
mentales en la via de degradación, ellas son la espermi-
dina N-Acetil Transferasa (EAT) que acetila PAs las que 
luego sirven de sustrato a la poliamina oxidasa (PAO) la 
que oxida espermina en espermidina y a esta última en 
putrescina. 

Se desconoce la localización subcelular de estas enzi
mas con excepciõn de antecedentes presentados por Holtta 
(Biochem. 16:91-100, 1977) que sugieren que la PAO seria 
una enzima peroxisomal. 
Hemos estudiado la localización subcelular de la PAO en 

hígado de ratas normales y de la EAT después de induc-
ción con CCI4, mediante fraccionamiento subcelular por 
centrifugación diferencial y gradiente isopícnica en Me-
trizamida. 
La actividad PAO se determino espectrofotométricamente 
por la producción de H2O2 acoplada al sistema peroxidasa-
leucodiclorofluoresceína. La actividad EAT se determino 
mediante el método radiactivo descrito por Matsui y col. 
(J. Biol. Chem. 256:2454-2459, 1981). 
Hemos confirmado que la PAO es una enzima de localiza

ción exclusivamente peroxisomal. La EAT se encuentra lo
calizada en la fracción soluble de hígado de rata trata
da con CCI4. 
Estos resultados confirman la participación de los pero 

xisomas en el catabolismo de Ias PAs. 

Financiado Proyecto DIUC 58/82 
PNUD UNESCO CHI 81/001 
DIUC 403-83 
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ACTIVIDAD ANTAGONISTA A GnRH EN HIPOTALAMO. (Antagonist 
activity to GnRH in Hypothalamus). Leal. J.- Laboratório 
de EndocrinologTa, Facultad de Ciências Biológicas, Pon
tifícia Universidad Católica de Chile. (Patrocínio: M. 
De la Lastra). 

En el hipotálamo se ha descrito la presencia de 
Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH) y de una ac
tividad inhibidora de dicha hormona sobre la secreción 
de LH y ovulacíón. En la presente investígación se in
tento separar el material inhibidor presente en hipotá-
lamos de ratas hembras y en eminência media (EM) de va
ca. Para esto se utilizo una técnica de fraccionamiento 
subcelular y un método de extracción química para péptí-
dos, seguido de fíltracíón por Sephadex G25. 

Las fracciones obtenidas se ensayaron en dos tests 
biológicos: 1) Ovulacíón inducida con LH o Gn-RH e/v en 
ratas cuya ovulacíón espontânea estã bloqueada con clor-
promazina inyectada en la mafiana dei proestro. 2) Secre
ción de LH y FSH inducida con Gn-RH en ratas machos ín-
maduros. 

La actividad ínhibitoria de la ovulacíón y de la 
secreción de LH estaba asociada a la fracción nuclear de 
hipotálamo de rata y a la fracción microsomal de EM de 
vaca. La fíltracíón por Sephadex G25 de una fracción 
soluble en ãc.acético 0,5M y Metanol, obtenida de hipo
tálamo de rata diõ dos fracciones capaces de inhibir la 
ovulacíón (Peaks 1 y 3)« 

El material de vaca, obtenído con igual tratamien-
to, dió una fracción (peak l) que inhibió la ovulacíón 
sin afectar la secreción de LH ni de FSH y otra fracción 
(peak 3) que no afectó la ovulacíón ni la secreción de 
FSH, pero inhibió significativamente la de LH. Estos 
hallazgos sugieren la presencia de uno o más factores 
inhibidores de acciones dei GnRH, de naturaleza proba-
blemente peptídíca. 

investígación financiada por Proyecto DfUC 69/82 y Fun-
dacíõn Rockefeller Proyecto RF 83016. 

0RGANIZACI0N DE LA CRQ?!A7INA. DZ ?/'.F'.RrVTCZCIDSS NOR
MALES Y T3RAT0SP1RMICGS. (Chromatin analysis o^ nor
mal and teratospermic sperms). Leiva. S. y Agar, 
Ana Maria. Departamento da Biologia Celular y Genéti
ca, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Se ha postulado una estructura anômala de la cro-
matina de espermatozoides con morfología alterada pre 
senta en el semen humano y de toro, la cual evidencia 
un menor grado de empaquetamiento y eatabilidad al 
compararia con la de normoespermios (Gledhill, 1 c705 
Leiva, 19811 Laiva y Bustos-ObregSn, 1 C 3 2 ) . 

En semen humano con alta y baja taratosperraia se a 
nalizó la reac-ividad de la cromatina y el grado de _a 
sociación dei complejo ADN/Froteínaa utilizando un co 
lorante catiónico metacromático, con y sin pravio tra 
tamianto de hidrólisis ácida y de reductores de S-3. 

Los resultados muestran que la interacción entre 
el colorante y los radjcaleB fosfatos dei ADN de célu 
las Bin tratamianto prévio, colorea ortocromatic_a 
mente los espermatozoides de forma normal (oval) y un 
bajo porcentaje de anômalos (6-Ç$)i se observan meta-
cromáticos, los espermatozoides anômalos y un porcsn— 
taje de normos presentes an ambos tipos de semen. 

Se detectan diferencias al aplicar tratamiento de 
hidrólisis, modificándose al porcentaje de células me 
tacromáticas en seman con escasa teratospermia y una 
disminución considerable del porcentaja de células me 
tacromáticas correspondiante a espermatozoides norma
les y anômalos presentes en el semen con alta teratos_ 
permia* 

Este comportamiento y Ias moiificacionas observa
das en los preparados tratados con reductor de S-S, 
indicarian que se está induciendo una desorgani2ación 
de la cromatina, y a sea por depolimerización dei ADN 
y/o perdida de proteínas que afectaría a los teratoa-
permicos y a un porcentaje de normales, reflajando po_ 
siblee anomalias físico-químioas y fisiológicas de es. 
tos espermatozoides• 

PURIFICACION Y CARACTER I2ACI ON DE ACROSINA ESPERMÁTICA 
HUMANA. (Purification and characterization of human sper
matic acros ín). Leyton, L., De Ioannes, A. y Croxatto, H . 
8.- Departamentos de Biologia Celular y Ciências Fisio
lógicas. Pontifícia Universidad Católica de Chile. 

La acrosína es una serína-proteasa que se supone aso
ciada a la membrana acrosomal interna dei espermatozoide 
de mamíferos. Se le han atribuído numerosas funciones 
en 1 a fecundac íón, s iendo 1 a penetrac ión dei espermato-
zoide a través de la zona pelúcida la mejor documentada, 
pero ninguna de elías ha sido confirmada. Con el fín de 
obtener anticuerpos específicos que permitan desarrollar 
técnicas adecuadas para verificar o rechazar Ias hipõte-
sis sobre función y localizacíón de la acrosína, se pu
rifico y caracterizo acrosína espermática humana. 

Muestras de semen humano fresco desechadas por labo
ratórios diagnósticos después de confirmar espermiogra-
ma normal, se sometieron a un procedimiento de extrac
ción con ácido. Los extractos se concentraron por ultra-
filtraciõn y se pasaron por columna de fíltracíón en gel 
para eliminar inhibidores endógenos. Las fracciones ac-
tivas se sometieron a cromatografía de afinidad utili
zando el inhibidor de tripsina del poroto de soya ligado 
a sefarosa *tB. La caracterización de la fracción activa 
indica que la enzima tiene actividad esterásíca y pro
teolitica, que es inhibída por inhibidor de tripsina dei 
poroto de soya, N-CC-tos i 1-L-Lis ína cloromet i Icetona , p-
aminobenzamidína, benzamidina y D-fructosa y es capaz de 
disolver zona pelúcida de ovocitos humanos y de hamster. 
La Km y el peso molecular calculado por electroforesls 
en gel de poliacrí1 am ida coinciden con los senalados en 
la literatura para otras acrosínas. El análisis de ami-
noácído N-terminal, mostro un sólo dansil derivado co-
rrespondiente a Isoleucina el cual ha sido descrito como 
un aminoãcido conservado en serina-proteasas de eucaríor^ 
tes. Las características senaladas indican que se obtuvo 
acrosína en un alto grado de pureza. 

Financiado por IDRC. 

MODIFICACIONES DE LA GONADA DE 3 ESPÉCIES PINGUINOS DU
RANTE EL PERÍODO REPRODUCTIVO EN I.ARDLEY.ANTÁRTICA CHI
LENA. (Gonadal modifications in three pônguin species 
during the breeding season in Ardley Island,Chilean An
tártica). Victor Leyton Ç.y José VaiencraDepto Morf. 
Exp.,Fac. de Medicina y Depto de Ciências Ecológicas, 
Fac. de Ciências Básicas y Farmacêuticas.U. de Chile. 

Los pinguinos del Gênero Pygoscelis son abundantes 
en el área de las islas Shetlands del Sur.Existen tres 
espécies de tamano y peso similares.P.papua,P.adeliae y 
P. antarctica, que sobreponen su rango de distribuciòn. 
El difícil acceso al lugar geográfico y la fragmentaria 
información sobre aspectos básicos de la ecologia de es
tas espécies han motivado el estúdio dei ciclo reproduc
tive anual. 

Del total de 47 ejemplares adultos colectados men -* 
sualmente durante una estaciõn reproduetiva (Agosto 82-
Marzo 83) en la Isla Ardley (62" 13'S),se analizó la mo£ 
fología macro y miscroscõpica de testículos y ovarios. 
En cortes histológicos se midió el diâmetro de los túbu-
los seminíferos,grosor de la albugínea y espacio inters-
tidal;en ovarios se observo el grado de desarrollo foii-
cular en relación a Ias fechas de postura y eclosiõn de 
los huevos. Esta información se completo con observacio-
nes de terreno sobre cortejo, construcciân de nidos.in-
cubación, etc. 

Al inicio de la estaciõn reproduetiva hay aumento de 
los índices de actividad testicular, con descenso rápi
do luego de la cópula y alcanzando una fase de inactivi-
dad completa al término de la incubación de los huevos. 
La vitelogénesis en los ovarios es también acelerada y 
culmina con la postura de 1-2 huevos. Se observo asin -
cronía en la formación de colônias, actividad de corte
jo, incubación de los huevos, aparición de Ias crías,y fâ  
ses dei ciclo testicular en Ias tres espécies estudiadas. 
Los resultados se describen en relación a la coexistên
cia en I.Ardley de Ias 3 espécies de Pygoscélidos duran
te el período reproduetivo. 

Grant - B -1497-8133 U. de Chile; INACH. 
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MEMBRANAS AISLADAS IE MUSCULO ESQUELÉTICO DE 
ANFIRin. MRACTERTZACION EN BASE A MARCADORES 
ESPECÍFICOS. (Isolated membranes from amphy-
bian skeletal muscle. Characterization based 
on specific markers). Liberona, J.L. Parra,C. 

y Jaimovich, E. Depto. Fisio-
logía y Biofísica, Fac. de Medicina, U. de 
Chile. 

Se utilizaron diversos procedimientos de 
fraceionamiento subcelular que incluyen cen
trifugación diferencial, alta fuerza iónica y 
se.dimentación en gradiente de sacarosa para 
obtener distintas fracciones de vesículas de 
membrana de músculo esquelético de rana. Se 
midió en estas preparaciones: a) receptores de 
Hen-tetrodotoxina como marcador dei canal de 

sódio dependiente de potencial, b) receptores 
de H Nitrendipina como marcador de canal de 
cálcio dependiente de potencial, c) receptores 
de U-ouabaina como marcadores de la bomba de 
sódio y d) actividad ATPasa dependiente de 
cationes mono v divalentes. 

Los marcadores se encuentran presentes en 
proporciones muy diversas en Ias distintas 
fracciones . Se destaca la presencia de dos 
famílias de.receptores de tetrodotoxina 
(Kd 3 . 1 0 " 1 U y 4 . I O " 8 M) y dos famílias de 
receptores de ouabaina (Kd 10 y 4 . 10" M ) . 
Se +encuentra actividad ATPasa dependiente de 
Na y K, ATPasa dependiente de C a + + y ATPasa 
dependiente de Ca y N » + . 

En base al perfil de marcadores para cada 
fracción se pretende identificar Ias vesículas 
como originadas en membranas de superficie, 
tubulos transversales y retículo sarcoplasmá-
t ico. 
Proyecto BQ128345 DDI U.. de Chile. 

EFECTO DEL INHIBITOR DE TRANSMETILACIONES 3-DEAZAADENO-
SINA, SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TEST0STER0NA POR CÉLULAS 
INTERSTICIALES DE TESTÍCULO DE RATA IN VITRO.(The effect 
of 3-deazaadenos1ne, a transmethylation Inhibitor,on In. 
vitro testosterona production by rat testis Intersti-
tlals cells). Llanos.H., Ronco. A.M. v P1no A.M. Depar
tamento de Clendas Bislcas Facultad de Medicina Sur y 
Division de Clendas BSslcas. INTA. Universidad de Chile 
(Patrocínio : L. E. Valladares.) 

La síntesis de testosterona (T) por parte de la célu
la de Leydlg es una respuestà a la estímulación con LH/ 
hCG or cAMP. En este trabajo se da cuenta del efecto 
de un 1nh1b1dor de reacdones de transmet1lac16n, la 3-
Deazaadenoslna (3-DZA) sobre la capaddad de producción 
de T por parte de células 1nterst1dales de testículo de 
rata bajo estímulación con hCG o (Bu^cAMP. Células in-
terstldales fueron Incubadas en atmosfera hOmeda de 95% 
0 2/5% CO2. e Induddas a produdr T por estímulación con 
10 mIU de hCG, durante 3 hrs. Cuando a dlchas incuba-
dones se agrego 3-DZA (100 uM), la producdôn de T se 
1nh1b16 en un 45.3+ 7.2%, observíndose también efectos 
Inhlbltorlos menores, a mas bajas concentraciones de la 
droga. El efecto 1nh1b1tor1o de la 3-DZA fue potenciado 
por homocyste1na-th1olactona (otro 1nh1b1dor de transme 
tlladones); en este caso, la producción de T fue 1nh1-
blda en un 60%. Cuando las células fueron estimuladas 
con (Bu)2cAMP (1 mM) en lugar de hCG, el efecto Inhibi
to r ^ de la 3-DZA fué abolido cas1 en su totalldad. No 
hubo efecto de la 3-DZA sobre 1 a Kd del complejo hCG-re-
ceptor, como tampoco, en el N° de sitios receptores.Sin 
embargo, la droga produjo 1nh1b1c16n temprana de la pr£ 
ducdon de cAMP en aproximadamente 50%. Estos resulta
dos 1nd1carfan que presumlblemente la metilación enzinrâ 
t1ca de fosfolipidos a nível de la membrana plasmatica, 
estaria Implicada en la transducdón de la senal hCG-re-
ceptor y por conslguente en la steroidogenesis en célu
las de Leydlg. 
Proyecto financiado por ODI. Universidad de Chile. 

M3DULACION DE LA ACTIVIDAD SIMPÁTICA POR BRADICININA: 
PARTICIPACION DE RECEPTORES PRESINÁPTICOS (Modulation 
of sympathetic activity by Bradykinin; participation by 
presynaptic receptors). Llona, 1^ y Galleguillos, X. 
Laboratório de Farmacologia y Farmacologia-Bioqulmica, 
P. Universidad Católica de Chile. Fac. de Ciências Bási^ 
cas y Farmacêuticas, U. de Chile. 

Se ha descrito para la Bradicinina (BC) una potente 
acción sobre la musculatura lisa, por mecanismos aún no 
dilucidados. Con el fin de conocer el nivel de acción 
de este péptido se estúdio, su efecto en la sinápsis 
neuromuscular del conducto deferente de rata. Los órga 
nos se estimularon eléctricamente (70 V, 0.15 Hz, 2 
msec) registrândose contracciones isométricas con un 
transductor de tension conectado a un polígrafo. 

BC produce un aumento, dosis dependiente (EC50 -
10 nM) de la tension basal (efecto miogénico) y de la 
sacudida muscular evocada por estimulaciÓn elêctrica 
(efecto neurogénico). Ambas respuestas presentan una 
desensibilización marcadamente diferentes, siendo mu-
cho más rápida la miogénica. Tetrodotoxina (100 nNÍ) 
antagoniza el componente neurogénico sin interferir con 
la acción de BC a nivel de la fibra muscular. Asimismo, 
guanetidina y clonidina, drogas que interfieren con la 
liberación de noradrenaíina (NA) dei terminal nervioso, 
bloquean selectivamente el efecto neurogénico de BC. Es 
tos resultados sugieren un efecto modulador dei péptido 
que seria mediado por receptores presinápticos de BC. 
En apoyo a esta hipótesis, se demostro un aumento de la 
liberación de 3H-NA d ei conducto deferente, inducida 
por estimulaciÓn elêctrica transmural, en presencia de 
BC. 

La presencia de receptores presinápticos a BC es 
otra manifestación de la compleja organización neuroquí^ 
mica de esta sinápsis. 

«marro DE LA PSBMSA^ILIDAD A K* D s p w a s y g ">S TAL"IO 

W "TL'ILAS DB TLOÍTlrüILoSA. ( Calcium dependent activation 

of potassium permeability in tflomerulosa oells )• Lnnp, 

M. 7. Departamento de Fisiologfa y Bioffsioa, Facultad 

de Mediaina, Hniversi"ad de Chile* 

Se eatudi6 en Cortes de tejido y en oelulas aisladas 

de glomeruloaa de buey, câmbios de permeabilidad a pota-

sio en diferentes oondioiones que aumentan el oalcio i ^ 

traoelular. El eflujo de potasio se nidiô empleando Rb 

oomo marcador de K o por medio de un eléctrodo sensible 

a este i6n. ^ 

Bl ionoforo de oalcio A231R7 (10~ M) y al ATP (0.5 

mM^g estimularon el eflujo de K en estas células. Con 

Rb se demostro- que el aumento en la aalida de K de la 

oelula fue transciente durando aproximadamente 6 min^ 

Este aumento del eflujo fue inhibido por quinina 10 M 

o por perfluoridol 10" H. 

Paralelamente se midió" salida de K en presencia de 

estfmulos fisiológicos de la esteroidos^nesis como son 

AngiotenBina y ACTH", hormonas que aumentan la entrada ie 

oalcio en estas células. Ambos estimuladores aumentarnn 

el eflujo de K ; el efeoto tuvo el mismo curso temporal 

que A23187 o ATP. 

131 aumento del eflujo de potasio dependiente de oal

cio se mantuvo en presencia de ouabaina IO - M y fue de

pendiente de la concentración de caloio externo, obser-

vândose un eflujo mayor cuando la concentración de oal-

oio se disminuyo de 1.25 mM a 0.6?5 mM. 

£stos resultados demuestran la eristanoia en células 

de ijlomerulosa de un canal de K activado por cálcio in

tracelular y su poBible partioipación en la regulacifin 

de la producción de aldosterona. (Proyecto 325/82 Pondo 

Naoionel 3s Desarrollo Cientffioo y Tecnológico; Proyec

to S/1378/8335, universidad de Chile). 
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COMPACTACION EXPERIMENTAL DE MORULAS DE MAMIFE 
RO. (Experimental compaction of mammalian 
morulae).Lois, P., Sepúlveda, S., Becker, M . I . , 
Doggenweiler, C. e Izquierdo, L. Departamento 
de Biologia, Universidad de Chile. 

Hemos informado que durante la compactación de 
la morula de raton desaparecen las microvello-
sidades de las superficies celulares en contac 
to y que lo mismo ocurre en la superficie de 
çontacto entre morulas agregadas experimental
mente. Para distinguir entre la emisión y la 
recepciôn de la senal de compactación experi -
mental, se han fijado morulas en OsOn o en for 
maldehido o glutaraldehido y luego apareado 
con morulas vivas. En estas condiciones, desa
parecen las microvellosidades de la morula vi
va en un lapso semejante al observado en pares 
de morulas vivas (30-60 m i n ) , pero la propor-
ción de pares que se agregan disminuye aproxi
madamente de 70% a t0%. En esta preparación se 
compara el efecto sobre la agregación de 3 sue 
ros: de rata no inmune ( A ) , de rata inmunizada 
con bazo de ratón ( B ) , de rata inmunizada con 
morulas de ratón de 8 células en compactación 
( C ) . El suero A no afecta la agregación, el B 
la facilita (50%) y el C la facilita notable-
mente (90-100%). Probando los distintos sueros 
por inmunofluorescencia indirecta en embriones 
preimplantacionales de ratón se observa: resul 
tado negativo con A , positivo en todos los es
tados con B y positivo hasta el blastocisto 
inicial para atenuarse abruptamente hacia el 
blastocisto avanzado, con C. Se concluye que 
el suero C, que corresponderia a antígenos de 
embrión en segmentación, no interfiere con la 
senal de compactación y promueve eficazmente 
la agregación. 

INDUCCIÔN DE SINT3SIS IE FR0T3ISAS 33F33IPI0AS 
POR ISOPROTERENOL Y ANAL000S iSTRUCTURAL'JS SN CLAN-
DULA PAROTIDA D3 RATON. ( Induction of specific 
protein synthesis by isoproterenol and structural 
analogs in mouse parotid gland ) . Lopez oolis. R.O 
y Miranda. P. Facultad de Medicina, U. de Chile 

SI isoproterenol es una catecolamina beta adre-
nérgioa que administrada via i.p. a ratones, puede 
inducir secreción, síntesis de DNA e hipertrofia 
en las células acinares de las glândulas parótidas. 
De estas respuestas, al menos la inducciôn de sín
tesis de DNA parece no depender de la mediaoión dei 
raceptor beta. Sin embargo, ninguna vía de acción 
alternativa ha sido definitivamente establecida. 

Mediante análisis sleotroforético en poliacril-
amida-3DS hemos determinado que el isoproterenol 
induoe la síntesis de novo de algunos polipéptidos 
que normalmente no son sintetizados por estas célu
las. Bloqueadores beta, como el propranolol, no in-
ducen la síntesis de estos polipéptidos y no impi-
den que el isoproterenol los induzca. Taofilina, 
inhibidor de fosfodiesterasas de nucleôtiios cícli
cos, tampoco induce la síntesis de estos polipépti
dos. Finalmante, algunos análogos estructurales dei 
isoproterenol imitan la capacidad de Sste de indu-
oir la síntesiB de estos polipéptidos, independien-
temente dei efecto que ejercen sobre los niveles da 
cAMP o la síntesis de DNA en Ias glândulas estimu
ladas . 

Estos resultados sugieren que el isoproterenol 
induce la síntesis de estos polipéptidos por una 
vía distinta a la mediada por el receptor beta a-
drenérgico. 

Proyecto B 1 6 5 1 - 8 3 1 3 dei Departamento de Desarro
llo de la Investigación, Universidad de Chile y 
Proyecto 1/82 PNUD-OTSSCO RLA 7 8 - 0 2 4 . 

EFECTO DE I0NES METÁLICOS E INHIBIDORES METAB0LIC0S 
EN EL TRANSPORTE DE SACAROSA POR C0TILED0NES DE 
ARAUCÁRIA ARAUÇANA (HOL.) KOCH. (Methal ions and 
metabolic inhibitors on sucrose transport by coty -
ledons of A. araucária (Hoi.) Koch ). Lozada, R. De
partamento de Biologia, Facultad de Ciencias~Básicas 
y Farmacêuticas, Universidad de Chile. 

Los cotiledones de plántulas de Araucária arau-
cana (Mol.) Koch absorben sacarosa a traves de un 
proceso de transporte bifásico con una primera fa
se metabólico-dependiente y una segunda fase diri
gida posiblemente por difusión. 

La absorción de sacarosa es notablemente incre
mentada por la adición en el medio de incubación de 
20 mM de Ca**, M g + + o M n + + . Presencia de EDTA 2mM 
inhibe Ta absorción en un 50%. La presencia de Ca** 
y M g + + no modifica Ias características de la abso£ 
ción de sacarosa que sigue siendo bifásica, con una 
primera fase saturable con una Kg 5 del orden de 
100/uM y que es inhibida por venenos respiratórios 
tales como DNP, Azida de sodio y FCCP. pCloromercu 
ribenceno sufonato (pCMBS) también inhibe la absor
ción de sacarosa en un 80%. 

Estos resultados permiten postular que el proce
so de absorción de sacarosa por los cotiledones de 
A. araucária es mediado por un sistema transportador 
3e la membrana plasmática cuyo funcionamiento es de-
pendiente de la presencia de iones bivalentes, como 
Ca++. 

FORWVCION DE LA ENVOLTURA VITELINA EN EL OVOCITO DE BUFO 
ARENARUM. (Formation of vitelline envelope in Bufo 
arenarum oocytes (Amphibia). M. Mariano de Bozzini. Labo 
ratorio de Investigacicnes Bnbriológicas (OONICET). R. 
Argentina. 

La formación de la envoitura primaria: membrana vi-
telina o envoltura vitelina del ovocito, ha sido objeto 
de estúdio en distintas espécies animales, sin embargo 
no existe consenso sobre el sitio de origen de esta es
tructura admitiéndose en algunos casos que es segregada 
por Ias células foliculares y en otros por el ovocito. 
Con respecto a los ovocitos de Anf ibios existen algunos 
datos bibliográficos inherentes a distintas espécies de 
Rana (Wartenberg, 1962; Kress et al, 1972). Se presentan 
observaciones a nivel estructural realizadas sobre mues
tras de ovario de Bufo arenarum. El estádio de ovogene
sis que estud iamos corresponde al de vitelogénesis en el 
cual el citoplasma de los ovocitos presenta una matrix 
granular densa con algunos granules de melanina y peque
nas plaquetas vitelinas. En la periferia dei citoplasma 
se observa un aparato de Golgi bien desarrollado con nu
merosos dictioscmas. En Ias células foliculares que en 
este estádio se presentan achatadas y adyacentes al ovo
cito, se observa también un aparato de Golgi conspicuo. 
La envoltura vitelina se esboza como una delgada banda 
fibrosa-granular más o menos densa, entre Ias células fo 
liculares y el ovocito. En base a estas observaciones se 
discute el posible sitio y los mecanismos involucrados 
en la formación de la envoltura vitelina. 

Colaboradora L. Cardemil; Proyecto B-1580/8325, U. 
de Chile. 
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CARACTERIZACION DE PROTEÍNAS EN FRACCIONES SUBCELULARES 
DE TEJIDOS GÁSTRICOS NEOPLASICOS HUMANOS. (Protein 
characterization from subcellular fractions in human 
gastric neoplasia.). Marshall, S., Sierralta, C , 
Masson, C., Horvat, A., y Colaboradores. 
Laboratórios de Genética y Biologia Celular. Instituto 
de Biologia. Universidad Católica de Valparaiso. 

Tejidos gástricos neoplásicos humanos, dei tipo adeno
carcinoma, fueron analizados por su contenido protéico 
en diferentes fraccione subcelulares de muestras obte-
nidas de resecciones quirúrgicas y comparadas con mues_ 
tras de estômago normal. 

El análisis fue hecho en Ias fracciones definidas como 
S-10, S-100 y P-100, que corresponden a supernadante de 
centrifugación a 10,000xg de fracción post-nuclear, su
pernadante y pellet de centrifugación a 100,000xg de 
fracción S-10 respectivamente. La fracción P-100 fue 
posteriormente fraccionada en gradientes isoplcnicas de 
sacarosa. 

El contenido protéico de cada una de Ias fracciones sub 
celulares, asl como de cada una de Ias fracciones de 
Ias gradientes de sacarosa, fueron analizados en geles 
de poliacrilamida-SDS uni y bidimensionales, y detecta_ 
do mediante tinción con Nitrato de Plata. Se encuentran 
diferencias significativas entre Ias muestras neoplási-
cas y los controles normales. 

Por otra parte, basados en algunas observaciones hechas 
en nuestros laboratórios, se trato de detectar en cada 
una de Ias fracciones analizadas, actividad de protelna-
quinasa endógena mediante incubación con ATP-P32-gamma. 
Estos resultados indican que los tejidos neoplásicos 
presentan, a diferencia de los controles normales, este 
tipo de actividad enzimática; la que se encuentra aso-
ciada a estructuras microsomales con un valor de densi
dad buoyante comprendido entre 1.16-1.19 g/ml. en gra
dientes isoplcnicas. 

MORFOLOGÍA Y ESPERMATOGENESIS DEL SISTEMA REPRODUCTOR 
DEL MACHO DE RhagoZ&tU CCWV£/Lóa. (Morphology and sper 
matogenesis of reproductive system of the male Rhago-
IzXÀÁ conveA&a). Martinez. H. Frias, D. y Flores, V.-
Depto. Biol. Cel. y Genética, Fac. de Medicina, Uni -
versidad de Chile. 

Las larvas de las espécies chilenas de R.ha.goZtti& 
(Diptera Tephritidae) provocan danos de consideraciõn 
a frutas de plantas silvestres y cultivadas. En este 
trabajo estudiamos el aparato reproductor de machos de 
R. conv&l&a (Bréthes). Estúdios de esta naturaleza son 
importante para elaborar programas integrados en el 
control de plagas y para analizar comparativamente ]as 
espécies chilenas de Rha.goZ&tiA. 

Insectos machos de 6 a 10 días fueronprocesados pa 
ra M.O.; obteniéndose los siguientes.resultados: Apa
rato reproductor compuesto por 1 par de testículos , 
un par de conductos diferentes, una câmara espermáti
ca, 3 pares de glândulas anexas, conducto eferente, â 
podema eyaculador, conducto eyaculatorio y aedagu^ El 
testículo posee una envoltura con granulaciones y se 
distinguen; I, zona generatriz o de gonias, II,zona 
meiótica, con citos en diversos estados madurativos 
dentro de folículos irregulares y III, zona de diferen 
ciaciõn de espermios. Los conductos deferente y efe
rente y eyaculatorio constituído por una capa celular 
y una capa muscular que alcanza diferentes grosores . 
Las glândulas anexas son de 3 tipos: 1 formada por ce_ 
lulas globosas de gran tamano, 2 formada por células 
de tamano medio y 3 formada por células de naturaleza 
esponjoza. 

Los insectos de 6 a 10 días tienen línea germinal 
completa, aptos para la reproducción. Consideramos es 
tudiar también este tipo de gonadas en larvas y pupas 
para conocer su desarrollo. 

Proyecto N° 1195-8233, Universidad de Chile. 

CONVERSION DE FIBROBLASTOS A ADIPOCITOS EN MEDULA OSEA 
HUMANA. (Fibroblast to adipocytes conversion in human 
bone marrow).Marttnez J. y Minguei] J.J. Division Ciejx 
d a s Básicas, Instituto de Nutrlción y Tecnologia de 
los Alimentos. Universidad de Chile. 

El estroma celular de la medula ósea, constltuye un 
compartlmento que cumple un rol fundamental en la hema_ 
topolesls. Se han descrito diversas Ifneas celulares en 
dicho estroma: Flbroblastos, células endotellales y adj_ 
posas. Se postula que estas ultimas se dlferendan a 
partir de flbroblastos. Trabajos prévios'mostraron que 
flbroblastos dlsmlnuyen su capaddad repUcatlva en pre_ 
senda de hldrocortlsona IO" 7 M (HC) a la vez que aumen^ 
tan su contenido Intracelular de lfpldos; se postula co 
rresponderfa a una etapa precoz de la dlferendadón a 
adlpodtos. En el presente trabajo se estudlan algunos 
factores que regulan dlcha dlferendadón a partir de 
flbroblastos de medula ósea normal. Como critério de cam 
M o fenotlplco se utiliza la síntesis de trlgllcerfdos 
(TG) medida como Incorporadón de Ac. Palmítlco U 1 4 . 
Los resultados sugieren una reladón Inversa entre ca 

paddad repUcatlva de flbroblastos y su conversion a 
células adlposas, slendo los prlndpales estímulos para 
la conversion, la presencia de HC y confluência de los 
cultivos. Se describe la produce!6n por parte de cultj_ 
vos confluente», en prescenda de HC, de un factor lipo 
gênlco el cual es capaz de produdr un aumento de la sín 
tesls de TG de aproximadamente 100% en cultivos de fibro 
blastos en fase logar1tm1ca de credmlento. Se observa 
que células que se han convertido a adlpodtos, al ser 
colocadas en medio fresco (sin HC) plerden Irreversible 
mente su capaddad repUcatlva. Se concluye que la con
version de flbroblastos a adlpodtos es un fenômeno cojx 
trolado por HC, confluência y factores Hpogênlcos. 

Este proyecto es financiado por DDI. Universidad de 
Chile. Ni B-1763-8312. 

Kl, EPITEIIO SB^PJIFERO.-FIEL IUDICADOR DE LA FOTÍ 

CI0N TESTICULAR DE IJOIAEMUS TENUIS. (The Semi

niferous Epithelium: as a good indicator of the 

testicular function in liolaemus tenuis). 

Tíartínez.R.. Bustos. S.. Depto. de TJfor 

fología Experimental, Facultad. de Medicina., T J . 
de Chile. 

la actividad testicular estacionai de I. te

nuis ofrece un excelente modelo para estudiar 

esperraatogénesis; la cual incluye un período de 

reposo muy corto, seguido de una etapa de multi-

nlica.ció*n gonial, espprniatocitog^nesis y esper-

niogénesis. 

Se carpct°riza los patronas morf ol ógicos dei 

epitelio seminífero de distintas épocas dei afio 

y se determina su duración relativa. 

En cortes de testículo de animales colectados 

en distintas épocas dei ano, se estúdio el diáme 

tro de los túbulos seminíf eros, la altura dei 

epitelio germinal, el aspecto y tamalo de ias cé 

lulas de Teydig y el porerataje de los tipos ce 

luüares que participan en la espermatogénesis. 

Tos resultados permiten establecer que Ias 

etapas de la aspermatogenesis estan en estricta 

correlación oon la altura dei epitelio, eon el 

diâmetro y el li5men tubular, ^e postula una. pri 

mera espermiación a fines de Marzo y una segun

da hacia fines de Diciembre,quedando por acla

rar el significado dei largo tiempo que los es

permios permanecen almacenados en el epidídimo. 

Grant B - 1 4 9 7 - 8 3 2 2 . D.D.I., TT. de Chile. 
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EFECTO DE CASTRACION Y TERAPIA DE RESTITUCION SOBRE NI
VELES PLASMATICOS DE TESTOSTERONA Y ALGUNOS PARÂMETROS 
SANGÜÍNEOS EN EQÜINOS F.S. DE C. (Effect of castration 
and hormonal restitution therapy on plasmatic testoste_ 
rone and some haematological parameters in thorough -
b r e d s > * * ** *** 
Martinez, R. , Urquieta,B. , Altieri,E. y Garz6n,L. 
«Depto.Cs.Clínicas Pecuárias, Fac.Cs.Agrárias,Veteriná
rias y Forestales, Universidad de Chile. 
**Laboratorio de Bioquímica.Depto.Obstetricia y Gineco
logia. Fac.Medicina Norte, Universidad de Chile. 
***Egresada-Tesista1Escuela Cs.Veterinárias, U. de Chi
le. 

La castraciSn dei eqüino f.s.de c. constituye una me 
dida frecuente en la prãctica clínica hípica; no obstan_ 
te existir consenso de que la testosterona juega,entre 
otros,un rol importante en los factores sangüíneos rela 
cionados con transporte dei oxigeno,vital para un atle
t a ^ que participa en fenômenos metabSlicos musculares, 
no existen antecedentes en la literatura pertinente so
bre la posología de esta restituciõn hormonal. 

En el presente trabajo,se ha inyectado i.m.testoste
rona enantato en dosis de 0,5, 1,0 y 1,25 g, a 10 caba-
lios f.s.de c. castrados,iniciãndose el tratamiento 8 
dias después de la intervenciõn quirfirgica,mediando en
tre cada dosis un mes,constituyendo cada animal su pro-
pio control.La testosterona plasmãtica se midió por ra-
dioinmunoanãlisis; hemoglobina,volumen globular y prote 
ínas plasmâticas totales mediante Ias técnicas de:ciano 
metahomoglobina,microhematocrito y refractomêtrica de 
McFarland, respectivamente, 

Se analiza la cinêtica de la testosterona endógena 
post cffs-traciõn y la correspondiente a cada dosis admi
nistrada; así mismo, los câmbios hematolfigicos observa
dos. Se discuten Ias correlaciones de los parâmetros he-
matolõgicos versus los niveles de testosterona plasmati 
cos y la dosis mas adecuada al fin perseguido. 

TOXICIDAD DE UN EXTRACTO METANOLICO DE AMANITA GEMMATA 

(Fr.)GILLET (Toxicity of a methanolic extract of Amani
ta qemnata (Fr.) Gil let) 

Mayer, H., Concha, J. Laboratório de Toxicolom'a, Depar 
tamento de Farmácia, Facultad de Farmácia y Departamen
to de Ciências Fisiológicas, Facultad de Ciências Biol 
picas y Recursos Naturales, Universidad de Concepción. 

La alta incidência de la intoxicación aauda 

con el honqo A. qemmata ha motivado su estúdio toxicoló 

pico tendiente a reconocer el o los aqentes causales de 

la intoxicación. 

Para el estúdio de la toxicidad, se utilizaron 

ratones blancos a los cuales se les inyectó, intraperi-

tonealmente, soluciones acuosas del extracto metanolico; 

obtenido de homoqeneizados del honqo entero. 

Los siqnos de intoxicación observados, 30 minu_ 

tos después de la inyección, corresponden a trastornos 

gastrointestinales y alteraciones neurolóqicas. 

De este modo, se obtuvo un extracto probable-

mente responsable de la entero y neurotoxicidad de la 

Amanita qemmata. Ensayos químicos posteriores dei ex

tracto, han permitido aislar, cromatoaráficamente puro, 

un derivado indólico cuya toxicidad está siendo estudia 

da. 

DISMINUCIÓN DE DENSIDAD DE PLAQUETAS CANINAS DURANTE 
SU ENVEJECIMIENTO EN CIRCULACION. (Decrease in density 
of dog platelets with aging in circulation). 
Mezzano, D., Aranda, E., Rodriguez, S., Foradori, A.: 
Depto. de Hematologia, Oncologia y Banco de Sangre, 
Escuela de Medicina, Universidad Católica. 

Se estudia la relación entre densidad de plaquetas y 
su edad en la circulación en perros mestizos esplenec-
tomizados. La sobrevida de plaquetas se mide mediante 
cinêtica de plaquetas marcadas con 5lCr y las plaque
tas de alta densidad (PAD) y plaquetas de baja densi
dad (PBD) se separan en gradientes isoosmôticos de 
arabino-galactano. 
La sobrevida promedio de una población total de pla
quetas (PTT) es de 5.4 _+ 1.5 dias (n= 6). Las curvas 
de sobrevida son esencialmente lineares, implicando 
que la remoción de las plaquetas desde la circulación 
es condicionada por su envejecimiento- En estúdios 
secuenciales y pareados (n= 3), las PAD sobreviven 
significativamente más en la circulación que las PBD, 
que decaen exponencialmente con TY2 = 1.8 dias. Des
pués de la infusion de PTT marcadas (n= 6 ) , se mide 
diariamente la radioactividad especifica (RE) en PAD 
y se observa que disminuye rapidamente (TV2= 1.3 dias) 
tnientras RE en PBD aumenta durante 2 dias para luego 
decaer. El conjunto de estos hallazgos indica que las 
plaquetas caninas disminuyen de densidad con el enve
jecimiento. Sin embargo, solo un 20% de la radioacti
vidad inyectada junto a cohortes de PAD, se recupera 
k dias después en PBD. Al inyectar PBD marcadas, al 
contrario, no se recupera radioactividad en cohortes 
de PAD. Se concluye que en perros, las PAD son en 
promedio más jóvenes y se desplazan parcialmente hacia 
compartimientos de menor densidad con el envejecimien
to en circulación. 

PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE B-LACTAMASA 
DE SHIGELLA FLEXNERI (Purification and Charac
terization of B-lactamase from Shigella flex-
n e r i ) . Mondaca, M., Ríos, M., Campos, M., Ze-
melman, R. Departamento de Química y Departa 
mento de Microbiologla, Universidad de Concep
ción. 

Las penicilinas son de gran utilidad en 
la terapia de enfermedades infecciosas. Sin 
embargo, los microorganismos han desarrollado 
sistemas enzimáticos capaces de inactivarlos; 
siendo el mãs importante, la producción de 6-
lactamasas. Estas enzimas hidrolizan el ani-
llo-8-lactámico de las penicilinas, qenerando 
el ácido peniciloico que es farmacológicamente 
inactivo. 

Se estableciõ el método de purificaciõn 
de 6-lactamasa de Shigella flexneri 129, en el 
cual, se extrajo la enzima y se realizaron cro 
matograflas en Sephadex G-100 y en DEAE-celulo 
sa. Se obtuvo un preparado de alta actividad 
específica (5420 U/mg) y pure de acuerdo al 
critério de electroforesis en gel de poliacri-
lamida. Su movilidad electroforética absoluta 
fue de 4.3 x 10-5 (cm 2xseg-ixV-i y con pi de 
4.9. Se estableciõ un peso molecular de 
22.400 por electroforesis en gel de poliacrila 
mida en la presencia de SDS. Se determino la 
composición de aminoácidos; arrojando un to
tal de 217 aminoScidos, siendo Lys el aminoSci. 
do N-terminal. 

Se agradece el apoyo econômico a Direc
ción de Investigación, Proyecto NQ20.13.20 de 
la Universidad de Concepción. 

Financiado con Proyectos DIUC N2154/81 y Conicyt 661/82 
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FORMAS DE CRECIMIENTO EN EL MATORRAL CHILENO USANDO EL 
SISTEMA DE MONOCARACTERES. (Growth forms in the 
Chilean matorral using the monocharacters system). 
Montenegro,G., Aljaro, M.E., Avila,G., Jordan,M., 
Mujica,A.M., Walkowiak,A., Andraca,S. y Gomez M. 
Lab. de Botânica, Depto. de Biologia Ambiental y Pobla 
ciones, Fac. de Ciências Biológicas, P. Universidad Ca_ 
tólica de Chile, Santiago. 

El conocimiento de la estructura y dinâmica de comu
nidades vegetales de la zona mediterrânea de Chile se 
hace necesario para determinar pautas que incidan en 
una adecuada utilización y conservaciõn de estos recur 
sos naturales renovables. El estúdio de las adaptacio-
nes de las plantas al ambiente, es decir, el conocimien 
to integrado de aspectos morfologicos, fisiológicos y 
ecofisiológicos de las espécies que conforman estas co 
munidades permite comprender la dinâmica de la biologia 
de ellas para evaluar el grado de intervenciõn humana 
a que estân sometidas y la capacidad de regeneraciõn 
ante impactos como: sobrepastoreo, tala, fuego, turis
mo, minería. En este trabajo se analizan las adaptaci^ 
nes dinâmicas estructurales y funcionales de 117 espé
cies nativas en un transecto altitudinal de Chile Cen
tral , utilizando 36 caracteres indepedientes por defi-
niciõn, que corresponden a parâmetros morfologicos, 
anatômicos, fenológicos, fenomorfolõgicos y fisiológi
cos. La importância adaptativa de estos monocaracteres 
se analizõ sobre la base de la presencia de espécies 
portadoras dei caracter en cada comunidad y de la domi-
nancia de ellas a través de sus valores de cobertura 
relativa. Los resultados muestran que atributos morfo
logicos como: fanerõfitas-esclerófitas, presencia de 
lignotubers, persistência foliar, senescencia acrópe-
ta, regeneraciõn epicórmica, aparecen como de gran sig_ 
nificancia adaptativa en comunidades dei matorral cos-
tero, de media altura y montano. El valor adaptativo de 
estos y otros caracteres se discutirán en relación a 
factores limitantes del medio. Proy.UNESCO MAB-6,118-83 
y DIUC 93/83. 

INHIBICION DEL EFECTO DE INDOMETACINA SOBRE LA DIFEREN-
CIACION DEL EPITELIO PALATINO MEDIO IN VITRO POR AC
CIÓN DE PGE? y db AMPc.(Effect sf Indomethacin.PGEg and 
db cAMP on developing mouse palatal epithelium in vitro) 
Montenegro,M.A., Gonzalez,H.; y Mery.C. Depto. Morfolo-
gia Exp., Facultad de Medicina, U. de Chile. 

Estúdios prévios han demostrado que algunas drogas 
antiinflamatorias no esteroidales (ANE) inhiben el cese 
de la síntesis de ADN y la muerte celular programada 
que ocurre normalmente en el epitelio medio del paladar 
secundário sugeriendo que las prostaglandinas pueden ju 
gar un rol regulatorio en la diferenciación de este epi 
telio.Se investigo el efecto combinado de Indometacina 
con PGE2 y db AMPc en la fusion palatina in vitro. 

Procesos palatinos tornados de embriones de 13,5 ds. 
de gestación se cultivaron como pares homotfpicos duran 
te 72 hrs. a 38°C. Se establecieron 4 grupos experimen-
tales: 1.- control.2.- Indometacina (50 ug).3.- Indome
tacina + PGE 2 (100 ug). 4.- Indometacina + db AMPc (100 
ug). 

La adición al medio de cultivo de PGE2 y de db AMPc 
reduce significativamente el efecto de la Indometacina 
en la fusion palatina y los eventos morfologicos ocû  
rren de manera similar a aquellos de los explantes con
troles. 

PGE£ y db AMPc pueden prevenir el efecto de Indome
tacina, la cual inhibe la muerte de las células epite -
liales in vitro sugiriendo que las prostaglandinas son 
necesarias para la autolisis del epitelio y que este e-
fecto estaria mediado por AMPc. 

Estas observaciones indican que los ANE producirian 
su teratogenicidad a nivel del paladar inhibiendo la 
síntesis de prostaglandinas en un período crítico del 
desarrollo. 

Proyectos B 1401-8315 y B 1219-8335 U. de Chile 

VARIACIÔN DE LA RESPUESTA DEL HIGADO REGENERANTE A LOS 
EXTRACTOS DEL HEPATOMA SS1K. (Variations in the respon
ses of regenerating liver to hepatoma SS1K extract). 
Moreno, F.R. Instituto de Erabriologla, Biologia e Histo 
logia, Facultad de Ciências Médicas, Universidad Nacio
nal de La Plata, Argentina. 

Con el fin de oomprobar si los extractos del he
patoma SS1K reprcducen los resultados observados en la 
poblacióh hepatocltica del higado de portadores del mis 
mo tumor se disenó el presente experimento. Tres lotes 
de ratones (C3Hs, machos de 12 semanas, estandardizados 
para análisis de periodicidad) fueron hepatectomizados 
(70%) a las 14 horas e inyectados con una dosis de ex-
tracto 26, 34 y 41 horas después, respectivamente. To
dos los animales se sacrificaron 48 horas después de la 
operación tras reoibir colchicina 4 horas antes. Cada 
grupo tuvo su correspondiente testigo inyectado con so-
lución fisiológica. Se observo que los animales trata
dos a Ias 16/26 (hora de inyecciòh/tiempo posthepatecto 
mia) presentaron una cUsminución de su actividad mitóti 
ca; los inyectados a Ias 24/34, escasas diferencias en
tre sí y los tratados a Ias 07/41, altos valores de su 
actividad mitótica; es decir, que la respuesta dei hlga 
do regenerante ante una dosis de extracto del hepatoma 
SS1K varia de acuerdo a la hora de su administración de 
la misma manera que ante una dosis de extracto de híga
do en regeneraciõn. 

RüClONyiLKJ.ClOll SN LA R3TINA 1>J CODORNIZ.. (Regionel 
specialization of the qusil retina). Kpodozis, J. ; 
Ouiloff. G. Depto. Biologia, Facultad de Ciências 
Básicas y Farmacêuticas, Universidad de Chile. 

i5n la retina de Ias aves, le densidad de células 
ganglionares es asimetrica, con 2 areas de mayor den
sidad: una central y una dorBo—nasel. La proyecci6n 
de estas areas en Ias vias visualee es también asime
trica; además, ellas participan diferencialmente en 
la conducts visual de estos animates. El estúdio com
parado de esta regionalizeci&n retiniana sugiere que 
ella es coherente con loa modos de vida antes que 
con las relaciones filogenetioas de estos animales, 
pero no hay datos que penoitan probar esta hip&tesis. 
Bete trabajo es una contribuoi&n a ese respecto. 

Otre característica retiniana de laB aves es la 
presencia de gotas de colores en sus conos las que, 
presumibleaente, participan en le visi&n de colores. 
No bay evidencies que indiquen si existe o no una re
lación entre la dietribuoion de Ias clasee ds gotas, 
la regionalizaci&n ganglionar y la ecologia de Ias 
aves, punto que intenta diluoidar este trabajo. 

Se encuentra que en la codorniz 1« distribuci&n de 
ganglionares sigue el patr&n presente en palomas, 
oon Ias 2 areas bien establecidas. Tales resultados 
spoyan la hipotesis precedente, puesto que codorni-
oss y palomas son animales filogeneticamente distan
tes, oon historias de vida mas parecidas entre si 
que oodornloes y polios, que son animales filogené-
ticamente mas oeroanos y retiniansmente distintos. 

Respecto a Ias gotas de oolores, se encusntran 4 
olases, las que es distribuyen uniformemente en la 
retina de codorniz, no existiendo una relación entre 
su distribuci&n y la de ganglionares, de modo que 
este trabajo no permite auponer que la relación en
tre hábitos de vida y regionalizaci&n de gangliona
res sea extensible también a la regionalizsci&n de 
Ias gotas. 
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INFLUENCIA DE AGONISTAS DOPAMINERGICOS SOBRE LOS EFEC -
TOS CONDUCTUALES INDUCIDOS POR LHRH. (Influence of dopa
mine agonists on the behavioral effects induced by LHRH) 
Mora, S. y Diaz-Véliz, G. Depto. Precllnicas, Facultad 
de Medicina Division Oriente, universidad de Chile. 

Trabajos anteriores han demostrado que la administra
ción subcutánea de LHRH inhibe la adquisición de respues 
tas condicionadas de evitación activa (RC). Además, el 
pretratamiento con LHRH antagoniza el efecto estimulante 
de anfetamina sobre este mismo tipo de respuestas. Con 
el objeto de determinar la -posible participacion de dopa 
mina en los efectos de LHRH, se estúdio la interacción 
entre este neuropéptido y diversas drogas agonistas do-
paminérgicas. 

Ratas Sprague Dawley machos (200 - 20 g) fueron tra
tadas con LHRH (100 ug/kg) o su solvente por via subcu
tánea, 2 horas antes de la sesión de adquisición de RC. 
En diferentes grupos de animales se administro L-DOPA 
(100 mg/kg; IP), anfetamina (1 mg/kg; IP) o apomorfina 
(250 ug/kg; SC), 60, 90 y 120 minutos, respectivamente, 
después de LHRH. En cada caso los controles fueron inyec 
tados con solución salina. En la sesión de condiciona-
miento, cada animal fué sometido a 50 ensayos con inter
valos de 30 seg entre ellos. Cada ensayo consistia en la 
presentación de un tono seguido de un choque eléctrico. 
Los resultados demuestran que: 1) L-DOPA antagoniza el 
efecto inhibitorio de LHRH sobre la adquisición de RC; 
2) LHRH antagoniza el efecto estimulante de anfetamina 
en la adquisición de RC; 3) L-DOPA revierte el antagonis 
mo entre LHRH y anfetamina y 4) apomorfina antagoniza el 
efecto de LHRH. 

Se postula que los efectos conductuales de LHRH .se-
rían consecuencia de una inhibición de sistemas dopami-
nérgicos cerebrales relacionados con aprendizaje y memó
ria. El sitio de esta acción seria presináptico. 

Proyecto B-1633-8313 Departamento de Desarrollo de la 
Investigación. Universidad de Chile. 

DESARROLLO DE ULEX EUROPAEUS EN CULTIVOS PUROS Y MIXTOS 
CON ARISTOTELIA CHILENSIS SOBRE SUELOS R0J0-ARCILL0S0. 
(Development of ÜTex europaeus in pure and mixed cultu-
ring with Aristotelia chilensis on red loam soils). Mo-
raqa.H. Departamento de Ciências Exactas y Naturales, 
Instituto Profesional de Osorno. (Patrocinio: C.Ramirez) 

El matorral de espinillo (Rubo-lllicetum) es una aso 
ciación arbustiva que se forma en lugares abandonados, 
con suelos degradados por vários afios de explotación de 
praderas permanentes, en la cordillera de la Costa de 
la Décima Region. Debido al caracter de maleza dei espi^ 
ni1lo, con una alta capacidad de reproducción, creci 
miento y competência, impide la normal regeneración dei 
primitivo bosque de Coihue y Ulmo (Dombeyo-Eucryphietum) 

Se investigo el desarrollo temprano dei espinillo 
en cultivos puros y mixtos con maqui (Aristotelia chi
lensis) sobre suelos rojo-arcilloso provenientes dei 
bosque primitivo, de matorrales de maqui y de espinillo 
y de pradera, en condiciones de humedad variable. Se 
controlo el crecimiento y la biomasa aérea y subterr£ 
nea. 

El desarrollo de Ulex europaeus fue en todos los 
cultivos, mejor que el maqui. Su crecimiento fue mayor 
en el suelo de pradera, en cultivo puro y condiciones 
normales de humedad. Los valores más bajos se observa-
ron en el suelo de bosque, en cultivos mixtos y en con
diciones de anegamiento. Por último, se constato un au
mento de los nutrientes (N,P,K) desde el suelo dei bos
que primitivo, a la pradera antropogénica, con valores 
intermédios en los matorrales. 

(Financiamiento de la Dirección de Investigación y Desa^ 
rrollo de la Universidad Austral de Chile. Proyecto 
S-82-16). 

INFLUENCIA DE LA LUZ EN LA RECRUDESCENCIA TESTICULAR EN 
O.DEGUS. (The role of light on testicular recrudescence 
in 0. degus). Morales,B, Dote.J. Sharp.M. y Diaz.H. 
Depto de Morfologia Exp. Fac. Medicina,Norte,Ude Chile 

En condiciones de luz natural las crias de degus nâ  
cen principalmente en los meses de septiembre-octubre 
(Fotoperíodo: 12L/12D) y se mantienen por vários meses 
en fotoperíodo de dias largos(sobre 12 hrs.de luz diá
rias) prévio al inicio de su primera recrudescencia tes^ 
ticular, que comienza en el mes de marzo (12L/12D) y 
culmina con actividad testicular máxima en junio-julio 
(meses de dias cortos DC: 10L/14D). Nos parecifl intere-
sante analizar si esta sucesión de fotoperfodos (DL se
guido de DC) es importante para que se produzca la re
crudescencia testicular en 0. degus. 

5 grupos de 6-7 machos nacidos en septiembre de T982 
fueron mantenidos hasta julio de 1983 en los siguientes 
fotoperfodos a)Luz natural,b)DC,c) DL,d) Oscuridad cons^ 
tante, e)Luz constante. Todos los animales luego de pe
sados, fueron sacrificados,disecándose los testículos, 
V. Seminales y epididimo. Los órganos, luego de pesados 
fueron fijados para M. óptica. En los cortes de testícu^ 
lo se midió el diâmetro tubular, la altura dei epitelio 
seminífero y el índice espermatogénico. 

Los animales en luz natural presentan los más altos 
indices.'testiculares.Los en D.C.O.C.y L.C. muestran un 
desarrollo intermédio y los en DL el más bajo: Se obser 
vó recrudescencia en 7/7 de lcs.machos mantenidos en LN; 
4/7 en OC; 4/6 en DC; 3/6 en LC y 2/6 en DL. 

Estos resultados nos permiten suponer que al igual 
que en la oveja (reproductor de DC) la sucesión de foto 
períodos (DL seguido de DC) es de vital importância pa 
ra que se produzca la recrudescencia testicular en to
dos los octodones. La mantención de los machos en DL 
dificultaria en forma importante la recrudescencia. 

STRESS REPETIDOS EN RATAS PRENADAS 1 SU REPERUUSION EN 
LAS CRIAS. (Repeated stress in pregnant rats and its 
influence on the offsprings). Morales, M. Facultad 
de Ciências Biológicas, P. Universidad Católica de Chi 
le, Santiago. (Patrocinio: L. Vargas). 

Ratas prenadas se sometieron a stress de contenciõn 
por 60 min. y a stress por shock eléctrico (descarga 
alterna, 50 c. 220 V, de 0.035 seg.) asociado a sonido 
de campanilla (reflejo condicionado); repitiéndose ca
da minuto por 6 veces. Se investigo la repercusiõn dei 
stress de la madre en su cria. Los resultados se com-
pararon con crias de madres sin stress. Se evaluõ la 
respuestà hiperglucêmica al stress y Prueba de Toleran 
cia a la Glucosa (PTG). 

Tres de 4 ratas prenadas, tratadas con stress de 
contenciõn abortaron y presentaron PTG alterada en la 
última semana de prenez. No se observo adaptación a la 
repeticiõn del stress. En el grupo con reflejo condi
cionado no hubo abortos y la PTG estuvo alterada en el 
primer ensayo, presentando tendência a la adaptación 
tanto á PTG como al stress. 

En Ias crias, el stress de contenciõn y la PTG no 
registraron diferencia estadística. En Ias crias de 
150 g tratadas con reflejo condicionado la PTG no pre
sentó diferencia significativa en el pre-stress, pero 
sí en el post-stress donde estuvo alterada. Se sugie-
re producción de una impronta intrauterina, debido a 
la mayor respuestà al stress y tendência a alterarse 
la PTG. 

Las crias con reflejo condicionado' presentaron una 
conducta agresiva. La curva ponderai de Ias madres no 
aumento en las con stress de contenciõn y en las con 
reflejo condicionado subiõ sólo 70 g. 

Financiado por Grant B-1497-8322 de SDCCACI 

http://hrs.de
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EL SISTEMA NERVIOSO DE D i o p a t r a chiliensis Q U A T R E F A G E S , 1865 

(POLYCHAETA, A N N E L I D A ) , HISTOLOGÍA GENERAL V ESTRUCTURA FINA DEL AXON 

GIGANTE. (The nervous system of D i o p a t r a chiliensis Ouatrefages, 
1865 (Polychaeta, A n n e l i d a ) , Histology and Fine structure of the 

giant a x o n ) . H o r i l l a s , J . y V i l l e n a , F . * Departamento de Biologia 

y Tecnologia del Mar, Sede Talcahuano, Pontifícia Universidad C a t ó l i 

ca de Chile. * Departamento de Histología, Instituto de Ciências 

Médico-Biológicas , U niversidad de Co n c e p c i ó n . 

D i o p a t r a chiliensis, es un poliqueto tubicola que habi 

ta en los fondos cenagosos de la costa de Chi l e . 

Los ejemplares fueron obtenidos mediante buceo en 

Bahia de Concepción ( 3 6 H 3 ' S . , 7 3 ° 0 6 , N ) . Las muestras fueron procesa 

das con las técnicas corrientes para la microscopía electrónica de 

trans m i s i ó n . 

Sobre la base del examen de secciones s e r i a d a s , Cortez 

(1981) describió la presencia de un sistema nervioso relativamente 

desarrollado para su Grupo, formado por un gânglio cerebroide del que 

se desprende una cuerda nerviosa que recorre la zona ventral del ani

mal en toda su longi t u d . A nivel del primer gânglio v e n t r a l , se ori

gina una fibra nerviosa gigante'(140 ]im de diâmetro) gue ocupa la po-

sición más ventral de la cuerda. 

La estructura fina del axon gigante consta de una 

vaina de células gliales que presentan tortuosos procesos c i t o p l a s m á -

t i c o s , dando lugar a notables complejos de uni o n , los que involucran 

incluso a la membrana del axon. El axoplasma presenta mitocondrias 

pequenas (0.25 - 0.75 fim), neurofilamentos y escasos n e u r o t ú b u l o s . 

Se agradece los consejos y ayuda del Prof. Tito Cortez en la obten-

ción y manipulación de los anima l e s . 

Parte del estúdio de estructura fina fue realizado en el Laboratório 

de Histología de la Facultad de Ciências Biológicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Ch i l e , Santiago de Chile. 

EFECTOS MOTORES Di, LA JUSTIMUULCTON ELÊCTRICA Y COLI-
NEROICA DEL HIPOCAMPO DORSAL DEL GATO. (Motor effects 
of electrical and cholinergic stimulation of the 
cat's dorsal hippocampus). Motles. E . y Oonzâlez. M. 
Departamento de Freollnicas, Division de CienciaB 
Médicas Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. 

El objetivo de este trabajo fue el de estudiar el 
rol dei hipooampo dorsal en la actividad motora dei 
gato y particularmente en ias respuestas de orienta-
ción. 

Se estúdio en 1 7 gatos adultos el efecto de l a es
timulaciÓn elêctrica de eleotrodoe implantados en hi
pooampo dorsal y en un grupo de 9 gatos con cánula 
implantada en la misma estructura los resultados de 
la mioroinyscoión de carbaool y diozolane. La esti
mulaciÓn elêctrica evocÓ rotación contralateral cabe-
za-ojo—cuerpo en 3 gatos ( 1 7 . 6 %) sólo cuando estwo 
asociada a post-descargas. For otra parte los apc-
nistae colittfrgieos provocaron respuestà de rota -
ción contralateral de cabeza-ojo-cuerpo en 6 de los 9 
animales. Ademas se observaron otraB manifestaciones 
de activación dei sistema colinórgico (autonómioas. 
câmbios de caracter, activación del EEO, epilepsia). 
En vista o.ue el dioxolane, un agonista muscarínico 
exclusivo evoco esta conduota de rotación y que el 
sulfato de atropina inyeotado previamente en el mismo 
sitio la bloquei, permite postular que la conduota ob 
serrada es debida a la activación de los receptores 
muscarlnicos dei hipocampo dorsal. 

Se discute la razón dei fracaso de la estimulaciÓn 
elfctrioa en inducir la respuestà de rotaolón. Estos 
resultadoB agregar al hipocampo a la serie de es t r u o — 
turas capaces de inducir la conduota citada y apoyan 
el papel dei hipocampo en la funoión motora. 

APARENTE INACTIVACION DE CANALES DE CÁLCIO EN FIBRA MUS 
CULAR AISLADA DE BALANUS. (Apparent inactivation of 
calcium channels in isolated muscle fibres from balanus) . 
NASSAR-GENTINA, V. y LUXORO, M. Departamento de Biologia 
Facultad de Ciências Básicas y Farmacêuticas, Universi
dad de Chile. 

Registros de corriente de Ca**"*" en un medio con 10 mM 
de ese ion presentan características de inactivación,con 
trastando con los que se obtienen en un medio .con 60 mM. 
Considerando, a) que es altamente posible que los cana
les de Ca"*-*" estên colocados muy profundamente en el inte 
rior de los hiatos y/o tubulos transversos y que b) las 
corrientes de C3++ se saturan con niveles de Ca"*"*" exte
rior del orden de 20 a 25 mM, hemos explorado la hipóte-
sis de que la "inactivación" que se muestra a bajos nive 
les de C a + + sea debida a disminución o agotamiento del 
nivel de Ca+"*" frente a los canales, asociado a una masi-
va entrada de este y a un débil flujo de reemplazo prove_ 
niente del exterior. 

Para el propósito anterior utilizamos un sistema de d£ 
ble pulso: el primero o condicionante, "inactiva" y/o 
"abre" los canales; el segundo o "test" se da a varios 
niveles de potencial con el objeto de determinar las co
rrientes instantâneas (o "colas" producidas por el Begun 
do potencial cuando encuentra los canales ya abiertos. 
Asi determinamos el valor del potencial de equilibrio 
del calcio en el momento en que se aplica el segundo pul 
so. 

Nuestros resultados demuestran que el potencial de e-
quilibrio del Ca"*"*" (función de las concentraciones de 
Ca"̂ *" a ambos lados del canal) se modifica en la medida 
que entra Ca"*"*" a la fibra y no segun el nivel del poten 
ciai eléctrico aplicado a la membrana. De acuerdo con 
lo anterior la "inactivación" detectada seria solo apa
rente. 

BUSCANDO UN SUSTRATO NEUROLÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DE 
UNA RESPUESTÀ CONDICIONAL VIS0-S0MESTESICA (In search of 
a neurological substrate for learning of a vlsual-somes-
tetic conditional response). 

Nazzal.O., Morgues.M., Pinto-Hamuy,T. y Guic-Robles,E. 
Departamento de Fisiologia y B1offs1ca, Facultad de Medi
cina, Universidad de Chile. 

En un trabajo anterior demostramos que ratas gr1_ 
ses pueden aprender un modelo de discriminación blmodal 
v1so-somestés1co mediante la modulaclón de la respuestà 
y modif1cac1ón del estímulo,objetivo que no se logro ba
jo las condiciones habituates de entrenamiento. 

Se ha emprendldo ahora el estúdio de estructuras 
que estarfan Involucradas en la adquisición y retención 
de este aprendizaje. Hemos supuesto que las ireas peri-
estrladas descritas por Montero et al. (1973) serfan crf_ 
tlcas y en especial el área antero-medlal (AM) por sus 
relaciones con la corteza visual primaria, el área somá
tica y corteza lfmblca (Carrasco, Torrealba, comunica
dor personal). Se usaron ratas grlses; los sujetos(Ss) 
se lesionaron bajo gufa estereotáxica después de ser en-
trenadrs. Las ratas operadas fueron las siguientes: AM 
(N*S) visual estriadas (N*2) y una control lesionada en 
el área auditiva. Dos Ss AM con lesión completa dei 
área y sin compromlso de la visual primaria, no mostraron 
retención post-operatoMa n1 reaprendleron la tarea. Una 
tercera, con lesión pardal AM y con compromlso dei área 
estriada, no retuvo el hábito pero reaprendió la tarea. 
Dos ratas con lesión dei área visual primaria, presenta
ron diferencias en la retención, una con lesión más res
tringida retuvo el hábito, la segunda, con lesión más ex
tensa, no tuvo retención pero reaprendió el hábito. 

Los cérebros de los etros 2 Ss AM y de la auditi_ 
va, se encuentran en procesamiento. Estos resultados 
alentadores indicarfan que la integridad dei área AM se
ria necesaria para la retención y el aprendlzaje dei há
bito. 
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EFECTO DE PROGESTERONA SOBRE PIEL AISLADA DE PLEURODEMA 
JÜAiJi, MODELO DE EPITELIOS DE ALTA RESISTÊNCIA.(Progeste 
rone's effect on isolated skin of isolated skin of Pleu-
rodema thaul, model of high resistance epithelial . 
Neumann, V.; Concha, J.; Departamento de 
Ciências Fisiológicas, Facultad de Ciências Biológicas y 
Recursos Naturales, Universidad de Concepción. (Patroci-
nio: Dr. J. Concha B.). 

El efecto natriuretics de progesterona (Pg) ha sido 
repetidamente demostrado en el hombre. El mecanismo de 
acción que explicaria dicho efecto no ha sido, sin embar 
go, claramente establecido. 

A fin de aportar datos que permitan aclarar el posi 
ble mecanismo de acciõn de la hormona,nuestro laborató
rio ha estudiado la acción de Pg en piel de P.thaul. 
Trabajando con 22 Na se demuestra que_^l flujo unidirec-
cional de Na más afectado por Pg 3x10 M, medio mucosal 
de incubación, es el influjo , lo que explica la reduc
ción observada de corriente de cortocircuito. Usando el 
test de amilorida se demostro, en un trabajo comunicado 
previamente, que dicha reducción se debe a una disminu
ción del potencial de sodio (E N a)- Se descarto además 
un bloqueo de la bomba de Na-K. - Dado el estrecho acopla 
miento existente entre el consumo de oxigeno y el trans
porte activo de Na, se estúdio el efecto de Pg sobre el 
consumo de oxigeno. Se demuestra que Pg bloquea el con
sumo de oxigeno. Se demuestra ademãs que el 2,4 DNP re-
vierte el efecto inhibitorio dei consumo de oxigeno de 
la ouabaína pero no afecta la inhibición producida por 
Pg. En base a los resultados expuestos se postula que 
Pg produce un bloqueo metabólico de Ias células epitelia 
les. 

Financiado por el Proyecto N" 20.33.02 

Dirección de Investigación, Universidad de Concepción. 

EFECTO ESTIMULANTE DEL FENOTEROL EN EL TRANSPORTE EN 
PIEL AISLADA DE SAPO*. (Stimulatory effect of fenoterol 
on transport across isolated toad skin). Norris ,B., 
Nova, M.C. Departamento Ciências Fisiológicas, Facultad 
Ciências Biológicas y Recursos Naturales. U. de Concep. 

El Fenoterol es una droga broncodilatadora eficaz en 
el tratamiento dei asma bronquial por ser estimulante 
de receptores beta adrenérgicos. Debido a que su acción 
a nivel de transporte iónico es desconocido, se estúdio 
su efecto en el circuito elêctrico equivalente de la 
piei de sapo Pleurodema thaul, banada en Ringer y bur-
bujeada con aire comprimido. Se midiõ diferencia de 
potencial (DP) y corriente de corto-circuito (CCC) se
gún técnica de Ussing. Se aplico test de amiloride y se 
estúdio consumo de 0? mediante el método clãsico de 
Warburg (Precision Warburg Apparatus). 

Se encontro aumento progresivo de DP y CCCcon dosis 
crecientes (6 x IO -? a 6 x 10"^M, serosal) siendo el 
aumento máximo un 150%. El efecto no se modifico en pre
sencia de aumento o disminución de Ca2+ ni con reserpi-
nización. El test de amiloride (6x 10-°M fenoterol, 
1 x 10-&M, amiloride, mucosal) revelo aumento de ENa 
(45%) y disminución de RNa {23%). El consumo de Og au
mento en 38%. 

Se concluye que el efecto estimulante de fenoterol 
en la piei de sapo se debe en parte al aumento del trans 
porte activo de sodio, conclusion apoyada por el test 
de amiloride (aumento de ENa) Y P ° r e^ aumento de con
sumo de O2, y en parte a disminución de la resistência 
apical a la entrada de sodio (disminución de RN a)* 

* Proyecto 20.33.10, D.I., U. de Concepción. 

ACTIVIDAD FA RMACOLOGICA DE N-METICITISINA 
(Pharmacological activity of N-methylcytisine) 
Nuflez-Vergara , L . J . ,Si3va-Lukaschewsky,M.M. , N_e-
grete,R.,Aguil era, G. y A r e l l a n o L a b o r a t ó r i o 
de Farmacologia. Façultad de Ciências Básicas 
y Farmacêuticas. Universidad de Chile. 

El alcalóide N-metilcitisina fue aisla-
do a partir de las hojas de Sophora Macrocarpa 
Smith. Sin embargo, este alcalóide ha sido iden 
tificado en otras 84 espécies pertenecientes a 
18 gêneros agrupados en Ias famílias de Ias Le-
guminosas, Escrofulariaceas, y Berberidaceas. 

Algunos estúdios sobre la actividad fa£ 
macológica de este alcalóide describen efectos 
ganglionares similares a Nicotina, hiperglice-
mia y efectos sobre la presión arterial. 

En este trabajo se estudia el efecto de 
N-metilcitisina sobre auricula aislada de coba-
yo e intestino aislado de rata. 

Los estúdios se efectúan de acuerdo a 
Ias técnicas convencional es, suspendiendo cada 
preparación en 10 ml. de una soluciòn Krebs-Rin 
ger pH= 6.0 a la temperatura edecuada para ca
da caso, con burbujeo continuo de una mezcJa de 
02/C02 (95/5). Luego se registran los câmbios 
de tension después de la adición dei alcalóide. 

Los resultados indican que N-metilciti
sina provoca un aumento dosis-dependiente de Ja 
tension basal tanto en auricula como en intest_i 
no aisl.ado. 

También se discute el efecto de diver
sos antagonistas sobre Ias curvas dosis-respues 
tas dei alcalóide en ambas preparaciones. 

QUELANTES POLICARBOXILICOS COMO INHIBIDORES ESPECÍFICOS 
DE LOS RECEPTORES DE TRANSFERRINA. (Polycarboxilic 
chelators as specific inhibitors of transferrin recep
tors) . Nunez, M.T. Department of Medicina, Harvard 
Medical School, Boston, Massachusetts. 

Se observo que quelantes policarboxílicos como etilen 
diaminotetraacetato (EDTA) y etilendiaminopentaacetato 
(DTPA) producen una inhibición de la union de transferrin 
na a reticulocitos. La posibilidad de que tal inhibi
ción fuere específica para los receptores de transferri-
na fue estímulo para caracterizar dicho efecto. Su obtu 
vieron los siguientes resultados: a) la inhibición de la 
unión de transferrina producida por la pre-incubación 
de Ias células con EDTA o DTPA es irreversible, b) pre-
incubación de células con los quelantes no inhibió la 
unión de ouabaína o insulina a sus respectivos recepto
res, c) determinación dei monto de receptor por radioin 
munoensayo dio valores similares para células control y 
células pre-tratadas con DTPA, d) el ensayo de activi
dad de receptor en células solubilizadas con detergente 
indico, en células pre-tratadas con DTPA, una disminu
ción de la capacidad de unir transferrina que se corre
laciona cercanamente con el grado de inhibición observa 
do en la unión de transferrina a la célula intacta, y 
e) un gran número de disipadores de radicales libres no 
protegieron a los receptores de la inactivación. 

Se concluyó que quelantes policarboxílicos como EDTA 
y DTPA inhiben especificamente los receptores de trans
ferrina. Dicha inhibición no se debe a una liberación 
de receptores al medio de incubación. Tampoco es debi-
da al enmascaramiento de receptores en algün comparti-
miento intra-celular ni es debida a lâ destrucción de 
receptores en reacciones dei tipo Fenton o Haber*-Weiss. 
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CONECCIONES CALLOSAS VISUALES EN RATONES NORMALES, 
ENUCLEADOS Y ANOFTÁLMICOS CONGÊNITOS. (Visual callosal 

connections in normal, enucleated and congenitally 
anophthalmic mice). Olavarrfa, J., Van Sluyters, R. C. 
Neurobiology Group & School of Optometry, University of 
California, Berkeley, USA. (Patrocínio: F. M. Jakaic). 
Anteriormente hemos observado que, aunque la 

distribución adulta de las conecciones callosas visuales 
en rataB enucleadas al nacer es claramente anormal, 
ambos patterns calloeos ee caracterizan en general por 
poseer una acuraulacion de células y terainaciones a lo 
largo del borde lateral del area 17 y una serie de 
anil'loa calloaos extraetriados. Este efecto limitado de 
la enucleacio'n neonatal puede deberse a que el 
desarrollo de la via calloea no depende enteramente de 
la presencia de los ojos, o que los oJ O B son capaces de 
influir prenatalmente en este desarrollo a traves de la 
incipiente coneccio'n retino-geniculo-cortical. 

En este estúdio hemos investigado el efecto de la 
ausência total de conecciones retino geniculadas en el 
desarrollo de las conecciones callosas. Usando 
peroxidasa (HRP) y secciones coronales, o tangenciales 
de la corteza aplanada, hemos demostrado la distribución 
callosa en 17 ratones anoftálmicos (cepa ZRDCT-an), y 8 
ratones normales y 8 enucleados de la misma cepa. 
Ademas, el pattern de ratones normales de esta cepa fue 
comparado con el de ratones normales de la cepa C57BL. 

El pattern calloso de ratones anoftálmicos y 
enucleados muestra, como el de los ratones normales de 
ambas cepas, una banda en el borde lateral del area 17 y 
bandas y anillos en la corteza extrastriada, aunque 
estos' elementos aparecen algo mas irregulares y 
distorsionados que en los ratones normales. No 
observamos diferencias en la distribución radial de 
células y terminales callosos. Estos resultados 
sugieren que el desarrollo de las conecciones callosas 
visuales es en gran medida independiente de la via 
retino geniculada. 

Financiado por EY02193, BNS8200083. 

PERTURBACION DE LOS MOVIMIENTOS DE DEFORMACION DF.L HUE-
VO DE SANGUIJUELA CAUSADA POR CITOCHALASINA B. 
(Perturbation of deformation movements of the leech ejjg 
caused by cytochalasin .Qlea,.N.,Loyarte,N.y Fernandez. 
Ĵ. Departamento de Biologia,Facultad de Ciências Bási
cas y Farmacêuticas. Universidad de Chile. 

Los polos del huevo de Theromyzon rude contienen ci-
toplasma rico en organelos, o teloplasma, destinado a 
la manufactura de ecto y mesodermo. La formación de te
loplasma ocurre durante las primeras 6 hr de desarrollo 
y se acompana de notórios movimientos de deformaciôn 
del huevo. Estos se manifiestan en la forma de dos ani-
llos polares y de varias bandas meridionales de contrac-
cidn, que se desplazan hacia cada uno de los polos del 
huevo. Así, el huevo parece incluir un sofisticado apa
rato contrãctil destinado a la translocaciân vectorial 
de organelos. 

Para explorar la organización dei aparato contrãctil, 
huevos de 0-3 hr de desarrollo se incubaron per 2-3 hr 
en medio de cultivo con 75 ug/ml de citochalasina B.Los 
resultados fueron los siguientes: A) Los movimientos de 
deformaciôn pueden iniciarse un poco antes que en los 
controles y se caracterizan por la aparición de un solo 
anillo de contracciõn en el polo animal. B) El destino 
de este anillo depende dei tiempo de desarrollo dei hue
vo al entrar al medio con la droga. En huevos expuestos 
temprano a la droga el anillo alcanza el polo vegetal, 
mientras en aquellos expuestos tardiamente el anillo a-
vanza solo hasta el ecuador, o se datiene en el hemisfé
rio animaÜ. C)Como Ias bandas meridionales de contrac
ciõn se forman entre el lugar de detenciõn dei anillo y 
el polo vegetal, su longitud es mayor en huevos expues
tos más tarde a la droga. Se propone que filamentos con-
trãctiles de distribución anular estarían presentes en 
el huevo cero hr, mientras los de orientaciõn meridio
nal serían ensamblados en la dirección dei polo animal 
durante Ias primeras horas dei desarrollo.(Proyecto 
B-1223/8333, financiado por DDI, U. de Chile). 

ACTIVIDAD TESTICULAR EN TROPIDURUS ATACAMENSIS. 
(Testicular activity in Tropidurus atacamensis). 
Olivares,A. , Henríguez, R. , Estica, 0. y Tapia, 
L. Dpto. Cs. Biológicas, F. Cs. de la Salud, 
Universidad de Antofagasta. 

Anteriormente se ha descrito la acti
vidad testicular en una población dei lagarto 
Tropidurus atacamensis localizada en el parale
lo 23*45' S. 

En este trabajo se estudia el mismo 
aspecto en otras 4 poblaciones ubicadas entre 
los paralelos 24° S. y 22° S. con el propósito 
de verificar' y generalizar la función dei tes
tículo en esta espécie. 

Se capturaron machos adultos en Ias 
4 estaciones dei afio. Se determino volumen 
testicular, índices dei testículo y dei epidí-
dimo e índices espermáticos en ambos órganos. 
En testículos procesados por técnica histológi-
ca corriente se analizaron Ias poblaciones de 
la línea germinal. 

Se observo que el t ama fio e índice 
dei testículo son máximos en invierno y mínimos 
en verano, que la producción de espermatozoi-
des es mínima a final de verano y máxima en 
invierno y comienzo de primavera. El índice 
epididimario es mínimo en verano-otofío y máxi
mo desde invierno a comienzo de primavera en 
tanto que el índice espermático de este órgano 
es mínimo a final de verano y otofio, 

Los resultados similares en todas 
Ias poblaciones permiten concluir que esta espe 
cie presenta regresión testicular desde fines 
de primavera hasta mediado de verano y la máxi^ 
ma actividad gamética desde invierno a primave
ra . 

CITQXICTDAD DE CICLOFOSPAJODA SOBRE IAS POBLA
CIONES CELULARES DSL TESTÍCULO DE Schistocerca 
cancellata. (Citotoxicity of ciclophosphamide 
on Sch. cancellata 1 a testicle c e l l ) . Oreliana, 

Ellahuefie. M.. Lafuente-Indo. N. Lab. Cy
togenetics Exp,, Fac» Odontologia, U. de Chile. 

Nosotros estamos trabajando en la detec
ción de dafio genotoxico sobre el sistema Sen. 
cancellata producido por agentes químicos,sin 
embargo es indispensable evaluar el dano tóxi
co que estas sustancias producen en las pobla
ciones celulares del testículo de esta sp., pa 
ra tener una clara percepción de la acción to
tal del agente. Hemos elegido el testículo de 
S e n , cancellata como órgano bianco, pués este 
presenta una organización quística que facili
ta la detección de cada población en el túbulo 
y como agente ciclofosfamida ( C P A ) , de conosi
da acción genotóxica, que se usa como citostá
tico en el tratamiento de lesiones tumorales. 

Se inyectaron 1 2 indivíduos 0 adultos con 
2 0 0 mgr de CPA por kg de peso corporal, dilui-
da en suero fisiológico para insectos. Se usó 
u n grupo control inyectado con igual volumen 
de suero. Se muestrearon los testículos a Ias 
2 4 , 4 0 y 7 2 horas de tratamiento, Se fijaron e 
incluyeron segun la técnica clásica y se tifien 
con feulgen y tincion corriente. 

Las poblaciones tienen diferente sensibi-
lidad, siendo Ias más resistentes Ias células 
troncales, la acción depende de la hora de tra 
tamiento para cada población. 

Proyecto B 1 8 2 6 - 8 3 1 5 T U . de Chile, 

Financiado por DICYT. U. de Antofagasta 
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Uolamui belLU GRAY, 1845 (REPTILIA, IGUANIDAE) REVA-
LIDACION DE UNA BUENA ESPÉCIE. (Revalidation of Uoiae-
mai beZtU Gray, 1845 (Reptilia, Iguanidae) a good spe
cies). Ortiz, J.C. Departamento de Zoologia, Facultad 
de Ciências Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. 

En taxonomfa_muchos problemas nomenclaturales suce 
den fundamentalmente debido a las descripciones poco ex 
plícitas de los autores, en especial los del siglo pasl 
do, lo cual dificulta su identificación y a la no revi
sion por los investigadores posteriores del material o-
riginal (tipos) que sirviô de base a dichas descripcio
nes. Un ejemplo de esto son los Liolaemus descritos por 
Gray (1845) en su "Catalogue of the specimens of the 
lizards in the British Museum (Natural History)" los 
cuales en su gran mayoria fueron considerados por Bou-
lanqer (1885) como sinônimos de otras espécies ya des
critas. Este critério ha sido seguido hasta la actuali-
dad pero sin que se hubieran vuelto a revisar dicho ma
terial tipo. 

Uno de los Liolaemus descritos por Gray, L. beZLCi 
ha sido asignado como sinônimo de L. bíbwnii (Bell, 
1843). El estúdio comparado de la morfología, de los mg 
delos de disefío y coloración y de la escutelaciõn demo| 
tró que son dos espécies distintas. 

Los caracteres de L. beZLU coinciden con una espe 
cte sinônima descrita más tarde por Müller y Hellmich 
(1932) como L. atUii-imuJ,. 

Proyecto 20.38.02. D.I. Universidad de Concepción. 

TRANSPORTE OVULAR EN CICLOS FERTILES E INFERTILES EN 
ROEDORES. (Ovum transport in fertile and non fertile 
cycles in rodents).- Ortiz, M.E., Carvajal, M.I, y 
Bed rega I, Pt Laboratório de Endocrinologia, Facultad 
de Ciências Biológicas, Pontifícia Universidad Cató
lica de Chile. 

En la rata se aprecian diferencias en el curso 
temporal dei transporte ovular asociados a distintos 
perfiles hormonales dentro dei rango fisiológico. En 
el hamster, se ha establecido que el perfil hormonal 
difiere en ciclos fértiles y no fértiles. En este 
trabajo se caracteriza el transporte ovular en estas 
dos condiciones fisiológicas, y se establece la po-
sible participaciõn dei huevo en este proceso. 

A distintos intervalos después de la ovulación 
se comparo el número, distribución y condición de 
los huevos en hamster apareadas, no apareadas o inse-
minadas artificialmente con espermatozoides vivos o 
muertos. 

El transporte ovular es diferente en los anima
les prefiados y no pYefíados. El desarrollo de los 
huevos en los animales pregados e inseminados artifi
cialmente con espermatozoides vivos es semejante. 

Oado que se observaron diferencias en el trans
porte ovular, no sólo en Ias distintas condiciones 
endocrinas, sino también entre huevos fecundados y 
no fecundados en la misma condición fisiológica, con
cluímos que la condición dei huevo también influye en 
la regulación de su transporte. 

Investigaciõn financiada por Fundaciõn Rockefeller 
Proyecto RF 83016. 

PUR1FICACION Y CARACTERIZACION PARCIAL DE ACTIVIDADES 
RIBONUCLEASICAS EN CÉLULAS MESOFILAS DE'MAIZ. (Puri
fication and partial characterization of ribonuclea-
ses activities in mesophyll cells of maize). Ortiz,0., 
Del Pino,C. y Meza-Basao,L.- Instituto de Bioquímica, 
Facultad de Ciências, Universidad Austral de Chile. 

Se espera que las enzimas que hidrolizan RNA cum-
plan un rol específico en el procesamiento de estos 
ácidos nucleicos in vivo. Experimentos preliminares 
demostraron la presencia de al menos una actividad 
RNãsica en extractos purificados parcialmente de cé
lulas mesófilas de maíz. Con el objeto de caracteri
zar esta actividad se presenta un esquema de purifi-
cación de Ias enzimas nucleoliticas encontradas. 

Se homogenizaron hojas de maíz de 10 dias de edad. 
El extracto Boluble se fraccionó con sulfato de amo-
nio al 30-80% de saturación. El precipitado obtenido 
fue resuspendido en tampón pH 5,5 y fraccionado en 
CM-celulosa, obteniéndose dos clases de fracciones 
con actividad: i) Aniónicas, no retenidas en esta re
sina, y ii) Catiónicas, que fueron eluidaa con 0,5 
M KC1. Las espécies aniónicas fueron adicionalmente 
purificadas utilizando Sephadex G-200 y DEAE-celulo-
sa, en tanto que Ias especieB catiónicas, recromato-
grafiadas en CM-celulosa y eluídas por gradiente Ba-
lina. La actividad enzimática fue determinada, uti
lizando RNA de levadura como sustrato, o bien por la 
acción hidrolltica de Ias enzimas sobre (3H)-RNA sin
tetizado in vitro. 

Cuatro enzimas de naturaleza aniónica y dos catió
nicas fueron purificadas. Las seiB enzimas aisladas 
poseen propiedades cromatográficas, electroforéticas, 
además de activldades específicas diferentes, indi
cando que representee entidades macromoleculares dis
tintas . 

Financiado por Proyecto S-83-01, DI-UACH. 

ROL DE LA HIPOCAPNIA EN EL AUMENTO DE SURFAC-
TANTE PULMONAR INDUCIDO POR LA INFUSION DE 
ÁCIDOS GRASOS LIBRES. (Role of hypocapnia in 
the pulmonary surfactant increase induced by 
free fatty acids i n f u s i o n ) . Ovarzun. M. J.. 
Do noso. P . y Quiiada. D. Lab. Fisiopatologia 
Respiratória. Dlv. Ciências Médicas Oriente. 
Facultad d e Medicina. Universidad de Chile. 

La infusion de 20 mg/kg/min de ácidos gra-
sos libres (AGL) aumenta el contenido de sur-
factante en el lavado bronquioalveolar del 
conejo y produce edema, hipoxemia e hipocap-
nia. Estúdios prévios sugieren que la P a C 0 2 

seria un regulador de los depósitos intrace
lulares de surfactante (J. Appl. Physiol. 53: 
555, 1 9 8 2 ) . 

A fin de conocer el rol de la hipocapnia en 
el aumento de surfactante en nuestros experi
mentos, administramos 20 mg AGL/kg/min a co-
nejos respirando: a) aire ambiental (n = 7 ) ; 
b) mezcla de 5 % C 0 2 y 95 % 0 ? (n = 7) y - c) 
mezcla de 5 % C 0 2 , 21 % 0 2 y 74 % N 2 (n = 7 ) . 

Las mezclas b) y c) lograron prevenir la h i 
pocapnia inducida por AGL en los conejos res -
pirando aire ambiental, en tanto que con la 
mezcla b ) se logro hiperoxemia durante la i n 
fusion de AGL ( P a 0 2 = 373 mm Hg * 35 E S ) . Se 
determino fosfatidilcolina disaturada (DSPC) 
en el lavado bronquioalveolar como índice de 
surfactante. Las dos mezclas gaseosas usadas 
(c y b ) bloquearon el 85.6 % de aumento de 
DSPC inducido por AGL ( p < 0 . 0 1 ) sin cambiar 
substancialmente el edema pulmonar post-AGL. 

Nuestros resultados sugieren que la hipocap
nia provocada por la hiperventilaciôn durante 
la infusion d e AGL seria un factor en la libe 
racion de DSPC inducida por AGL. — 

Financiado por D.D.I. (M 1 4 3 6 ) . Universidad 
de Chile. 
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O R G A N I Z A C I Ó N D E L C I T O E S Q U E L E T O E N C É L U L A S 

OXINTICAS. (Cytoskeletal organization in oxyntic cells) 

Panace, Te re sita; Guzman, Ana Maria; Fuentes Car

m e n Gloria; Rafaeli, Payor; Gonzalez S, Roberto y 

Garrido, J. Departamento de Biologia Celular, Ponti_ 

ficia Universidad Católica de Chile. 

Las células oxínticas, al secretar ácido experimen 

tan câmbios característicos en su forma. H e m o s sos-

tenido que en estos câmbios la reorganización de ele

mentos del citoesqueleto desempena un importante pa

pel. 

Para indagar sobre la organización dei citoesquele

to hemos empleado glândulas gástricas de rata aisla-

das, según la técnica descrita por A. Gonzalez (1). E_s 

tas, luego de extracción por diversos detergentes en 

médios de composición iónica determinada fueron so-

metidas a análisis ultraestructural, bioquímico e in-

munocitoquimico. Los sobrenadantes de Ias extraccio-

nes fueron analizadas mediante electroforesis para i-

dentificar y cuantificar proteínas citoesqueléticas ex

traídas. 

Los resultados muestran que existe para la actina 

F una correlación directa entre asociación con m e m b r a 

nas y resistência a la extracción por detergentes. 

La inmunocitoquimica con anti-espectrina de eritroci

tos humanos muestra una reacción positiva en Ias célu 

Ias oxinticas antes y después de extracción con deter

gentes. 

Estos resultados permiten postular una posible in-

tervención de espectrina cpmo protefna ligante de acti 

na a membranas en estas células. 

(1) Gonzalez, Alfonso. Tesis Doctoral, Facultad de 

Ciências Biológicas, P. Universidad Católica de Chi

le. 

GCNADA DE LARVAS DE BUFO ARENARUM SCMETIDAS A LA AOCION 
DE TEMPERATURA RE1ATIVAMENTE ELEVADA. {The effect of 
high temperature on gonads from Bufo arenarum larvae). 
D. Paz y L. Pas in a. Laboratório de Investigac iones Em-
brioLÓgicas (CONICET), R. Argentina. 

Ha sido reconocido que Bufo arenarum pertenece a 
una "raza sexual ijicUferenciada" (Pisanó y Pizarro, 1958) 
por sus características ovâricas en el 100% de las lar
vas. El viraje hacia el sexo genético masculino se rea
liza luego de la metamorfosis y cabe preguntarse si al 
acelerar este proceso por acción de temperaturas relati 
vãmente elevadas, puede verificarse un viraje más tem-
prano. Con el objeto de contestar a ese interrogante se 
han mantenido desde la segmentaciôn hasta la metamorfo
sis, larvas de Bufo arenarum a temperatura constante de 
36° C (- I o ) . Los resultados obtenidos no corroboran lo 
senalado al respecto, en literatura, para otras espécies 
anfibias. En nuestro caso, el cuadro más frecuente ha si 
do una multiplicacióh gonial y la maduraciôrt de una can 
tidad superior de ovocitos con respecto a los controles. 
Muchos de los ovocitos de mayor diâmetro, probablemente 
por la acelerada maduración, se encuentran en desinte-
gracióh manifestada por picnosis nuclear y por intensa 
vacuolizacióh dei citoplasma. Este cuadro abarca mayo-
res extensiones en la gónada, en runciôh de la proximi-
dad de la metamorfosis. Contrariamente a lo senalado en 
otros Bufónidos, en la espécie en estúdio, no se verifi 
có, por lo menos en los parâmetros experimentales emplea 
dos, una masculinizaciôh anticipada y menos todavia la 
inversion del sexo. 

EFECTO DE As SOBRE EL CICLO CELULAR EN MERIS 
TEMA RADICULAR DE ALLIUM CEPA L.(Effect of 
As+5 on the cell cycle of Allium cepa L.root 
meristems).Pepper,I.y Galanti,N.Deptos.de Med. 
Experimental y de Biol.Cel. y Genética,F.de 
Medicina,Div.Norte,Universidad de Chile. 

El As es un contaminante ambiental que pro
voca patologias derivadas de alteraciones de 
la proliferaciõn celular.En Ias células,As+5 
reemplaza al P en compuestos fosforilados,pro
vocando productos arsenicados inestables.Con
centraciones altas inhiben incorporación de 
aminoScidos y nucleôtidos precursores. 

Se estúdio el efecto de As+5 sobre el meris 
tema de la raiz de A.cepa L. Se midiõ el creci 
miento longitudinal de la raiz y frecuencia de 
células en M , G i r S y G 2 Y e n t r e s subcomparti-
mentos de la fase S.Se empleó técnicas citolo-
gicas,autoradiográficas y citofotomêtricas en 
aplastados de meristemas radiculares tratados 
con diversas concentraciones de As+5 y por 
diferentes períodos de tiempo. 

Concentraciones bajas de As+5 disminuyen la 
frecuencia de células en M y S y aumentan el 
porcentaje de células en G- y G„.La fase S tem 
orana prãcticamente desaparece. Estos resulta
dos sefíalan que el ciclo celular se detiene en 
G l y ^ 2 * E s t e efecto es reversible llegando a 
condiciones controles a Ias 36-48 hrs.Concen
traciones de As mayores que 3 o 4 ppm inhiben 
irreversiblemente el ciclo proliferativo. 

Considerando el requerimiento energético 
necesario para las transiciones G..—*S y G 2 — + M , 
se postula que el efecto observado se debe a 
competência de As+5 por P en compuestos fosfo
rilados . 
(Proyectos 1/82-83 PNUD/UNESCO,B 1245/8321 U. 
de Chile y Convênio CSIC-Espana/U. de Chile). 

CICLO REPRODUCTIVO DE Diplodon chilensis chilensis (M0-
LLUSCA» BIVALVIA) (Reproductive cycle in Diplodon chi
lensis chilensis (Mollusca, Bivalvia). Peredo, S. , E. 
Parada» I. Valdebenito, G. Alcaíno y C. Alvarez. Depto. 
Ciências Naturales, P. Universidad Católica - Temuco. 

Estúdios anteriores (Peredo, 1982) han caracterizado 
la organización gonadal y gametogénesis de D. ch_. chi -
lensis. El presente estúdio pretende determinar el ci
clo reproductive anual de esta espécie. 

Mediante un muestreo al azar, se recolectaron 1853 
ejemplares de un banco en la zona litoral dei lago Vi-
llarrica; 1289 fueron utilizados para el cálculo de la 
proporción sexual y 564 ejemplares fueron separados en 
intervalos de tallas y mantenidos en jaulas desde mar-
zo 1982 a abril 1983 en el canal de alimentación de los 
estanques de la piscicultura de Lautaro. Mensualmente 
se extrajeron 5 indivíduos de cada talla para análisis 
histológico. 

Los2resultados sefíalan que la proporción sexual es 
1:1 (x , p < 0.01)| el análisis histológico de Ias gõ-
nadas indica que esta espécie presenta actividad gaméti 
ca durante todo el ano distinguiéndose dos períodos: 
a) proliferaciõn y madurez de marzo a agosto, período 
en que los folículos gonadales se observan repletos de 
gametos en vias de maduración y maduros, y b) evacua -
ción y proliferaciõn de septiembre a febrero que se 
caracteriza por ser parcial y asincrõnico. No se regis
tra período de regresión gonadal. 

Este estúdio sugiere que D. ch. chilensis es un eva-
cuador de gametos de primavera-verano con un período de 
mayor actividad en los meses de noviembre-diciembre, 
sin registrarse depleciõn de los folículos gonadales. 

Financiado: DIUC-CIPUC. Temuco (2.80.2). 
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DISTRIBUCION DE ABUNDANCIAS Y DIVERSIDAD DE LA VEGETA-
CION RELICTUAL EN LA ZONA MEDITERRÂNEA DE CHILE. (Abun
dance distribution and diversity of relictual vegeta
tion in the mediterranean zone of Chile). Perez, C_. 
y Villagrán, £. Fac. de Cs. Bás. y Farms., U. de Chile. 
(Patrocínio: L_. Cardemi 1). 

Se evalúan los efectos de la contribución esclerófila 
en la estructura de abundancias y diversidad de la vege 
tación relictual de ocho local idades situadas entre 30" 
y 34°S. De la ordenación de espécies de acuerdo a sus 
valores de importância (frecuencias, áreas basales de 
troncos y coberturas de foi laje) se obtuvieron Ias cur
vas diversidad-dominancia (Whittaker 1975);como descrip_ 
tor de la diversidad se utilizo el índice de Shannon 
(1949). 
Para Ias tres localidades más boreales se obtuvieron 

curvas tipo geométrica, asociadas a un alto grado de con_ 
centración de la dominancia dei olivillo; para Ias loca 
1 idades restantes se obtuvieron curvas tipo sigmoídea, 
asociadas al incremento en número de espécies esclerófi^ 
las y una distribución más homogênea de Ias abundancias 
de Ias poblaciones presentes. En correspondência con 
este resultado, los valores de diversidad disminuyen 
desde el centro hacia el norte. 

Los resultados obtenidos para Ias localidades dei no£ 
te podrían deberse al efecto combinado de i) aislamiento 
de fuentes boscosas de este sector por barreras de habj_ 
tat y ii) reducción areai de la vegetación bajo Ias con_ 
diciones de aridez creciente dei Holoceno. En Ias res_ 
tantes localidades, situadas dentro dei área distribuci£ 
nal dei bosque esclerófilo, la coexistência de espécies 
esclerófilas y relictuales, sumada al incremento paula
tino en importância de Ias primeras, incrementaria la di 
versidad total de la vegetación, como ha sido mostrado 
para otras áreas mediterrâneas (Stebbins y Major 1965). 
En los sectores más xéricos de cada localidad, la hete-
rogeneidad ambiental jugaría también un rol preponderan^ 
te en el incremento de la diversidad. 

CÉLULAS MIOIDES E INTERSTICIALES (Tipo-Leydig) RECIBEN 
INERVACION SIMULTÂNEA EN EL TESTÍCULO DE Sicyases san
guineus (Teleostei). (Myoid and Leydig-type intersti
tial cells are simultaneously innervated in the testes 
of the clingfish S.sanguineus). 
PEREZ F.; A.M. FUENZALIDA; E. MENDEZ y H. CERISOLA 
Labs, de Embriologla de Inst, de Biologia, U. Católica 
de Valparaiso y Fac. Medicina, U. de Valparaiso; Dpto. 
Cs. Nats. Acad. Sup. Cs. Pedag. Valparaiso. (Patrocí
nio: Eduardo Couve). 

El tejido intersticial testicular en S.sanguineus está 
formado por células mioides dispuestas en varias capas 
separadas por colágeno, células intersticiales (tipo-
Leydig), estructuras vasculares y nerviosas. En el pre 
sente informe se muestra los elementos nerviosos y su 
relación con el resto de los componentes. 

Secciones transversales de fasclculos de axones apare-
cen con frecuencia muy cerca de Ias células mioides. A]_ 
gunos de ellos están rodeados por células de Schwann, 
mientras que otros sólo lo están por una delgada capa de 
un material levemente denso. Los axones muestran numero 
sos neurotúbulos. En.asociación muy Intima, ya sea, con 
las células mioides o con algunas células intersticiales 
aparecen terminaciones nerviosas cuyas características 
ultraestructurales corresponden al tipo adrenérgico y 
colinérgico. MSs aún, extensas vaficosidades contenien-
do veslculas de uno o de ambos tipos, adrenérgico y/o 
colinérgico, se hallan en estrecha relación con las cé
lulas mioides y Ias células intersticiales simultanea
mente. Las células mioides comúnmente emiten procesos 
que van a tomar contacto con las varicosidades. Espora
dicamente algunas células mioides aparecen en contacto 
directo con las células intersticiales sin ínterposi -
ción de alguna varicosidad nerviosa. 

Se muestra la forma como está inervado el tejido inters^ 
ticial incluyendo el componente endocrino en esta espé
cie y se formula una posible explicación para un control 
dual de la función endocrina testicular. 

INHIBICIÓN SELECTIVA DE LA 0XIDACI0N PER0XJSOMAL DE ÁCI
DOS GRASOS POR FENOTIAZINAS (Selective inhibition of fa
tty acid oxidation in peroxisomes by phenotiazines). 
Pérsico, R., Necochea, C. Skorin, t . y Leiqhton, F. 
Laboratório de Citología Bioquímica, Departamento de 
Biologia Celular, P. Universidad Católica de Chile, Casj 
11a 114-D, Santiago, Chile. 

La B-oxidación de ácidos grasos en hepatocitos y otras 
células animales se realiza simultaneamente en mitocon
drias y peroxisomas, desconociéndose el significado bio
lógico de esta doble localización. Para analizarla seria 
conveniente contar con procedimientos experimental es que 
permitan bloquear selectivamente la oxidación de ácidos 
grasos en uno u otro organelo. Dado que no se conoce 
inhibidor alguno con estas propiedades, iniciamos el 
estúdio dei efecto de algunas drogas sobre la actividad 
localizada en peroxisomas. Incluímos a Ias fenotiazinas 
por unirse fuertemente a algunas proteínas reguladoras 
y a apoprotelnas de flavoproteínas. 
En hepatocitos aislados de ratas tratadas con Nafenopin 

para inducir proliferación peroxisomal, encontramos que 
Clorpromazina, Tioridazina y Flufenazina, a concentraci£ 
nes variables entre 0 .02 y 0.50 mM ejercen inhibición se 
lectiva de la oxidación peroxisomal de ácido laürico y 
ácido palmítico, detectada midiendo la producción espe
cífica de H2O2 por peroxidación de metanol. La actividad 
peroxisomal puede inhibirse en 70% sin afectar la cetogé 
nesis que, simultaneamente, evalúa la actividad mitocon-
drial y la viabilidad celular. La inhibición depende de 
la dosis, de la concentración de hepatocitos y dei sus
trato empleado. Actualmente investigamos el mecanismo de 
esta nueva actividad farmacológica de fenotiazinas que 
abre nuevas posibilidades experimentales para el estúdio 
de la función peroxisomal y la organización dei metabo
lismo de lípidos en la célula. 

Financiado por Proyecto DIUC 58/82. 

ALGUNAS APLICACIONES DE LA METENAMINA DE PLATA E DCLU 
SION EN METACRILATO EN mKXKCTKXJimiCA. (Seme useful 
applications of silver methenamine and methacrylate 
embedding in imrajnocytoctiemistry). Peruzzo,B. Institu
te de Histologla y Patologia, Facultad de Medicina, Uni 
versidad Austral de Chile. (Patrocinio: E.M.Rodriguez) • 

Con el objetivo de perfeccionar los métodos inmuno-
citoquimioos (ICQ) usados hasta el presente, en nuestro 
laboratório se han estandardizados los 4 procedimien
tos que se describen a continuacion. Se usaron cortes 
semifinos de hipotãlamc e hipófisis de rata, fijados 
en Bouin e incluídos en metacrilato. 
1. ICQ para neurof isinas; 2. Cortes seriados-ICQ para 
neurofisinas, oxitocina y vasopresina; 3. ICQ para neu 
rofisinas-tinción con metenamina de Plata (con y sin 
oxidación previa) y 4. Tinción doble: ICQ para neurofl 
sinas-metenamina de Plata, luego ICQ para scmatostati-
na. 

El procedimiento 1 permite determinar con precision 
la localización intracelular del predueto de reacción. 
El procedimiento 2 posibilita visualizar la inmunoreac 
tividad de una misma célula o prolongaciõn celular 
frente a distintos anticuerpos. El procedimiento 3 au
menta notablemente la intensidad dei produeto de reac
ción. Cuando se realiza oxidación previa a esta tin
ción, se tinen además Ias membranas basales. El proce
dimiento 4 permite visualizar en un mismo corte 2 ti
pos de antlgenos, una reacción aparece negra (por la 
metenamina de Plata) y la otra café (por la diaminoben 
zidina). 

Son claras Ias ventaj as aportadas por esta serie de 
procedimientos, los cuales permiten aumentar la canti-
dad de información obtenida de la técnica ICQ. La in
clusion en metacrilato y la tinción con metenamina 
(electrodensa) pueden ser de gran utilidad en la ICQ a 
nivel de microscopía electrónica. 

Proyecto RS-82-18, Dirección de Investigación, Uni
versidad Austral de Chile. 
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MEDULA ADRENAL NEONATAL. MADURACION CNTOGENICA Y RESPUES 
TA FARMACOLOGICA. (Neonatal adrenal medulla. Ontogenic 
maturation and riiarmaoologic response). R.S. Piezzi, R. 
Bianchi, M. Souto y J. Miranda. Instituto de Histología 
y Embriologia, Facultad de Ciências Médicas, Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

La medula adrenal neonatal es un valioso modelo 
para estudiar la maduraciôVi morfológica, quimica y far-
macológica del tejido cromafín. Ratas de 2 a 10 días de 
edad fueron sacrificadas y las glândulas adrenales pro-
cesadas para: demostración hôstoquímica de catecolaminas, 
determinac iones fluorométricas de adrenalina (AD) y nor-
adrenalina (NA) y estúdios ultraestructurales. Los re sul 
tados mostraron: 1) El nivel de AD y NA es funciôh de la 
edad. 2) La reaccióh cromafín argentic a para NA fue posi 
tiva a partir del 7 o día, cuando el nivel de NA fué de 
35 ng/glândula. 3) Las células cromafines se modifican 
(aumento la población granular e intenso desarrollo del 
Golgi) a partir del 7° dla. 

Ratas de 4,7 y 10 dias de edad se inyectaron con 
una dosis de 0.001 Ul/gr. peso corporal de insulina cris 
talina IP y se sacrificarem 3 horas después. Se midió 
glucemia y se extrajeron glândulas adrenales para estú
dio estructural. Se observo descenso dei 50% de glucemia 
con respecto al control. El estúdio morfométrico demos
tro un 32% de células alteradas (dilatación dei espacio 
perigranular y del retículo-endoplásmico) a los 4 dias, 
14% a los 7 y 89% a los 10. No se observo en ningun* ca
so depleción granular. 

Estos datos sugieren: a) Las variaciones bicquími. 
cas y estructurales postnatales son expresióh de la ma-
duracióri dei complejo granular, y b) Falta de respuestà 
de la glândula neonatal a la acción insulina-hipogluce-
mia central. 

FUNCI0N RENAL Y NIVELES DE CAL ICREI NA GLANDULAR EN PLAS
MA DE RATA. (Renal function and glandular kallikreín in 
rat plasma). Pinto, I. y Albertini, R. Laboratório de 
FisiologTa. P. Universidad Católica de Chile. 

Se estudiaron los câmbios en los valores de caticreí-
na glandular activa (CGL) en plasma en diferentes situa-
ciones experimentales en que se compromete la funciôn re 
nal, con el fin de conocer la participación dei rinón en 
los procesos de regulaciõn de los niveles circulantes de 
esta enzima. 

Tres grupos de ratas fueron sometidas a Ias siguien -
tes manípu1 aciones experimentales. Grupo 1: Nefrectomía 
bilateral. Grupo 2 : Ligadura bilateral de ureteres. Am
bos grupos fueron sangrados 2k hrs después de la inter -
vención. Grupo 3: Alimentación con dieta hiposódíca por 
una y dos semanas antes de ser sangradas. Los valores 
de CGL en plasma y calícreína urinaria (CU), cuando se 
pudo colectar orina,.de los grupos experimentales fueron 
comparados con aquellos de los controles con operación 
fictícia o con dieta normosódica. La CGL dei plasma fue 
purificada empleando el método descrito por nosotros an
teriormente (Masferrer, J. y col. Arch. Biol. Med. Exp. 
15-2, 1982). La actividad enzimátíca de la CGL del plas^ 
ma y CU fue medida mediante RIA para cininas. 

Los valores de CGL en el plasma de los animales con 
nefrectomía total aumentaron tres veces con respecto a 
los controles (p <0.001), mientras que en los animales 
con ligadura de ureter y rifiones in situ disminuyeron 
significativamente (p <0.001). La dieta hiposódíca pro-
dujo un aumento significativo de la CGL dei plasma en la 
primera y segunda semana mientras que la CU aumento sig
nificativamente sólo en la 2a semana. La correlación e£ 
tre los valores de CGL dei plasma y CU fue significativa 
con r«0.8l p <0.005 la primera semana y r= 0 . 6 2 , p <0.05 
la segunda semana. 

Los resultados obtenidos indican una importante partj^ 
cipación dei rinón en el control de los niveles de CGL 
circulante. 

COSTO ENERGÉTICO DEL CRECIMIENTO EN PUNTULAS DE TRIGO. 

(Triticum aestivum). (Energetic cost of growth of 

wheat seedlings) PINTO CONTRERAS M.* y GAUDILLERE J.PV 

*Depto de Producción Agrícola, Fac. de Ciências Agr., 

Vet. y Forest. Univ. de Chile. **Laboratoire de Biochi 

mie, Institut National Agronomique, Paris. (Patrocinio: 

Gladys Fernandez. 

Se determino el costo del crecimiento de plántulas 

de trigo reclentemente autótrofas, mediante el análisis 

de la asünilación del CO^ en función de distintos apor

tes energéticos. El consumo de la fotorespiración fue 

igual a la energia de 1,9 fotones de luz visible (400-

700 nm) por molécula de CO2 reducida. Esto que eqüiva

le a un 9,3% de la energia total absorbida por la asimi 

lación bruta. La respiración mitocondrial consume la 

energia equivalente a 10,9 fotones por molécula de (X^ 

reducida, lo que corresponde a un 27,7% dei total de la 

energia fijada por la asimilación bruta dei CO^. La 

eficiência energética en relación a esta última fue 

igual a 63% y la eficiência de crecimiento 68%. 

FERTILIZACION Y DESARROLLO DE OVOCITOS ENVEJECIDOS DE 
BUFO ARENARUM. (Fertilization and development in aging 
oocytes from Bufo arenarum). A. PisanÓ. Laboratório de 
Investigaciones Embriológicas (CONICET), R. Argentina. 

Se ha estudiado la posibilidad de fertilizacióh y de
sarrollo de ovocitos de Bufo arenarom que han sufrido un 
proceso de envejecimiento en su propio ovisaco hasta 15 
horas después de iniciar el experimento. Los estádios de 
segmentacion, blâstula y gâstrula tardia han sido conta
dos y clasificados en funciôh dei numero de ovocitos no 
fertilizados, de los en lisis, o bien de los detenidos 
durante Ias varias etapas inclusive la gastrulaciõn. El 
análisis de los resultados demuestra que los ovocitos 
fertilizados hasta de 6 horas de permanecer en el ovisa
co, no presentan diferencias significativas con respecto 
a los controles. En ovocitos que permanecieron más de 6 
horas en ovisaco, el porcentaje de lisis aumenta paulati 
namente, alcanzando un 60 - 70% en los ovocitos fertili
zados 12 horas después; en estos últimos aproximadamente 
un 30% logra alcanzar estádios larvales, pero con mani-
fiestas ma1formacienes como ser acentuada hidropesía, mi 
crecefalia, escoliosis, etc. Los ovocitos fertilizados 
15 horas después, también presentan un 70% de lisis en 
estádios de segmentacion, sin embargo el 30% restante no 
supera la gâstrula. Parece existir una gradiente de pesi 
bilidades de desarrollo el que se manifiesta tanto más 
malogrado, cuanto más amplio ha sido el período de enve
jecimiento dei ovocito. Se analizan Ias causas dei enve
jecimiento que probablemente residen en factores de or-
den enzimático. 



RESUMENES DE COMUNICACIONES R-179 

FORRE El, MECANISMO DE LA UNION' PE ESTEROIÜES 
CARDTOTOiJTCOS A LA ROMBA DE SODIO. (On the 
mechanisn of binding of cardiotonic steroids 
to the sodium p u m ) . Pi 7arm, M. r De la Fuente, 
M. Depto. de Fisiologia y Biofísica, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile,(Patrocínio: 
R. neves) . 

Hemos demostrado que hay un solo rcceptoi 
de esteroides cardiotónicos en sarcol^ma 
cardíaco de perto, v que la union de 'H-oua-
baina ocurrc de manera anticooperativa. Los 
experimentos cinêticos muestran dos etapas en 
el ligamen: una rápida de orden 1 respecto 
a la concentración de ligando, y una lenta de 
orden 0, que presumiblemente refleja un cambio 
conformacional en el sistema de transporte. 
Ya que la union de ouabaína depende absoluta
mente de un cation divalente como Mg , hemos 
realizado experimentos cinêticos y de equiji-
brio en función de la concentración de Mg : 
los resultados indican la presencia de dos 
sítios de distinta afinidad para el metal, y 
sugieren que el sitio de menor afinidad 
podría estar involucrado en la transiciôn que 
abre un sitio de baja afinidad por esteroides 
cardiotónicos. 

Financiado por Proyecto B 929 8234 de la 
Universidad de Chile. 

ESTÚDIO ECOCARDIOGRAFICD PRELIMINAR EN ADOLESCENTES 
SOMETIDOS A ENTRENAMIENTO AEROBICOCPreliminary echo-
cerdiographic study in adolescents boys undergoing 
aerobic training). Potthoff,S.;Jague.L;Maulén.J. y 
Montecinos. R. Laboratório de Fisiologia y Cardiol£ 
gla, Sede Maule, Pontifícia Universidad Católica de 
Chile. 

Mediante ecocardiografIa se han documentado cambias 
estructurales en el ventrículo izquierdo(UI)del cora 
zon de atletas de elite sometidos a entrenamiento ae_ 
róbico(EA),siendo escasa la información existente 
respecto a adolescentes.- El propósito de este tra 
baja fue establecer si los câmbios estructurales del 
UI también pueden ser lnducidos en adolescentes na 
deportistas,sometidos a EA.- 37 jovenes de 14 a 18 
afios de edad Be dividieron en grupa entrenado(GEKn= 
18)y grupa control(GC)(n=19),homogêneoB para peso y 
Buper f i c l E corporal. El SE fue Bometldo a un progra
ma de EA.de 5 sesiones semanales de 60' c/u par 10 
meses. El GC efectufi las actividadeg físicas propias 
de la edad. A ambos grupas se les practicó un ecacax 
diograma para medir: grasor pared pDsteriDr(GPP) del 
UI,graaor del Beptum(GS),diâmetro BÍstôlico(jíS) y 
diaatólico(^D),y porcentaje de acortamiento del diâ
metro menar(%AC)del UI. - En las mediciones se uti
lizo un ecocardiâgrafo Modo M y los critérios de la 
Asociaciân Americana de Ecocardiografla. En el SE 
se abtuvieron los siguientes valores promedios: 
•,99±0,13; 1,03±0,12; 5,26ÍQ,39 y 3,45±0,44 cm. pa
ra GPP;GS;^D y respectivamente, valores signifi
cativamente mayares(p{0.01)que las obtenidos en el 
EC: 0,84*0,09; 0,83*0,09; 4,81*0,37 y 3,10*0,20. Na 
se encontra diferencia significativa respecto al % 
AC entre ambos grupos. Estos hallazgos permiten con 
cluir que en un grupo de adolescentes normales,some_ 
tidos durante 10 meses a entrenamiento de tipo aerá_ 
bico,es posible inducir cambias estructurales en el 
corazón,similares a a q u e l l D S que han sido descritas 
en atletas de elite. 

PURIFICACION DE HEXOQUINASAS B Y C DE HEPATOMA DE 
NOVIKOFF Y raXPARACIOH DS ANTICUERPOS. '(Purification 
of hexokinaBes B and C from Novikoff hepatoma and 
preparation of antibodies). Radojkovic, J. y Ureta, T. 
Departamento de Biologia, Facultad de Ciências Básicas 
y FarmacéuticaB, Universidad de Chile. 

Para obtener sueros anti-hexoquinasas (HK) B y 0 
de rata se disefió un protocolo de purificaciõn a 
partir de hepatoma ascitico de Novikoff que posee 
alta actividad HK-B y C, baja HK-A y ausente HK-D. 

Los homogeneizados se sonicaban y centrifugaban a 
40.000 rpm por 60 min. LOB líquidos sobrenadantes se 
adsortiieron en Azul de Cibacron-Sepharose a pH 7. 
HK-C no se retiene; HK-B es retenida eluyéndose con 
ATP 5 mM. Después de la separación inicial, el procedi
miento era idêntico para ambaa isoenzimas y consistia 
en cromatografias sucesivas en DEAE-celulosa, OH-apati-
ta, Sephacryl S-200 y nuevamente en OH-apatita. La 
HK-B purificada auele tener una actividad específica 
de ~-57 unidades/mg y una banda única de proteína por 
electroforesls en poliacrilamida en condiciones nati
vas o en presencia de detergente. La recuperación 
total era de ~ 8 %. La HK-C purificada suele tener 
actividad específica de ~40 y una banda única de 
proteína por electroforesis en condiciones nativas o 
en presencia de detergente. La recuperación total es 
de ~8 *. 

Se inyectaron 100 fig de HK-B o HK-C en coadyuvante 
completo por via intraperitoneal a ratones BALB/c. 
Esa dosis, sin coadyuvante, se repitió tres veces por 
vía endovenosa. A los 11 días de la última inyección 
los ratones fueron sangrados por punción cardíaca. El 
suero anti-HK B tiene un título (por ELISA) de 1/1024; 
no inhibe la actividad enzimática. El suero anti-HK C 
tiene un titulo de 1/4096 y eB inhibitorio de la 
actividad. (Financiado por DDIC, Universidad de Chile 
y la Organizaciõn de los Estados Americanos). 

SINECOLOGIA DEL S0T0B0SQUE EN UN MONOCULTIVO DE PINO 
EN LA DÉCIMA REGION DE CHILE. (Synecology of the under 
storey of a Monterrey pine forest in the Tenth Region 
of Chile). Ramirez,C., Figueroa.H. y Carrillo.R. Ins
titutos de Botânica y Estadistica, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia. 

La superficie cultivada con Pinus radiata en Chi
le aumenta ocupando terrenos baldios o desplazando re 
novales dei bosque nativo. Los requerimientos y la aû  
toecología de este árbol maderero son conocidos, pero 
poco se sabe sobre la sinecología de los ecosistemas 
boscosos artificiales que forma. Por lo anterior se 
estudia la estructura y microdistribución dei sotobos_ 
que en un rodai de pino situado en la Décima Region. 

Se trabajo con 40 censos de vegetación levantados 
en parcelas de 100 m^, en el sotobosque de un rodai 
de 27 anos dei prédio "Huape Tres Esteros", ubicado 
20 km al Norte de Valdivia. Se relaciono la estruetu^ 
ra dei sotobosque con la densidad de pinos. La tabla 
fitosociológica fue tratada estadísticamente con an£ 
lisis de conglomerados y de componentes principal es 

Se encontraron 55 espécies nativas y 10 introduce 
das, siendo Aristotelia chilensis, Rubus constrictus, 
Chusquea quila, Boquila trifoliofata y Nertera grana-
densis Ias mas importantes. El sotobosque no corres^ 
ponde al dei bosque nativo, sino a matorrales secun^ 
darios de la Clase Aristotelietalia chilensis. Se en_ 
contrõ correlación negativa entre el número de espe_ 
cies y de estratos, cobertura total y abundância de 
maqui, con la densidad de pinos. La quila no mostro 
esta relación por lo que suponemos que su distribu^ 
ción depende más de la humedad dei suelo. Estos resuj_ 
tados se confirman con los análisis estadísticos, don_ 
de la quila forma matorrales diferentes. 

(Proyectos S-82-16 y RS-80-18 de la DID-UACH) 

http://EA.de
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EFECTO INHIBITORS DE ESTRADIOL EN LA ESTEROIDOGENESIS 
TESTICULAR. (Inhibitory effect of estradiol on testi
cular steroidogenesis). Ramirez^.A. y Vanadares,L.E. 
Division Clendas Básicas, I NT A. Universidad de Chile. 

Las evidencias actuales sefíalan que la función en-
docrlna del testículo estaria regulada no solo a tra
vés de las hormonas h1pof1s1ar1as, LH, FSH y Prolactin 
na, sino también por algunas sustandas sintetizadas 
a nivel gonadal, como estradiol (E?). En el presente 
trabajo, la funcional1dád celular Bajo la acción de 
Ê2 es anallzada por: a) Sfntesls de testosterona (T) 
y b) Metabollzadõn de Progesterona. 

Las células de Leydlg se obtuvleron por digestion 
del tejido testicular mediante colagenasa. Las célu
las fueron Incubadas a 34°C en una atmosfera de 95% 
Oz: 5% C02. en presencia o ausenda de(3H)-progestero 
na (3H-P). La producdôn de T se determino por RIA. 
La metabollzadõn de estero Ides se anallzó mediante 
extracción del medio de IncubadÔn y posterior carac
terizado^ por cromatografta en capa fina y/o cromato 
grafTa Hqulda de alta presión (HPLC). 

La adldfin de 5 ug de E2 al medio de IncubadÔn 
produce una Inhlbldfln dei efecto estlmulatoHo de hCG 
en la sfntesls de T. Al Incubar células con concentra 
dones saturantes de 3H-P, se observa que el efecto In 
hlbltorlo de E2 ocurre a nível de la enzima !7a-h1dro-
xllasa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conside
ra la posibilidad que E2 pueda 1nh1b1r dlrectamente la 
actividad de la enzima I7o>h1drox1lasa. 

Financiado por Departamento de Desarrollo de la Inves
tigación. Proyecto # B-151383Z2. Universidad de Chile. 

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUENAS DOSIS GN-RH A RATAS HEM
BRAS. (Effect of small doses of Gn-RH administrated to female 
rats}. 

Recabarren, 5.C., Rocha. E. y Rios, G. Departamento de Medicina 
Veterinária, Universidad de Concepción, Chilian. 

La liberación de Gonadotrofinas en forma de pulsos está impuesta 
por la liberación intermitente de Gn-RH desde el hipotàlamo. Es
te es un mecanismo fisiológico cuyo significado está estudiánda-
se en nuestro Laboratório. Se sometieron hembras impúberes y 
adultas a la administración de pequenas dosis de LH-RH para 
determinar si hay algún efecto en la liberación de LH durante la 
prepubertad y durante el ciclo estral. Ratas de 21, 26 y 31 dias 
recibieron 4 dosis de 20 ngLH-RH/lODgr PC via IP cada hora. 5e 
tomo una muestra de sangre 0 y 20 min. post inyección para 
medición de LH en plasma por RIA. Se encontro mayor liberación 
de LH en hembras de 21 y 26 dias que en Ias de 51 dias (P<0.01). 
Por otro lado, hembras adultas en PE,E,D1,D2, recibieron el 
mismo tratamiento via IV. Se extrajo sangre a los 0, 20, 80, 140 
y 200 min. en cuyo plasma se midió LH. Se encontro mayor 
liberación de LH total en animales en E que en D2 (P<0.01). 5e 
concluyó que hay câmbios en la sensibilidad de la hipófisis a 
dosis pequedas de LH-RH en el período prepuberal y durante el 
ciclo estral de la rata hembra. 

Proyecto 20.24.02. Dirección de Investigación. 

ESTÚDIO COMPARATIW DE LA DIFERENCIACION DE LA Q0NADA 
EN DISTINTAS ESPÉCIES ANFÍBIAS ARGENTINAS. (Comparative 
study on the differentiation of gonads in different spe 
cies of argentinian amphibian). D. Rengel. Laboratório 
de Investigaciones EmbriolÔgicas (CONICET). R. Argenti
na. 

La di ferenciación de la góhada de espécies anfibias 
argentinas distribuídas en cotas elevadas o bien en 11a 
nura, presenta modalidades distintas. En algunas espé
cies la góhada adquiere desde estádios larvales muy pre 
coces todas Ias características morfológicas masculinas 
o bien femeninas (Telmatobius, Hyla) propia dei sexo ge 
nético dei ejemplar. En otras espécies, en cambio, la 
góhada en el 100% de Ias larvas exhibe típicos cuadros 
nistológicos femeninos (Bufo arenarum, etc.) logrando 
la normal "sex-ratio" algdn tiempo después de haber su
perado la metamorfosis. Un cuadro completamente opuesto 
es decir un aspecto histológico típico de masculinidad 
se encuentra en el 100% de Ias larvas de una espécie ar 
borícola (Phyllomedusa sauvagii). También en este caso 
el 50% de los ejemplares logran manifestar su sexo gene 
tico femenino después de la metamorfosis. Esta ha sido 
la primera senalación al respecto no conociêndose hasta 
la fecha ninguna espécie con las características que a-
cabamos de describir. Se analizan Ias causas y se estu-
dian los aspectos morfofisiológicos entre los dos cua
dros, el uno de total feminidad larval y el otro de mas 
culinidad. 

EFECTO DE ALTAS CONCENTRACIONES DE POTASIO EN EL DESA

RROLLO PREIMPLANTACIONAL DE RATON. (Effect of high po

tassium concentration on mice preimplantation develop

ment). Riffo, M., Roblero, L. y Pêrez, E.- Laboratório 

de Endocrinologla, Facultad de Ciências Biológicas, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Los fluidos del oviducto y del uterc, constituyen 

el microambiente donde se desarrolla el embrión preim-

plantacional de mamíferos. La composición iónica de es

tos fluidos cambia a medida que el embrión es transpor

tado desde el oviducto hasta el sitio de implantación. 

El ión K que está a una concentración de 4mM en el pias 

ma sangüíneo, alcanza una concentración de 30mM en el 

fluido uterino. Esta alta concentración de K sugiere 

que este elemento debe influir notablemente en los 

eventos reproductivos que tienen lugar en el oviducto 

y útero. 

Con la finalidad de estudiar el efecto del K en el 

desarrollo preimplantacianal, se cultivaron embriones 

de ratdn al estado de 2 células por 47 y 56 horas, en 

presencia de diferentes concentraciones de K (4,10, 

25, 40 y 60 mM) y se evaluó su desarrollo en términos 

de diferenciación y velocidad de clivaje. Los resul

tados muestran que, el desarrollo de los embriones es 

modificado por Ias altas concentraciones de K y que 

25mM constituye una concentración que activa el creci

miento embrionário. En otra serie experimental, la 

adición de progesterona (lug/ml) al media de cultiva 

conteniendo 25mM de K, permitia a los embriones desa-

rrollados in vitro alcanzar un estado semejante al 

que tienen los embriones de la misma edad desarrolla-

dos en forma natural en el tracto genital materno. 

Financiado por DIUC Proyecto 96/83 y Fundación Rocke

feller Proyecto RF 83016. 
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ESTÚDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LOS LIMITES TÉRMICOS DE LA 
FOTOSINTESIS EN ESPÉCIES ALTO ANDINAS. (Experimental 
studies of the thermic-limits of photosynthesis in high 
andean species). Rios.D., Galaz.P. Instituto de Botânica, 
Universidad Austral de Chile. (Patrocinio:' M.Alberdi). 

En biótopos de altura, los vegetales están expuestos, 
durante el período vegetativo a intensos câmbios micro-
climáticos (ej. temperaturas nocturnas bajas y altas en 
el dia), a los que ellos deben adaptar su metabolismo. 

En el presente se estudia durante un verano, los li
mites térmicos del intercâmbio de CO2 después del trata-
miento a bajas o altas temperaturas y la resistência al 
frio y al calor de hojas de espécies andinas de Per-
nettya ubicadas en un gradiente altitudinal en Antillan-
ca, Prov. Osorno, X Region Chile, utilizando metodologia 
tradicional. 

La intensidad fotosintética fue mayor en el material 
proveniente de mayor altitud, al igual que la resistên
cia al calor y a diferencia de la resistência al frio, 
que fue mayor en Ias proveniencias intermedias. Los lími^ 
tes térmicos de la fotosíntesis se ubicaron entre 2°C y 
29°-31,5°C, observándose diferencias altitudinales sólo 
en estos últimos rangos, en que la menor temperatura co-
rrespondiõ al material proveniente dei lugar más elevado. 

Los resultados se relacionan en general, con el hãbj^ 
tat del que provienen Ias espécies investigadas, que se 
hace más adverso a mayor altitud y con el incremento de 
la actividad metabólica que ello acarrea, ya que deben 
alcanzar un máximo de productividad en un período vegeta^ 
tivo muy corto. 

DIUACH, Proyecto RS-80-27 

VARIACIONES CIRCADIANAS DE ACTH PLASMATICO EN 
FETOS DE OVEJA CATETERIZADOS CRONTCAMENTE 
(Circadian variation of plasma ACTH in chroni
cally catheterized fetal sheep). 

Riquelme R.A. Depto. de Preclinicas, Division 
Oriente, facultad de Medicina, Universidad de 
Chile (Patrocinio: J.A. Llanos). 

En trabajos prévios informamos la existência de 
una variaciôn círcadiana de Cortisol plasmáti-
co durante la vida fetal en la oveja. Esta va 
riación tiene un acmé a Ias 2 2:00 horas y un 
nadir a Ias 1 0:00 horas. Con el fin de deter
minar si existe también una variaciôn de ACTH 
plasmático en el feto, medimos la concentración 
de ACTH en el plasma cada dos horas durante 24 
horas en 8 fetos de oveja cateterizados cróni-
camente entre 0 . 7 5 y 0 . 9 5 de su gestación. 
ACTH se midió usando Kits de RTA de Tnumuno Nu
clear, Co. 

Las concentraciones plasmáticas médias de ACTH 
mostraron una variaciôn círcadiana significati 
va ( p < 0 . 0 0 2 , n = 8 ; ANOVA para mediciones repe 
tidas) con un acmé de 5 6 . 3 ± 5 « 4 pg/ml (media 
+ ES) a Ias 2 2:00 horas y un nadir de 1 3 - 7 + 2 . 4 
pg/ml a Ias 12:00 horas. 
Nuestros resultados indican que: 

1) Existe una variaciôn círcadiana de ACTH en 
el plasma del feto de oveja. 

2 ) Esta variaciôn se origina en el feto dado 
que ACTH no cruza la placenta. 

3 ) Este hallazgo junto con la observación ante 
rior de una variaciôn círcadiana de Cortisol 
permite plantear la existência de un reloj 
endógeno en el feto desde muy temprano en 
la gestación. 

(Grant DDT, U. de Chile. N° 9 0 4 - 8 3 - 4 4 ) 

FENOLOGIA DE ESPÉCIES ANDINAS, VOLCÁN CASABLANCA, 40°S, 
X REGION, CHILE. (Andean plant phenology, Volcán Casa_ 
blanca, 40°S, X Region, Chile). Ri veros, M., Institu
to de Botânica, U. Austral de Chile, Valdivia. 

Los períodos de floración en Ias espécies vegetales 
están determinados por factores abióticos y bioticos. 
La determinación de los niveles de coevolución entre 
plantas y agentes de polinización en una comunidad re-
quiere dei conocimiento detallado de los niveles de sp_ 
breposición en los períodos de floración, así también 
de los vectores de polinización de cada espécies. 

En este trabajo se presentan datos fenológicos,regis_ 
trados cada 15 días, de 60 espécies ubicadas en cuatro 
niveles altitudinales entre 1000-1220 m en la zona an
dina dei Volcán Casablanca (Valle de Antillanca), X Re 
gión, Chile, junto con los niveles de sobreposición en 
floración calculados en base dei índice de Sorenson. 

La floración se inicia en Diciembre y termina en Abril, 
siendo su inicio cada vez más tardio con mayor altitud. 
Entre 1000-1100 m el máximo de floración ocurre antes 
dei período más cálido dei verano, mientras sobre 1200m 
ocurre después de este período. Los máximos de fructi-
ficación ocurren 1 mes más tarde. El largo promedio de 
floración por espécie fluctua entre 1.5 meses a 1000 m 
y 1.25 meses a 1220 m. 

Todas Ias espécies estudiadas se sobreponen en fio™ 
ción en alguna medida con otras espécies de la comuni
dad. Los médios de sobreposición son 0.52, 0.64, 0.70 
y 0.76 para 1000 m, 1100 m, 1200 m y 1220 m, respectiva 
mente, indicando una clara tendência para un aumento en 
sobreposición a mayores alturas. Se destaca que los nj^ 
veles de sobreposición en floración a esta latitud en 
los Andes son aproximadamente 2 veces mayores que Ias 
encontradas en la zona andina en Chile central. 

(Colaboradora M.T. Kalin Arroyo) Proyecto RS-82-27, 
U. Austral de Chile y Proyecto N 1755/8215, Depto. De 
sarrollo, U. de Chile. 

ÁCIDO N-ACETILASPARTIL GLUTAMICO:CARÊNCIA DE EFECTOS 
EXCITATORIOS NEURONALES.(N-acetylaspartyl glutamic acid: 
lack of excitatory effects). Rlveros, N. y Orrego, F. 
Depto. de Fisiologia y Biofísica, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. 
Se ha postulado que el dipeptido N-acetil aspartil 
glutamico (NAAG), ampliamente distribuído en cérebro de 
mamíferos, podría constituir un neurotransmisor 
excitatorio endógeno desconocldo hasta ahora. 
Investigamos el efecto de NAAG sobre la entrada de Ca-45 
al espacio intracelular de rebanadas de corteza cerebral 
de rata incubadas in vitro ,basandonos en nuestra 
observación que los amino ácidos excitatorios L 
glutamato (glu), N -metil aspartato, kainato (ka), 
ibotenato y otros aumentan la velocidad inicial de 
entrada de Ca-45. El dipeptido no modifica la entrada de 
Ca-45, ni tampoco potência la estiraulacion provocada por 
concentraciones suboptimas de glu. 

Encontramos que NAAG es capaz de desplazar el ligamen de 
ka a su receptor en concentraciones extremadaraente 
altas, lo que hace dudosa su relevância fisiológica. 
NAAG inyectado (10-100 ug) estereotaxicamente en 
hipocampo o pulvinar de gato ,(experimentos hechos con 
el Dr. E. Motles), no tiene tampoco efectos 
excitatorios, ni es capaz de potenciar los efectos 
excitatorios propios de glu. 
Los estúdios hechos no apoyan un rol excitatorio para 
NAAG. 
(Apoyado por proyecto B 1596, D.D.I.,Univ. de Chile). 
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ANÁLISIS GENÉTICO EN CYTOPHAGA. (Genetic 
Analysis in Cytophaga) Robeson, J. y Henriquez, 
v. 
Instituto de Biologia, Universidad Católica de 
Valparaiso. (Patrocinio: A. Horvat). 

Cytophaga es un .importante gênero bacteriano de 

interesantes propiedades como son el movimiento 

deslizante y la capacidad para degradar una 

gran variedad de polímeros naturales. Sin embar 

go, la biologia molecular de este grupo no ha 

sido mayormente explorada. Por consiguiente, se 

decidiõ iniciar el análisis genético de Cytopha 

ga usando como modelo la bacteria deslizante ce 

lulolitica Cytophaga hutchinsonii (NCIB 9469). 

Usando técnicas de clonaciõn de DNA, con pBR322 

como vector y Escherichia coli K-12 como hués-

ped, se han clonado secuencias de DNA cromosomal 

de C.hutchinsonii generadas por digestion con 

Hind III. 

Algunos híbridos pBR322-DNA C.hutchinsonii coi-

plementan mutaciones en genes de biosintesis de 

E.coli como purE que codifica para la enzima 

fosforibosilaminoimidazol carboxilasa. Sin em

bargo, usando Hind III no se han recuperado ge

nes cut de C.hutchinsonii. 

Estos resultados indican la factibilidad del a-

nálisis de propiedades de Cytophaga con interés 
biológico básico y tecnológico. 

ESTÚDIO HISTOQUIMKX) E INMUNOCITCQUIMICO DE IA FIBRA DE 
REISSNER DE BOVINO. (Histochemistry and iimurocytochem 
istry of the bovine Reissner Fiber). Rodriguez,S. Insti 
tuto de Histología y Patologia, Facultad de Medicina, 
Universidad Austral de Chile. (Patrocinio: S.Hein). 

La Filara de Reissner (FR) es una estructura filamen 
tosa formada por condensación de la secreción dei ór
gano subccmisural vertida hacia eí liquido cefaloraquí 
deo y se extiende desde el 3er. ventrlculo hasta el fi 
lum terminal de la medula espinal. Aspectos de su mor-
fologla fueron estudiados en: 1. FR aislada por perfu
sion del canal central de la medula espinal, fijada en 
Bouin e incluída en metacrilato y 2. FR in situ, fija
da en Bouin e incluída en paraplast; se utilizarem têc 
nicas histoquímicas (Gomori, PAS) e irmunocitccjulmicas 
(inmunoperoxidasa y anticuerpos anti FR de bovino). 

Los estúdios histoqulmicos indicaron la presencia 
de material Gomori (+), distribuído heterogéneamente 
dando un aspecto estriado, y de un material PAS (+) 
homogêneamente distribuído. La tincion inmunocitoqul-
mica mostro que el material inmunoreactivo está tam
bién distribuído de manera heterogênea; la FR in situ 
presenta estrias longitudinales intensamente inmuno-
reactivas. Eh secciones 1 unbares y sacras se observo 
además inmunoreactividad en el citoplasma de algunas 
células ependimarias y subependimarias. 

Los resultados obtenidos indican que: 1. la FR no 
es homogênea en su composición y 2. células ependima
rias e hipendimarias de la zona lumbar podrían estar 
involucradas en la degradación de la FR. 

Proyecto RS-82-18, Dirección de Investigación, 
Universidad Austral de Chile. 

EFECTO DE FLAVONOIDES SOBRE LA REDUCCIÓN ENZI-
MATICA DE CARBONILOS (Effect of flavonoids on 
"the enzymic reaction of carbonyl groups)Rojas, 
C.V.*,Pérez. L.M.**,Cori,0.** y Juliani,H.R. *** 
Dptos.Bioquímica,Fac.Med.* y Fac.Cs.BSs.y Farm. 
**,U.de Chile y U.Nac.Cordoba***, Argentina. 

Flavonoides sulfatados obtenidos de Flaveria 
bidentis inhiben la aIdosa reductasa de crista
lino con In 5 de 1-10 nM. 

Se ha estudiado si este efecto inhibitorio es 
específico para algunas deshidrogenasas, con el 
fin de utilizarlos en el estúdio de la isomeri-
zaciSn redox de sesquiterpenoles en Citrus. 

Se analizó el efecto de flavonoides sulfata-
dos sobre la reacción catalizada por la deshi-
drogenasa alcohólica de levadura. La oxidación 
de etanol no es afectada. En cambio el 3-acetil 
7,3 1,4'-trisulfato de quercetina inhibe la reac 
ción de reducción de acetaldehido. La inhibi
ción es de tipo mixto para ambos sustratos, con 
valores de Ki del mismo orden que los valores 
de Km. 

Los flavonoides sulfatados no tienen efecto 
sobre varias deshidrogenasas estudiadas en el 
sentido de la oxidación. En cambio,la reducción 
de O A a por NADH y deshidrogenasa mSlica mito-
condrial es inhibida por el 3,7,3",4 1-tetrasul-
fato de quercetina. 

Esta aparente especificidad por la reducción 
de grupos carbonilos nos permitiria la utiliza-
ción de estos flavonoides en el estúdio de la 
isomerización redox de los sesquiterpenoles 
alllicos. 

Financiado por PNUD/UNESCO 7/82,CHI 81/001 y 
B 1127, Universidad de Chile. 

DESARROLLO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN BOVINOS DE RAZA LE -
CHERA.(Bos taurus) (Organs and system development in 
bovine). Rojas, H.A., Estay, F. Depto. Morfologfa Expe
rimental. Facultad de Medicina, U. de Chile. 

Se estudia la histodiferenciación y organogenesis 
en bovino con el fin de complementar la información e-
xistente en la literatura y colaborar en el campo de la 
Ginecologia Veterinária. 

Se utilizaron 30 embriones y fetos de bovinos tipo 
overo negro lechero obtenidos en el matadero al momento 
del sacrificio de las madres. Se analizaron microscôpi-
camente los cortes histológicos de embriones desde 4 mm 
longitudinal total (L.T.) hasta fetos de 56 cms longi -
tud ápico caudal (L.A.C.). 

En embriones de 4 mm LT la epidermis posee un epi
telio cúbico y hay histogenesis de somitos y tubo ner-
vioso. En estados prefetales 5 mm (L.A.C.) se diferen-
cian las 5 vesículas cerebrales, gânglios raqufdeos y 
nervios espinales, se observa además tubo cardfaco plega 
do, mesonefros, esbozo del estômago, brote pancreético 
y vesfcula biliar. Entre 7 y 15 mm aparecen rabdomio -
blastós y se desarrolla la matriz cartilaginea de los 
huesos. 

Desde 18 a 21 mm aparecen los leiomioblastos, los 
primeros puntos de osificación y periderma biestratifi-
cado,saculación del estômago y diferenciación gonadal. 

Entre 31 y 50 mm se osifican los huesos del craneo, 
costillas y extremidades. Se observa además un avanzado 
estado de organización dé todos los Órganos y sistemas. 

Los procesos de histogenesis y organogenesis si-
guen un patrfin similar al descrito para la mayorfa de 
mamíferos y son particularmente semejantes respecto al 
desarrollo humano. La histogenesis y organogenesis en 
ambas especis es paralela a longitudes corporales sinrí 
lares. 

Financiado por Grant B 1497 - 8322. U. de Chile. 
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CONTENIDO ENERGÉTICO DE ESPÉCIES VEGETALES DE LA PRADE-
RA ALTO ANDINA DE ANTILLANCA, X REGION. (Energy content 
of plant species in the hight andean medow of Anti11 an
ca, X Region). Romero,M., Kohler.N. Instituto de Botany 
ca, Facultad de Ciências, Universidad Austral de Chile. 

Con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento 
de las propiedades ecofisiológicas de vegetales alto an_ 
dinos, se investigan los valores calôricos de diferen
tes õrganos, en espécies pertenecientes a distintas for 
mas biológicas, en un transecto entre 1000 y 1220 me 
tros de altitud en Antillanca, X Region, Chile. Se in_ 
forma además, acerca de la morfoanatomía de algunas de 
Ias espécies. 

Los valores calôricos se determinaron durante el pe_ 
ríodo vegetative en material seco y molido con un calo 
rímetro adiabático. 

El contenido energético más alto lo presentô Empe-
trum rubrum (6038 cal.g "1) y el menor Senecio trifurca-
tus (4623 cal.g "1). Los õrganos que presentaron los ma_ 
yores valores calôricos fueron las hojas y los menores 
los tallos subterrâneos y Ias raíces. Los tallos epf-
geos ocuparon un lugar intermédio. Entre Ias formas bi£ 
lógicas investigadas, Ias fanerôfitas tuvieron un conte 
nido energético mayor (5457 cal.g ~1) seguidas por Ias 
caméfitas (5172 cal.g "1) y en último término por Ias 
hemicriptófitas (4931 cal.g "1). Además, el valor calo 
rico disminuyó con la altitud, lo que presumiblemente 
se relacione con la presencia de espécies lehosas a me
nor elevación. Estas, están constituídas por cantidades 
apreciables de lignina y celulosa altamente energéticas. 

Los promedios de los contenidos en energfa de Ias 
espécies estudiadas (5161 cal.g "1) se corresponden con 
las mencionadas por otros autores para vegetales de al
tura. 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CALICREINA RENAL SOBRE LA 
PRESIÓN ARTERIAL. (Mechanism of action of renal kâ l 
likrein an arterial pressure). Rosas, R y Palominos, 
G. Laboratório de Fisiologia, Facultad de Ciências 
Biológicas. P. Universidad Católica de Chile. 

El inhibidor plasmâtico de la calicreina y la ci 
ninasa II del parenquima pulmonar pueden prevenir 
la acción a distancia de la calicreina liberada en 
la circulación desde el rinon. Con el fin de inves_ 
tigar la efectividad de estos mecanismos inhibido -
res se inyectó calicreina por via venasa y arterial 
antes y después del bloqueo de la cininasa II con 
SQ 20881. Los cambias en la presión arterial se es_ 
tudiaran bajo anestesia (Pentobarbital sódico) en 
27 ratas normales, 17 nefrectomizadas, 9 adrenalec-
tomizadas y 13 con el sistema nervioso autánámica 
bloqueada con pentalinio. 

No se obBervá diferencia en el efecto hipatensor 
de la calicreina administrada intravenasamente (40+ 
17 mmHg) e intraarterialmente (33+15 mmHg) en las 
ratas normales. La inhibición de la cininasa II ha_ 
ce más intensa la hipotensión y prolonga el efecto 
de la calicreina (de 32+12 a 55+18 mmHg y de 106+64 
a 220+103 sec respectivamente. No se abservaron d̂ i 
ferencias significativas entre las cuatro grupas de 
ratas estudiadas. 

Bajo estas condiciones experimentales la calicre_i 
na puede actuar mas alia de la barrera pulmonar.Los 
resultados apoyan la hipótesis de que si se libera 
calicreina en el rifión, esta puede actuar a nivel 
sistêmico. 

DIUACH, Proyecto RS-80-27 

BSTUDIOS DB LA RBLACION BSTRUCTURA-rUNCION BN 

MEMBRANAS DB UUSCULO BSQU8LBTICO UTILIZANDO ANTI-

CUBRPOS MONOCLONALBS (Structure-function relationship in 

skeletal muscle membranes studied by monoclonal antibodies). Mario 

Roaemblttt. Ralph Nalaon and Noritki Ikemoto Dept. of Muscle Res 

Boston Biomedical Ra*. Inst Boston, VIA 02114. BBUU 

(Patrocinio: O. Alvarez) 

A partir da muaculo esquelético de coaejo hemoe preparado 
un» fracción altamente purificada de membranas de tubuft 
transversal (T-T). 81 anilisis aaterwlófico de replicai de 
membranas obtenidads por la técnica de criofraetura j por 
eatudioi ínmunolóf ieos indican que la purest de esta preperación 
es >97H Sa prepararon ademia «arios hibridomaa que secretas 
antienarpos monoclonnles (ldo-Abe) específicos en contra de IM 
mambranaa de T-T T contra membrana! de retículo sarcoplasmic 
(RS). Se ha demostrado recientemente que una fracción microsomal 
penada, preparada de un homogeneiaado de músculo esquelético de 
conejo, el capai de acnmular Ca en presencia de ATP y de 
tibersrlo en condicionai limitarei a Ias encontardas an TÍTO. 
Nuestros resultados, obtenidos tanto al microscópio electrónico 
como utilisando loa Mo-Abs, demantran que esU preparation poaee 
un alto contenido da tríadas. Bata fracción puede asr diaociada 
an aus membranas conatituyentea (T-T j RS) usando la prensa da 
French j reaaociada en presencia de cacodilato da sodio. Sólo 
tres de loa Mo-Abs antiT-T eiaminadoi inhiban la rataociación. 
Bstos anticuerpoi están liando estudiados para determinar la 
relación da loa constitujentes dal T-T, lu depolarileción j la 
salida de Ca dei RS. Los antífenos dei T-T reiponiablei de la 
interacción T-T-RS han «do identificado! uaando 'inmunoblots1. 

CARACTERIZACION HIST0Q.UIMICA Y BIOQUÍMICA DE ACETIL 
COLINESTERASAS EN COR TEZ A CEREBRAL, DURANTE EL DESA 
RR0LL0 POST NATAL. (Characterization histochemistry 
and biochemistry of Acetylcholinesterase in cerebral 
cortex, during postnatal development. G. Ruiz, 
A. Arce, P. Pacheco, Laboratório de Neurofisiología. 
Depto. Biologia Celular. Universidad Católica de 
Chile. 

El proceso normal de maduración cortical cere -
bral está ligado a la estrueturación, sináptica. En 
nuestro laboratório hemos comenzado el estúdio de 
su sistema colinérgico, caracterizando los câmbios 
en la Acetilcolinesterasa (AChE). 

La corteza SMI de ratas normales de 1 a 30 días 
postnatal fueron estudiadas por técnicas bioquími -
cas por sedimentación de gradientes de sacarosa y 
electroforesis de geles de poliacrilamida y para 
histoquímica en cortes de congelaciôn. 

Desde la primera semana existe paulatino aumen
to de la forma molecular 10s y disminución de 4s. 
Concomitante con esto, la neuropila y capas corti -
cales presentan reacción positiva para colinestera-
sas sensibles a inhibitor BW 284 C.51. 

Nuestros resultados nos permiten concluir que 
existe una ordenaciôn secuencial muy definida en el 
desarrollo postnatal de la AChE cortical, existien-
do un correlato histoquímico - bioquímico, que lle-
ga a estabilizarse a los 30 días después dei naci -
miento. 

Este trabajo se realizo en colaboración con los 
Dres. Nibaldo Inestrosa y Mafalda Maldonado. Finan 
ciado por DIUC 88/83. 
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PERSISTÊNCIA DE ALTERACIONES ELECTROFISIOLOGICAS DE LA 
CORTEZA PARIETAL DE LA RATA INDUCIDAS POR DESNUTRICION 

PRECOZ (Persistence of electrophysiological alterations 
on rat parietal cortex induced by early undernutrition) 
Ruiz, S. y Pêrez, H. Laboratório de NeurofIsiologia y 
Biofísica. Instituto de Nutric16n y Tecnologia de los 
Alimentos. Universidad de Chile. 

Es conoddo el hecho que la desnutriclín precoz produ
ce alteraciones morfolígicas y funcional es de la corte
za cerebral que perslsten aun después de un período de 
rehab1l1tac16n prolongado. Junto a esto, en la actuali_ 
dad se reconoce que la corteza posee un cierto grado de 
plastlddad en etapas tardfas dei desarrollo. El objeti 
vo dei presente trabajo es estudlar Tos câmbios de excT 
tablUdad cortical a largo plazo en dos áreas de la co£ 
teza cerebral que cumplen roles diferentes. 
La desnutrlciín calôrlco-protelca se Indujo por aumen
to de la camada a 18 ratas desde el nadmlento hasta el 
destete, a partir dei cual Ias crias consumleron la mis_ 
ma dieta que sus nodrizas (dieta stock del vlvero). A 
los 100 dias de edad, en 8 ratas desnutridas y en 10 ra_ 
tas controles se determino, mediante técnica de respues_ 
ta dlrecta cortical (RDC) evocadas en el área somestêsi 
ca primaria (SI) y en el área parietal asociativa (APAT 
la cronaxia cortical y la fat1gabil1dad a la estimula-
c1Sn repetitiva. 
Los resultados muestran que la desnutriclín precoz pro. 

voca d1sm1nuc1Sn de la exc1tabH1dad solo en el APA 
(P< 0.005) y mayor fatigablHdad de la RDC en ambas 
áreas (P <0.05). 
Se concluye que la desnutricifin cal6r1co-proteica pro
duce alteraciones fundonales diferentes en el APA y en 
SI, las que perslsten a pesar dei período de rehabilita 
c16n prolongado a que fueron sometidos estos animales. 

Financiado por proyecto B-1509-8322 dei Departamento de 
Desarrollo de la Investigación, Universidad de Chile. 

RELACIONES ANATÔMICAS AIBITIVO-MDTQRAS EÍJ EL COLICUXO 
SUPERIOR DEL GATO, (Anatomical auditive-motor relation
ships in the cat's superior colliculus), Saavsdra. K. 
Departamento Preclínices, Division de Ciências Médicas 
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

El colículo superior (CS) representa un sitio donde 
Ias senales de los diferentes sistemas sensoriales son 
transformadas en un comando motor común. Las aferencias 
auditivas de estructuras ponto—bulbares al CS no están 
definidas claramente. Nos interesa demostrar con la 
técnica horseradish peroxidase (HRP) las neurones de 
origen de Ias aferencias auditivas al CS. 

En 6 gatos adultos anestesiados, se inyectó este -
reotáxicamente con una microjeringa, un volumen de 0 . 2 
a 0.U ul de HRP (Sigma Tipo VT) al 50? disuelta en Z? 
de dimethyl sulfoxide, en las capas intermedias y pro -
fundas del CS de un lado. 

El análisis con microscopía de luz de Ias secciones 
seriadas dal mesencéfalo de gato ipsilateral al CS in -
yectado, muestra neuronas marcadas, Ias mis laterales, 
entre Ias células dei núcleo dei cuerpo trapezoide me -
dial (NCTM), y Ias neuronas más mediales, entre Ias fi
bras del NCTM del complejo olivar superior (C6). Somas 
marcados también fueron observados en el núcleo reticu
laris pontis caudalis. 

los resultados demuestran que algunas neuronas de 
18 u de diâmetro pericarial, alargadas con un núcleo 
central, yaciendo en el NCTM de la OS proyectan a Ias 
capas intermedias y profundas del CS especialmente en 
los planos A,2 y A.3. 

Estas neuronas difieren de Ias células "principales" 
del NCTH tanto en su aspecto morfológico como de sus 
proyecdones: en el primer caso proyectan al CS y en el 
segundo, le proyección es sólo a loa núcleos oliva su -
perior lateral y núcleo perlolivar dorsomedial. 

CURCULIONIDOS DEFOLIADORES DE Pinus radiata. 
ASPECTOS BIOLÓGICOS Y EVALUACION DEL DAÍJO. 

< Curculionid beetles defoliators of Plnus r a 
diata. Biological aspects and damage evalua
t i o n . ) . Siiz,F. y J.GomS.Sección Ecologia,U-
niversidad Católica de Valparaiso. 

Entre los insectos colonizadores de las plan 
taciones de Plnus radiata en Chile Central , 
destacan los curculiSnidos Genlocremnus c h i 
lensis (Boh.) y Cyphometopua marmoratua (Blan-
c h a r d ) , los que habitualmente viven en arbus-
tos nativos. 

Mediante un ciclo anual realizado en dos par 
celas de un bosque de 8 anos de edad, se carac 
teriza el tipo de dano ocasionado, se evalua 
su incidência, se establecen Ias variaciones 
de la densidad de ambas espécies y se analiza 
la velocidad de incremento dal dano asf como 
su fuente de origen. 

Cada una de Ias parcelas seleccionadas inclu 
ye la información de 49 áxboles, distanciados 
entre si por dos árboles y formando u n cuadra-
d o . Comprometen, además, el sentido periferia 
a interior dei bosque. En cada árbol se hizo 
el seguimiento , cada 20 d i a s , de 4 ramas d i s -
puestas segdn los puntos cardinales. 

Entre Ias principales concluaiones destacan: 
a) el dano se inicia en la periferia dei b o s 
que, b) C. marmoratus es una espécie localiza
d a , de fuerte acción -defoliadora y poco expan
siva, c) G. chilensis. es expansiva, no loca
lizada y 3 e efecto defoliador menos aparente. 

Las dos espécies no estarfan aun adaptadas 
al bosque de pinos , por lo que aun no logran 
el desarrollo completo dentro de Ias p l a n t a d o 
n e s . 

SISTEMAS HUMORALES RENALES EN LA REGULACION DE LA PRE -
SI0N ARTERIAL DURANTE LA PREREZ. (Renal humoral sys -
terns in blood pressure regulation during pregnancy). 
Salas, S., Roblero, J. y Godoy, J. Laboratório de Fisio 
logia. P. Universidad Católica de Chile. 

Durante la prenez normal existe un aumento del siste
ma renina-angIotensina-aldosterona, del volumen plasmãtj_ 
co y del gasto cardíaco; a pesar de esto, la presión ar
terial no aumenta e incluso disminuye. Nos ha parecido 
interesante investigar si los sistemas vasodi1atadores 
de origen renal participan en la regulación de la pre -
sión arterial en la prenez. 

Se usaron 76 ratas hembras Sprague-Dawley divididas 
en 2 grupos: a) Trece ratas fueron estudiadas en forma 
secuencial antes de la prenez, durante el dia t̂", 8o,12°, 
16° y 20° de prenez y al 5° dia post parto. Se midió la 
presión arterial sistõlica (PAS) y se recolectó orina de 
8 horas para medir actividad de calicreína urinaria (CU) 
por método colorimétrico. b) Sesenta y tres ratas sub
divididas en 7 grupos, fueron decapitadas en los dfas sê  
Ralados de prenez para medir actividad de renina plasmá-
tica (RIA). 

Se observo una disminución significativa (p <0.001) 
de la PAS en el dia 20 de prenez, coincidiendo con el má_ 
ximo aumento de renina (p <0.00l). CU permaneciõ eleva
da en forma significativa entre los dfas k y 20 con el 
máximo aumento en el dia 16 (p <0.001). 

Estúdios similares se realizaron con ratas seudoprena 
das, no observándose câmbios en los parâmetros estudia -
dos. 

Los resultados obtenidos permiten postular que el sis. 
tema calicreína-cinina renal tendría algún papel en la 
regulación de la presión arterial en la prenez, parecien_ 
do ser importante la unidad fetoplacentaria en los câm
bios mencionados. 

Proyecto financiado por DIUC N° 303/81. 
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EFECTO DE DERIVADOS METABOLICOS DE BENZ0(A)PIREN0 
SOBRE LA SINTESIS DE DNA Y LA DNA POLIMERASA a DE 
NÚCLEOS DE HIGADO DE RATA (Effects of metabolic 
derivatives of Benzo(a)pyrene on the DNAsynthesis 
and a-DNA polymerase in rat liver nuclei) Salazar, 
U y Litvak, S_. Depto. Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile. 

Se estudid el efecto de Benzo(a)pireno y de sus 
derivados metabolicos dihidrodioles (7,8 y 9,10-
dihidrodiol), y diol-epoxidos (I y II) sobre la sin 
tesis de DNA en núcleos purificados de hígado de 
rata. Se observo que el mayor efecto inhibitorio 
fue producido por el 7,8-dihidrodiol, precursor de 
los diol-epóxidos I y II. 

Se separaron Ias DNA polimerasas de núcleos por 
cromatografía de intercâmbio iânico en fosfocelulo 
sa y DEAE celulosa y se estúdio el efecto de Benzo 
(a)pireno y sus derivados metabólicos sobre la ac
tividad de la DNA polimerasa a . 

Se observa que el derivado Diol-epóxido II pro
dujo el mayor efecto inhibitorio, Benzo(a)pireno 
en cambio no tuvo efecto sobre esta actividad poli 
merasica. 

Los resultados obtenidos apoyarían la idea que 
el efecto inhibitorio de Benzo(a)pireno sobre la 
síntesis de DNA, seria el resultado de la interaç^ 
ción de sus productos metabólicos tanto con el 
DNA como con las enzimas relacionadas con su sín
tesis. 

INHIBICIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA DEL STRESS POR EL PINZA-
MIENTO CAUDAL: RELACIÓN CON LOS ALFA-ADRENOCEPTORES HI 
POTALAMICOS. (Inhibition of stress hyperglycemia by 
caudal pinch: relation with hypothalamic alpha-adreno
ceptors ) . Sanchez, R. & Vargas, L., Laboratório Citolo 
gía Bioquímica, Facultad de Ciências Biológicas, Ponti
fícia Universidad Católica de Chile. 

La adiciõn de estímulo doloroso por pinzamiento caudal 
de la rata indujo inhibición de la hiperglucemia dei 
stress por contención de 60 min. (p<0.001). Esta no se 
debió a la descarga de opiãceos cerebrales porque nalo-
xona inyectada intracerebro-ventricular (i.c.v.) no mo
difico la inhibición dei pinzamiento en dosis de 50, 
100, 1.000 ng/100 g. Por otra parte, enkefalina i.c.v. 
no reprodujo el efecto inhibitorio dei pinzamiento en do 
sis de 10 a 1.000 ng/100g . La administración i.c.v. dei 
bloqueador alfa-adrenoceptor metil-ergonovina en dosis 
de 300 ng/100g contrarrestó el efecto dei pinzamiento 
caudal: igual efecto tuvo la destrucciôn de los alfa-
adenoceptores hipotalãmicos mediante 6-hidroxidopamina 
i.c.v. El estímulo provocado por el pinzamiento caudal, 
se suprimiôpor la anestesia troncular intrarraquídea. 
Estos resultados apoyan que el pinzamiento caudal provo
ca por via neural la estimulación de alfa-adrenoceptores 
hipotalãmicos que neutraliza la activaciõn de beta-adre-
noceptores, producida por el stress basal. 

La sens'ibilidad del extremo caudal de la rata demuestra 
tener características especiales, ya que là inserciõn 
transfixiante de una aguja en la base de la cola o el 
pinzamiento auricular no ejerciõ el mismo efecto que el 
pinzamiento caudal. 

Proyecto B-1407-823-3. Financiado por S.D.C.A.C.I. 
Universidad de Chile. 

CARACTERIZACION DE GENOMIO DE ROTAVIRUS HUMANO Y ROL DE 
COMPONENTES SUB-VIRALES EN LA TRANSCRIPCION.(Charac
terization of human Rotavirus genome and role of sub-
viral components 1n transcription). Sandino.A.M..Jashés, 
M., Faundez.G. ,y Spencer, E. Laboratório de Virologfa. 
Ü1v1s16n Ciências Bíslcas. INTA. Univ. de Chile. 

El rol de diferentes polipéptidos estructurales duran^ 

te el proceso de transcrlpdón "In vitro" en rotavirus 

humano no ha sido blen caracterizado. Estúdios prelimi

nares Indican que aparentemente la cublerta externa no 

tiene un rol definido en la transcrlpdón mâs afln esta 

puede ser removida dejando una partícula activa que al 

Igual que el virus completo transcribe 11 mRNA con cap. 
+2 

S1 a esta partícula se trata con Ca es poslble reti

rar especificamente una proteína Vp6 lo cual produce la 

perdida de la actividad transcrlpdonal del virus. Esta 

se recupera cuando dicha proteína es agregada en condi

ciones adecuadas. Se discute el rol de esta proteína y 

Ias condiciones de reconstltudôn de la actividad trans^ 

crlpdonal. 

Las características del genomlo viral se analizan tam 

blen utilizando transcritos de segmentos alslados con el 

f1n de caracterizar Ias reglones tanto transcriblbles co 

mo aquellas que no son. Debido a que los segmentos indi

viduales del genomlo sufren mod1f1cac1on en su movilldad 

electroforetlcas la agrupadôn de estos constituye los 11a-

mados electroferotipos cuya razõn de ser no ha sido clarify 

cada.(Financiado por Proyecto DDI.1507-8312 U.de Chile). 

DESARROLLO COMPARATIVO DE E.crusgalli y O.sativa. (Com 
parative growth of E.crusgalli and O.sativa). San_Mar-
tín.J. & Contreras.D. Area de Ciências y Tecnologia, 
Universidad Católica de Chile, Sede Talca e Instituto 
de Botânica, Facultad de Ciências, Universidad Austral 
de Chile. 

El sistema de cultivo anegado dei arroz en Chile 
Central ha favorecido la infestaciôn de malezas acu£ 
ticas y palustres afectando los costos, calidad y ren_ 
dimiento de las cosechas. Una de Ias malezas más fre_ 
cuentes es el hualcacho Echinochloa crusgalli. 

Se evaluó el desarrollo de la maleza y de la plajx 
ta cultivada y sus influencias recíprocas en parcelas 
pre-establecidas. Se midió semanalmente el crecimien-
to en altura y en forma mensual, la variaciôn de la 
cobertura y la fenología. Al término dei cultivo se 
cosecharon Ias plantas determinando la biomasa aérea 
y subterrânea. 

Se concluye que E.crusgalli es una maleza agresi 
va y competente, que germina junto con el cultivo y 
crece mâs alto y rápido, fructificando antes que 0^ 
sativa. Se observo requerimientos de anegamiento dj^ 
ferente para Ias dos espécies. 

(Proyecto DID-UACH, N° S-80-30) 
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POTASIO Y EPINEFRINA EH CAPACITACION ESPERMÂTICA DE HAMS 
TER DORADO. (Potassium and Epinephrine in Spermatic 
Capacitation o£ Golden Hamster). 
Santander, G., Gonzalez, R., Varas, J.P. Labo 
ratorio Embriologia, P. Universidad Católica de Chile. 

Las catecolaminas y el K externo estimulan la reacción 
del acrosoma del espermio de hamster (Cornett et al, 
Proc. Natl. Acad. Sci. 75: 4954-4958, 1978; Mrsny, JCB 
91: 77-82, 1981). En ensayos de fecundaciôn in vitro he 
mos encontrado que La epinefrina disminuye los requeri-
mientos de K durante la capacitaciõn espermâtica. Esper_ 
mios preincubados por 2 horas con 50 uM epinefrina re-
quieren solo 0.6 mM K para penetrar la zona pelúcida de 
90% de los huevos si la inseminacion se hace en 0.1 mM K 
y requieren 2 mM K si no se usa epinefrina durante la pre 
incubación. 

El efecto de la epinefrina sobre los requerimientos de K 
también es observado en la reacción del acrosoma. 

La reacción del acrosoma y la fecundaciôn son inhibidos 
por 5 raM furosemida (un inhibidor del cotransporte Na-K) . 
Espermios previamente capacitados usados para inseminar 
huevos en la presencia de furosemida no son capaces de 
penetrar la zona de estos apoyando resultados en ratõn 
CBleil & Wassarman, Dev. Biol. 95: 317-324, 1982} de que 
el ligamen específico del espermio a la zona pelúcida es 
prévio a la reacción de acrosoma del espermio fecundante. 
Se postula que la acción de la epinefrina en la capacita 
ción espermâtica es a través de la estímulación dei co-
transporte de Na+K. 

Financiado por Proyecto DIUC 85/83. 

RELACIONES ENTRE APARATO BUCAL Y DIETA EN HERBÍVOROS IN 
TERMAREALES DE CHILE CENTRAL. (Relationships between 
buccal apparatus and diet in intertidal grazers of cen
tral Chile). Santelices, B., Correa, J. y Meneses, I. 
Departamento de Biologia Ambiental y de Poblaciones, Fa 
cultad de Ciências Biológicas, P. Universidad Católica 
de Chile. 

Estúdios de dieta de herbívoros intermareales, espe
cialmente moluscos prosobranquios y poliplacãforos de 
latitudes temperadas, han mostrado que sus dietas están 
restringidas a ciertos tipos morfológicos de algas. Es_ 
to estaria determinado por el tipo de aparato bucal dei 
pastoreador y por ias características de morfología y 
textura dei alga. La capacidad predictiva de esta hipó 
tesis ha sido evaluada con las algas bentÓnicas y molus_ 
cos intermareales comunes de habitat expuestos de Chile 
central. Para ello se ha estudiado la distribución eco 
lógica, el aparato bucal y el contenido intestinal de 
dos espécies de Coli se 11a, una de Siphonaria, dos de 
Fissurella y dos chitones (Acantopleura echinata y Chi
ton granpsus). Los invertebrados fueron fijados inme-
diatamente después de recolectados y su rãdula prepara
da para ser observada en microscopía electrónica de ba
rrido. El tracto digestivo fue disecado y su contenido 
cuantificado sobre una cápsula reticulada. Las algas 
encontradas fueron subdivididas en 7 grupos: microscopic 
cas, filamentosas, foliosas, corticadas, coriãceas, cal_ 
cáreas articuladas y calcáreas crustosas. Los resulta
dos indican que la hipótesis tiene escasa capacidad pre 
dictiva general. En el caso de Ias espécies de Coli-
sella existe notable similitud en estructura de rádulas 
y en dieta, pero esta correlación no se da en Ias otras 
espécies. Respecto a los grupos de algas. Ias de tama-
no intermédio no son consumidas en menor cantidad que 
los otros tamanos, como lo supone la literatura actual. 
Las algas calcãreas sin embargo parecen ser consumidas 
en cantidades notoriamente menores. La distribución 
ecológica dei alimento aparece como de notable importan 
cia en la determinaciôn de dietas de estos invertebrados. 

M 00 EL O DE CRECIMIENTO DEL TRIGO BAJO REGIMEN 
TÉRMICO DINÂMICO. [Wheat growth modal under 
dynamic variations of temperature]. Santibãnez, 
F., Castillo, H. Escuela de Agronomia. Univei— 
sidad de Chile. C^atrocinioiM.Johnston] 

La temperatura ejerce una influencia de primer 
orden sobre la velocidad del crecimiento. lo 
que ha coneitado el interés de numerosos auto
res a partir a las experiências de REAUMUR en 
1735. El control que la temperatura ejerce so
bre el crecimiento esta relacionado con los va
lores médios y con las variaciones cíclicas de 
esta. Las curvas de crecimiento en relacion, a 
la temperatura, obtenidas en laboratório, no 
son directamente extrapolables a las condicio
nes naturalee si se considera que normalmente 
alias se han determinado en ambientes controla 
dos y con régimen constante. Este trabaj o efec 
túa un análisis teórico sobre la base de resul 
tados experimentales obtenidos por diversos aü 
tores, del crecimiento relativo de plantas de 
trigo sometidas a un régimen térmico dinâmico, 
para distintas combinaciones de temperaturas * 
extremas, la que tiene en cuenta además la res 
puesta termoperiódica de esta espécie. La res
puestà fisiológica dei crecimiento se represen 
ta aceptablemente mediante una función de tipo 
gama. El uso de este modelo superpuesto a ias 
variaciones diárias de la temperatura permitia 
evaluar Ias variaciones diárias de la función 
de control térmico, poniendo en evidencia un 
stress térmico dal crecimiento en el período 
próximo a Ias temperaturas máximas en aquellos 
meses en que silas aupgr-an la temperatura ópti 
ma de crecimiento. El modelo obtenido puede 
servir entre otras aplicaciones, para evaluar 
la influencia del regimen térmico en diversas 
condiciones naturales sobre la produetividad 
vegetal y optimizar el ciclo fenológico en 
plantas cultivadas• 

ALTERACIONES DEL SUERO EN BRUXISTAS. (Alterations of 
Sleep 1n Bruxlst Subjects). Santlbáflez.I..Gamonal ,S., 
Gonzâlez.E.,Fernandez.A. y Godoy.I. 

Oepto. Fisiologia y Biofísica, Facultad de. Medicina, 
Universidad de Chile. 

El bruxismo es una alteraclón que afecta a un porcentaje 
entre 23 y 37* de la pobladõn de diferentes edades. Con
siste en episódios diurnos y/o nocturnos de brusca oclu-
slôn dentaria por contracdÓn de los músculos masticado-
res. Produce desgaste de piezas dentárias y, en vigília: 
dolor y fatlga fadai, cefalea, tension e 1rritabil1dad 
psíauica y/o astenia o somnolencia. Vários autores han 
registrado con Electromlograma (EMG) episódios bruxistas 
(EB) en 24 h, pero no hay trabajos con estúdios simultâ
neos de suefío. 
En una muestra de buenos-largos-dormldores bruxistas y 
controles normales-no bruxistas, (18-42a), con índices 
de salud y EEG normales» se hizo registro pollgrífico 
(EEG.EOG.ERG y EMG de maseteros) dei suefío de la. y 5a. 
noche de suefío en laboratório. En relaciÓn a los suje
tos controles, los bruxistas presentaron en ambas noches 
de registro: 1.-Presencia de EB en todas Ias etapas dei 
suefío durante toda la noche. 2.-Significativa menor can
tidad de EB en Sueho-Lento-Profundo(S-delta) y Suefio-MOR 
(S-MOR), con presencia constante de ellos al comienzo de 
S-MOR, acompaffando l«s PPGO y MOR 1n1dales. 3.-Signifi
cativa disminución de MOR. 4.-Clara tendência a disminu
ción significativa de ambos tipos de suefío pro fundo (S-de2. 
ta y S-MOR). 5.-Mayor densidad de reacciones de"arousal". 
La presencia periódica de EB en Ias diversas etapas dei 
suefío con menor cantidad total de suefios profundos 
(S-delta y S-MOR), podría explicar gran parte de sintomas 
bruxistas diurnos y plantearfa a la vez, para esta altera 
d ó n , mecanismos a nível del SNC en vez de los dentários 
locales actual es. 

Proyecto A.065/8355 
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DISTRIBUCION SUBCELULAR DE ENZIMAS PEROXISOMALES EN FI-
BROBLASTOS EN CULTIVO (Subcellular distribution of pero
xisomal enzymes in cultured fibroblasts). Santos, M.' 
y Ojeda, J.M.2 Laboratório de Citología Bioquímica1, 
Depto. de Biologia Celular, P. Universidad Católica de 
Chile, Casilla 114-D, Stgo. Chile, y Laboratório de Viro 
logía !, Laboratório de Virologia, Depto. de Microbiolo-
gía, Fac. Medicina Norte, U. de Chile. (Patrocinio: 
F. Leighton). 

Los peroxisomas son organelos subcelulares aparentemen
te ubicuos. Sin embargo, en fibroblastos no han sido ca
racterizados, a pesar del uso frecuente de estas células 
en problemas de Biologia Celular. Con el objeto de explp_ 
rar la presencia de Peroxisomas en fibroblastos y carac-
térizarlos, hemos estudiado fibroblastos de rata por téc 
nicas de fraccionamiento subcelular. 

Analizamos cultivos primários de fibroblastos de em-
brión de rata de 17-19° días utilizando cultivos con-
fluentes dei 2°y 3° pasaje para estúdios de fracciona
miento subcelular, por centrifugación diferencial y cen-
trifugación isopicnica en gradiente de Metrizamida. En 
ambos casos hemos caracterizado Ias fracciones mediante 
enzimas marcadores (citocromo oxidasa, NADPH citocromo-c 
reductasa, N'Acetil-6-glucosaminidasa, 5'Nucleotidasa, 
Fosfoglucomutasa) utilizando Catalasa y Oxidasa de Áci
dos Grasos como marcadores peroxisomales. 

La distribución subcelular de Ias enzimas habitualmente 
consideradas como marcadores peroxisomales permite con
cluir que estos organelos están presentes en fribroblas_ 
tos. Sin embargo, debe completarse su caracterización 
para correlacionar su composición bioquímica con la de 
los Peroxisomas descritos en otros tipos celulares. 

Financiado por Proyectos: DIUC 405/83, DIUC 58/82 y 
PNUD/UNESCO CHI-81/001. 

1 3 7 C s PROVENIENTE DE FALLOUT EN PASTO Y SU 
TRANSFERENCIA A LA LECHE EN VALDIVIA. ( 1 3 7Cs fallout in 
grass and its transference into milk in Valdivia). 
Schuller, P.*, Handl, J.**, Kllhn, W.**, Levengreen, Ch.* 
* Instituto de Física, Universidad Austral de Chile. 
** Institut fllr Tieflagerung, Gesellschaft fllr Strahlen-
und Umweltforschung mbH MUnchen, Hannover, Rep. Fed. Ale_ 
mania. (Patrocinio: F. Ojeda). 

En el calculo de la dosis absorbida por 
el hombre debida a contaminaciôn radiolõgica se utilizan 
modelos matemáticos que incluyen la migraciãn de radio -
isõtopos en la cadena trafica mediante factores de trans 
ferencia específicos para cada isôtopo. Estos deben ser 
determinados para Ias condiciones ecológicas propias de 
cada lugar. 

En prédios con suelo de tipo volcãnico y 
una pluviometría media anual de 2300 mm ubicados en el 
limite urbano de Valdivia, se determino mediante espec-
trometría y en condiciones de contaminaciôn debida sólo 
a fallout, la actividad específica de 1 3 7 C s en leche 
fluída y pasto y se estünaron los respectivos factores 
de transferencia pasto-leche. 

La actividad específica en la leche va
rio entre 11 y 30 (pCi/Ãj y en el pasto entre 9 y 58 
(pCi/Kg P.F.). Para el factor de transferencia pasto -
leche se obtuvieron valores comprendidos entre 0.009 y 
0.032 (d/£). Estos resultados preliminares permiten 
discutir los motivos de la variaciôn de Ias concentra -
ciones medidas. 

La mayor contaminaciôn de 1 3 7Cs encontra
da en leche corresponde al 0.3 % dei nivel máximo permi-
sible. El valor promedio del factor de transferencia 
pasto-leche de 0.016 (d/l) coincide con el orden de mag-
nitud dei senalado por la bibliografia internacional. 

Parcialmente financiado por Dirección de 
Investigación y Desarrollo, Universidad Austral de Chi
le. 

EX0NXLEASAS DE ESPECIFICIDAD 3' EN 00CIT0S DE X. laevis. 
(Exonucleases of 3' specificity on X. laevis oocytes.) 
Sol«ri. A». Gatica, M.. y Allende. JTET Departamento de 
Bioquímica, Facultad de Medicina, Division de Ciências 
Médicas Norte, Universidad de Chile. 

Es un hecho conocldo que los RNA de transferencia son 
moléculas muy es tables dentro de la célula, s1n embargo 
la secuencia dei extremo 3' CCA está somet1da a un acti
vo recambio. Dos tipos de activldades enzlmitlcas en 
procarfontes parecen estar Implicadas en este fenômeno 
tales como: a) exonucleasas de espedflddad 3' y 

b) tRNA nucleotldll transferasa. 

tRNA-CCA - 2 - > ™»£C
 + ™ - J L * tRNA CCA 

En esta comunlcaclón presentamos Información sobre la 
distribución subcelular y caracterización de nucleasas 
con caracter de exonucleasas en el sistema de oocltgs de 
X. laevis. Al estudiar la hidrólisis de tRNAP n eCC£ lí A 
como sustrato detectamos "in vitro" una distribución 
preferencial de nucleasas en el citoplasma soluble res
pecto al núcleo. Por el contrario, al utilizar para-n1-
tro • fenll • ester-5'- Tlnrldlna-monofosfato como sustrato 
detectamos una total locallzaclõn de 1a(s) actividad en 
el citoplasma soluble. 
Fraccionamiento de los jextractos nucleares y cltoplas-
mátlcos por cromatografía en Sephacryl 200 nos permite 
separar 4 activldades desde cada extracto utilizando 
tRNAPn^CCL3HJ A como sustrato. Al caracterizar estas ac
tivldades enzimíticas "In vitro" por hidrólisis de 
tRNAPn«CC PU] A, tRNAPhec[3lj C y tRNAP n eC Ph] CA, encon
tramos que todas ellas presentan una hidrólisis prefe
rencial de 3 a 4 veces por AMP respecto al CMP terminal. 
Estos resultados corroboran los obtenidos "1n vivo" por 
m1cro1nyecc1ôn dirigida al citoplasma de los tRNA men
cionados, en que la hidrólisis es exclusivamente a nível 
del AMP terminal. 
(Financiado por proyecto B-1444-8323 de la Universidad 
de Chile.) 

TERATOSPERMIA INDUCIDA POR AGENTES GEN0T0XIC0S 
EN ESPERMATOZOIDES DE RATON. (Teratospermy indu
ced by genotoxic agents 1n mouse spermatozoa). 
Soto-Br1ngas,G..Bustos-Obregán,E. 
Depto.Cs. del Mar,Inst.Prof. de Iqulque; Depto. 
B1ol.Ce!. y Gen ., Fac .Med ., U . Chil e . ; Lab.Citoge-
nética Exp., Fac.Odont., U.Chile. 

El ambiente estj slendo Influenciado por la 
presencia de numerosos compuestos químicos que 
causarfan efectos genotóxicos en los seres vi
vos. Por ello se requieren sistemas de ensayo 
que permltan detectar y evaluar compuestos de 
acción genotáxica en Ias células germinales ya 
que son el vehículo de transm1s1fln hereditaria. 
La Inducciôn de falia» en la d l f e r e n d a d ó n dei 
espermatozoide puede ser utilizado como un sis
tema de ensayo auxiliar. 

Dado que la forma dei espermatozoide y la In
cidência de anormalidades seria una caracterís
tica de la e s p e d e se determina la frecuencia 
espontânea de anomalias en la cabeza dei esper-
matozoide en 3 mlcroroedores de laboratório .Los 
espermatozoides son obtenidos de ratones BALB, 
BALB/C, A/Sw de 10 - 12 semanas de edad, según 
Wyrobeck (1975). La preparación a fresco es ob
servada con inmersIÓn. La teratospermla es de 
8.SI, 38% y 11.5Í respectivamente. 

Se tratan ratones A/Sw y BALB con dosis de 
200 y 175 mg/Kg.p.c. de ciclofosfamida y tri-
chlorfon (pesticida) respectivamente y son sa
crificados a 35, 26 y 14 días post tratamlento. 
Se observa un Incremento de formas anômalas en 
relación a los controles sólo a los 26 y '35 
días. 

Este sistema auxiliar puede utilizarse en la 
prevenclôn de riesgo genético p r o d u d d o por xe-
noblóticos. 

http://B1ol.Ce
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ESTÚDIOS ECOFISIOLOGICOS EN ESPÉCIES DE BOSQUES PÂNTANO 
SOS DE MIRTACEAS DE LA X REGION-CHILE. (Ecophysiological 
investigations of plants species from "Bosques pantano-
sos de Mirtáceas" X Region-Chile). Steubing.L., Debus,R. 
Instituto de Ecologia de la Universidad Justus Liebig, 
Giessen, Alemania Federal, e Instituto de Botânica de 
la Universidad Austral de Chile, Valdivia. (Patrocinio: 
M.Romero). 

Los "Hualves" o "Bosques Pantanosos de Mirtáceas" 
son bosques bajos y tupidos que se distribuyen en depre_ 
siones del Valle Central del Sur de Chile, que permane
cer, gran parte del ano anegados. 

En hojas de espécies dominantes de estas comunida
des, Myrceugenia exsucca y Temu divaricatum, presentes 
en un Hualve de la X Region de Chile (Rapaco-Valdivia), 
se estúdio semanalmente, en invierno, el déficit de sa
turación hídrica, la resistência estomática y temperate 
ra. El suministro de agua a Ias espécies, se obtuvo de
terminando el contenido hídrico del sustrato y el nivel 
del agua a diferentes profundidades. Paralelamente se 
realizaron mediciones microclimáticas (t°, humedad rela^ 
tiva del aire y radiación). 

Se encontro que, la resistência difusiva de Ias ho
jas dependia de la intensidad de la radiación y humedad 
relativa del aire, la que a su vez es influenciada fuer 
temente por la temperatura ambiental. La disminución de 
esta última y de la radiación aumenta la resistência e£ 
tomática. 

Durante el período investigado el nivel de agua dei 
suelo sobrepasaba la superficie, por lo que el déficit 
de saturación foliar fue pequeno y no estuvo influencia_ 
do por él. 

Financiado: DAAD (Alemania Federal). 

POLIMORFISMO E HIDRATACION DE BICAPAS DE DIMI-
RISTOILFOSFATIDILCOLINA. (Polymorphism and Hy
dration of Dimyristoylphosphatidylcholine Bi-
layers). Suwalsky, M. y Tapia, J., Departamen
to de Puímica, Universidad de Concepción. 

Los fosfolipidos mSs frecuentes en las membra -
nas biológicas son los acilfosfatidil derivados 
de la etanolamina y colina. Estúdios estructu-
rales por difracción de rayos X revelan aue ellos 
tienden a formar bicapas; sin embarco sus con-
formaciones moleculares y empaauetamientos son 
dependientes, entre otros factores, dei modo de 
preparación de los especlmenes y de la naturale 
za de los grupos polares terminales. 
El estúdio dei efecto de la hidrataciõn sobre 
la dimiristoilfosfatldilcolina (DMFC) a la for
ma de películas orientadas, cilindros semi-orien 
tados y polvos sin orientaciõn indica que en el 
rango de 0-5 H2O/DMFC Ias moléculas se ordenan 
en forma recjular, aunoue difieren seaGn el modo 
de preparación de Ias muestras. Al aumentar la 
hidratación se produce un paulatino desorden mo 
lecular; el ancho de Ias bicapas se mantiene 
constante en -55 8 hasta -30 H2O/DMFC, pero au
menta hasta ~70 8 a 100 H2O/DMFC en Ias pelícu
las orientadas. Este comportamiento contrasta 
con el de cefalinas, que bajo Ias mismas condi
ciones experimentan sólo variaciones menores. 
En gran medida ello se puede atribuir a aue el 
requerimiento espacial molecular de Ias cefali
nas en la superficie de Ias bicapas es de -39 8 2, 
comparado con los -46 Ã 2 de DMFC en películas 
orientadas, lo que les permite un empaquetamien 
to mSs compacto y, por lo tanto, mayores inte-
racciones estabilizadoras. 

Este Proyecto (2.15.40) conto con el patrocinio 
de la Dirección de Investigación de la Univers_i 
dad de Concepción. 

CENTRIFUGACIÓN DE HUEVOS DE RATON (Centrifugation of 
mouse ova). Tellez, V. e Izquierdo, L. Departamento de 
Biologia, Facultad de Ciências Básicas y Farmacêuticas, 
Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago. 

El estúdio microscópico de los primeros blastõmeros 
dei ratón no revela una organización espacial que haya 
sido relacionada con la diferenciaciõn dei blastocisto. 
Aqui se estudia huevos centrifugados para distinguir 
componentes del citoplasma y observar el desarrollo. 
Se centrifugo huevos de 2 blastomeros durante una 

hora entre 35.000 y 90.000 g en un gradiente dextran/me-
dio de cultivo. Con microscópio de luz y electrõnico 
se observo una estratificaciõn dei citoplasma desde el 
polo centrípeto al centrífugo, en el siguiente orden: 
estrato de lípidos, de vesículas, homogêneo, de orga-
nelos y material fibrilar, de material cristaloide. El 
núcleo se alarga y se extiende desde el estrato de or-
ganelos hacia el polo centrífugo. Cultivando huevos 
que han sido centrifugados a 35.000 y 50.000 g, se de-
sarrollan hasta blastocistos un 40% y un 20%, respec
tivamente* Se concluye: que los componentes citoplas-
máticos no tienen una posíciõn fija o su fijación es 
lábil; que el núcleo tiene una posiciõn fija y es de-
formable por la centrifugación; que la estratificaciõn 
dei citoplasma es regulable y permite un desarrollo 
normal. 

ECOLOGIA Y REPRODUCCION DE PHYLLODACTYLUS GE-

RRHOPYGUS Ecology and reproduction of Phyllodac 

tylus gerrhopygus. Tesorieri, I.: Troncoso, C. 

Depto. Ciências Naturales, Liceo Luis Cruz Mar

tinez - Calama. (Patrocinio -A. Veloso). 

P.gerrhopygus (Wiegmann) es un gecko de hábitos 

nocturnos dei Norte de Chile. Se análizan sus 

características morfológicas, termoregulación 

alimentación y reproducción en relación al habi 

tat. 

Fueron colectados 171 geckos en Colorado Chico 

( 2 0 * 1 8'S, 7 0 * 8'W) y Coloso ( 2 3 * 4 5 1 S , 7 0 * 3 0 ' W ) en

tre Marzo 1 9 7 9 y Enero 1 9 8 0 . En terreno se re

gistro la utilización del habitat y se midió la 

temperatura cloacal. Los especímenes fueron in 

yectados con formol al 10% y en el laboratório 

se realizaron análisis biométricos, estomacales 

y gonadales. 

P.gerrhopygus muestra una estrecha relación con 

el microhabitat. en ambas localidades habita de 

preferencia bajo piedras. En el período de ac

tividad permanece en el refugio diurno, lo que 

podría explicarse por su conducta termoregulato 

ria y alimentícia, pues su t* corporal se rela

ciona con la t* dei suelo y Ias presas de su 

dieta están asociadas a su microhabitat. Ade

m á s , dificilmente puede ser detectado por su co 

loración criptica, y el análisis morfometrico 

revela una tendenoia hacia hábitos terrestres. 

El período reproductivo es estacionai, con una 

máxima actividad gamética entre Mayo y Agosto, 

que coincide con un aumento en la ingesta. Ca

da hembra pone un huevo grande ( 1 / 5 de LUG) de-

bajo de piedras. 
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CORRELACIONES ENTRE EL PATRON DE CONECCIONES CALLOSAS Y 
LA ORGANIZACIÓN RETINOTOPICA EN LA CORTEZA OCCIPITAL DE 
LA RATA. (Correlations between the pattern of callosal 
projections and the retinotopic organization in the 
occipital cortex of the rat.) Thomas., H. C. y Espinoza, 
S. G. Instituto de Fisiologia, Fac. de Medicina, Univ. 
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia. 

En adición a la representacion visual primaria (VI) en 
el área 17, existe un número de re-representaciones del 
campo visual en la corteza extraestriada de la rata 
(Montero et. al., Brain Res., 1973, 53:197-201; Espino-
za 5 Thomas, Brain Res., 1983, 272:137-144). La proyec-
ción callosa a la corteza occipital de la rata confor
ma un patrón complejo y altamente reproducible, el que 
sugiere una correspondência con las áreas definidas por 
electrofisiología (Cusick § Lund, Brain Res., 1981, 214 
-.239-259). En el presente trabajo se ha explorado esta 
correspondência combinando mapeos electrofisiológicos 
en un hemisfério y correlacionándolos con el patrÓn de 
conecciones callosas obtenido inyectando HRP en la cor
teza dei hemisfério contralateral. Los resultados obte
nidos indican una precisa correspondência entre la di
vision que se obtiene con el marcaje anatômico entre el 
área 17 y 18a y 3a representación dei meridiano verti
cal. En el área 18a, el "rectángulo" calloso parece 
contener dos representaciones , las que corresponderían 
a AM y LM; el "anillo" anterolateral podría contener 
una representación adicional, mientras que el "islote" 
posterolateral no parece co ntener una representación 
separada. Aunque todavia no se puede afirmar nada res
pecto a LI y LL en el área 18a, como tampoco respecto a 
AM y EM en el área 18, se puede afirmar que Ias regio-
nes de corteza visual que contienen una mayor densidad 
de proyecciones callosas parecen corresponder a zonas 
de representación dei meridiano vertical y de Ias re-
giones mas centrales del campo visual. 

Financia: Dirección de Investigación, Proyecto S-79-1, 
Univ. Austral. 

CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E I DENT IFICACI ON DE ARAUCÁ
RIAS FOSILES DE ISLA QUIRIQUINA (Anatomical characters 
and identification of the fossil Araucariaceae wood, 
from the Quíriquinas Island). 
Torres, G.T. Facultad de Ciências Agrárias, Veteriná
rias y Forestales, Universidad de Chile. 

El material fue encontrado en la playa Las Tablas 
en la Isla Quinquinas. Los redondeados fragmentos de 
xilema secundário s i 1 ic i f icado, se laminaron en seccio_ 
nes transparentes de k$ y, encontrándose estructuras 
celulares de coníferas y dicoti1edóneas muy bien pre
servadas. 

Las coníferas objetos de este estúdio corresponden 
a 2 espécies. Araucarioxylon pluríresinosum n.sp. (To 
rres), con anillos vísibles, traqueidas de 30 a 50 p de 
diâmetro tangencíal, puntuaciones radíales araucaríodes 
con 1 a k series alternas hexagonal es. Radios lenosos 
con 1 a 25 células. Campos de cruce con 2 a 8 puntua-
c iones cupreso i d es. Numerosas traque idas res i nosa s . Es_ 
te elemento ha sido descrito por vários autores como po
ço frecuente en el gênero Araucar ia pero común en el gê
nero Aqathis (Bamber, 1979; Dadswell, 1935; Phillips, 
W ) . 

La segunda espécie es similar a Araucar íoxylon Doe-
r ing i i. Conwentz, encontrada en 1 a Patagon ia. Presenta 
anillos visibles, traqueidas de 20 a 36 p de diâmetro 
tangencíal, puntuaciones radíales araucaríodes con 1 a 
2 series alternas hexagonales. Radios lenosos de 1 a 
*t0 células, 6 a 15 niás frecuente. Campos de cruce con 
2 a 5 puntuaciones con mucho contenido resinoso. Nume
rosas traqueidas resinosas que pueden ser confundidas 
con parénquima longitudinal. 

El estúdio anatômico de estas espécies y su compara_ 
ción con otras Araucárias fõsiles provee de documenta
ción adteional. acerca de la evolución,en relación con 
el xilema secundário de A. araucana y A. angustifolia 
con las cuales se Ias comparo. 

Proy. A-1188-883-5 " D.D.I. de la Universidad de Chile. 

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO DEL CABALLO DE SALTO (Fisiolo 
gical Excersice of Jumping Horse). Torres, P., Villa-
rroel, G.y Manríquez, V*. Depto. Ciências Fisiológicas, 
Facultad de Ciências Biológicas y Rec. Naturales, Uni
versidad de Concepción. 

El caballo fina sangre de carrera representa un 
excelente modelo para el estúdio de la fisiologia del 
ejercicio.No seconoce por completo la respuestà al e~ 
jercicio dei caballo de salto. 

Se sometiõ a dos grupos de caballos adiestrados 
en salto a un ejercicio estandard consistente en una 
cancha de 300 mts. con 9 vallas de 1.10 mts. de altura. 
Se controlo frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respi
ratória (FR) temperatura rectal (T°) y se midió : ãcido 
lâctico venoso (ALV), hematocrito (HTCO) y hemoglobina 
(HB), en reposo como post-ejercicio en los tiempos: 1, 
7, 15 y 30 minutos. 

No se encontraron diferencias significativas en
tre el grupo 1 (Caballos novicios) y el grupo 2 (Caba
llos fogueados) (Federation Ecuestre de Chile) en nin-
guno de los parâmetros estudiados (P=0.5), revelando 
un grado de adaptación similar al ejercicio. Se obser
vo un incremento significativo de todos los parâmetros 
estudiados en el minuto post-ejercicio especialmente de 
FC y FR que alcanzaron el duple y el triple de basal 
respectivamente. También es importante el incremento 
dei hematocrito y de la hemoglobina , no así, el dei 
ALV. Todas las variables alcanzan un nivel similar al 
basal solo a los 30 minutos de reposo, expresando el 
tiempo de recuperación de la fatiga. 

Los resultados revelan que el ejercicio de salto 
es un trabajo fundamentalmente de tipo aeróbico expre-
sado en el pobre aumento de la tasas de ácido lâctico 
y ambos grupos de animales demuestran un excelente gra
do de adaptación al tipo de ejercicio que realizan ha
bitualmente. 

BI0DIGESTION ANAEROBICA DE ESTIERCOL DE POLLO 
[Anaerobic digestion From poultry manure}. 
Varnero 1M.T.; Lazo,J. y Ugarte,M. Escuela de 
Agronomia, U. de Chile. (Patrocinio;G.Fernan
dez] . 

La actividad metabolica microbiana y el número 
de la microflora total dependen, entre otros 
Pactores, de la concentración inicial de los 
nutrientes orgânicos* La velocidad de produc
ción de biogas, mediante el proceso de Fermen-
tación anaeróbica de desechas orgânicos t esta
ria limitada por la velocidad de hidrólisis de 
los compuestos orgânicos complejos y la veloci_ 
dad de producción de ácidos orgânicos voláti-
les. es decir, está estrechamente relacionada 
con la acti vidad de Ias bactérias acidógenas y 
Ias metanobacterias, estableciéndose un equili_ 
brio entre estas poblaciones. El abjeto de es
te trabajo Pue evaluar la biodigestión anaeró
bica en excretas de polio y su posible indus
trial ización. Se trabajo con suspensiones con 
distinto contenido de materia prima, con car
gas estacionaria y de fase continua, en un bio 
digestor piloto de de capacidad, aislado 

térmicamente, con homogenización de la carga 
por recirculación y controles de temperatura. 
Se observo que a mayor porcentaje de sólidos 
totales, hay una disminución en la generación 
de biogas, probablemente por inhibición de Ias 
metanobacterias Prente a compuestos tóxicos, 
como es el caso dei amoníaco. El lodo digerido 
obtenido de la carga continua presentó una dis 
minución dei número de coli Formes, salmonelias 
y shigellas, respecto dei estiércol Fresco. 
En cambio, en el lodo de la carga batch no se 
detecto la presencia de patógenos. Los niveles 
de P asimilable aumentarem en ambos Iodos, 
siendo mayor en la Fase continua. 
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INFLUENCIA DE HCG SOBRE CUERPO LUTEO HUMANO IN VITRO 
(Influence of HCG on human Corpus Luteum in vitro)* 
Vega,K., Kob.en,P*, Castro,0>. Vantman tD» t Devoto»!»* 
Instituto Investigaci6n Clinica, Departamento Ciên
cias Básicas, Departamento Obstetricia y Ginecolo -
gía. Facultad de Medicina Division Sur, Universi -
dad de Chile, Hospital Paula Jaraquenada* 

La Progesterona (P) ha sido considerada el mejor 
marcador de la capacidad ssteroidogénica dei Cuerpo 
Lfiteo humano (CL) no concepcional, y su síntesis es
taria regulada por LH* Este trabajo ha evaluado el 
efecto de hCG sobre produeción de P y EstrÓgenos 
(E) en CL de pacientes fertilea en distintas etapas 
dei ciclo menstrual* 131 dia dei ciclo menstrual se 
deterninfi por critérios clínicos, hormonales y biop-
sia dei tejido. Los CL se clasificaron en Tempranos 
(14-17), Intermédios (18-22) y Tardios (23-28). 

12 CL fueron incubados a 37°C en buffer pH 7 » ^ 
con y sin hCG por 180 minutos en una atmosfera de 
02/00^ • P y E liberados al medio se determinaron 
por RIA* Los resultados experimentales revelan que 
la capacidad intrínseca (sin hCG) dei CL de producir 
P y E disminuye con la edad dei tejido* La hCG 
inerementa en 53 % la P y en 89 % la de £ en CL in
termédios, y en tardios un 20 % la de P y 33 % la 
de E* No hay efecto hCG en CL tempranos, a pesar de 
existir receptores* Esto podría ser por baja acti
vidad de mediadores intracelulares o por falta de 
precursores en la síntesis de P y E* 

Financiado por el Departamento de Desarrollo de la 
Investigación* Universidad de Chile* 
Proyecto H-1685 8312. 

CRECIMIENTO Y MADUREZ SEXUAL DE Diplodon chilensis chi
lensis (MOLLUSCA, BIVALVIA) EN CONDICIONES EXPERIMENTA
LES . (Growth and sexual maturity of Diplodon chilensis 
chilensis (Mollusca.Bivalvia) in experimental conditions) 
Vega, R; R. Palma; J. Cifuentes; J. Huaiquilaf; R. Ulloa; 
I. Mufíoz y G. Lara.Depto. CC.NN. P. Universidad Católica 
de Chile. Sede Regional Temuco. 

Diplodon chilensis chilensis (Gray, 1826), es un fil-
trador común en lagos y rios dei sur de Chile, del que 
se desconocen aspectos básicos de su biologia. Este tra
bajo tiene como objetivos determinar crecimiento, biome-
tría, madurez y proporciõn sexual en condiciones experi
mentales . 

En el litoral dei lago Villarrica se extrajeron al 
azar 2380 ejemplares que fueron controlados mensualmente 
durante 14 meses (marzo 1982-abril 1983) en sistemas ex
perimentales ubicados en un canal de la Piscicultura de 
Lautaro, IX Region. Los parâmetros controlados fueron: 
a) biológicos: sexo, longitud, altura, espesor peso húme 
do y seco de la carne y valva; b) físicos: temperatura, 
oxigeno y materia orgânica. 

La población de^D. ch. chilensis, presenta una distri 
butjión agregada (o /* >1) y una proporción sexual 1:1 
(X , p < 0.01). Las regresiones longitud-altura (A-0.20 
+ 0.48L, r - 0.95) y longitud-espesor (E «1.05 + 0.07L, 
r - 0.65) no presentan diferencias significativas entre 
los sexos. El crecimiento en longitud y peso en condido 
nes experimentales es estacionai y extremadamente lento, 
especialmente sobre los 4 cm. de longitud; ocurriendo 
solo en primavera y verano. El índice de condición K(K= 
(PSC/L ) x 100) es mayor en hembras que en machos. Se 
discute el significado de estos resultados. 

Se concluye que: - la población de I). ch. Chilensis, 
presenta un crecimiento extremadamente bajo a lo largo 
dei ano y en todas Ias tallas - en Ias hembras la madu-
ración de gametos ocurre en otono-inviemo para liberar 
Ias larvas en primavera-verano. 

Financiamiento: DIUC-CIPUC. Temuco (2.80.2). 

BIOSINTEÇIS in vivo DE LOS COMPONENTES P0LIPEPTIDIC0S 
DE LAS 1 FIBRAS DENSAS EXTERNAS DEL ESPERMI0 DE RATA. 
(In vivo biosynthesis of the polypeptidic components 
of rat sperm outer dense fibers). Vera,J.C., Brito.M., 
von Chrismar.A.M. y Burzio,L.O.- Instituto de Bioquí
mica, Facultad de Ciências, Universidad Austral de 
Chile. 

En la rata, de acuerdo a estúdios ultraestructura-
les, el ensamblaje de las fibras densas externas ocu-
rriria en los últimos estádios de espermiogénesis, 
fundamentalmente en la etapa denominada de maduraclón. 
Sin embargo, nada se sabe acerca de la biosíntesis 
de los componentes polipeptídicos de Ias fibras, y 
de su relación temporal con el proceso de ensamblaje. 

Para estudiar esto, ratas macho adultas fueron in
yectadas intratesticularmente con 1 4C-leucina. A di
ferentes tiempos luego de la inyección, se sacrifica-
ron los animales y se midió la incorporaclón dei pre
cursor radioactivo en Ias fibras densas externas de 
espermios extraídos de la cabeza y de la cola dei 
epidídimo. Los componentes polipeptídicos de Ias fi
bras fueron separados por electroforesls en poliacri-
lamida en presencia de dodecil sulfato de sodio, y 
se determino la radioactividad incorporada en cada 
uno de ellos. 

Los resultados muestran que Ias proteínas que for-
man parte de Ias fibras densas externas se sintetizan 
en forma coordinada durante Ias etapas finales de es
permiogénesis, no observândose diferencias significa
tivas en la cinética de incorporaclón de radioactivi
dad a cada una de ellas. 

De acuerdo a lo anterior, pareciera existir una 
muy estrecha relación temporal entre los procesos de 
biosíntesis y ensamblaje de Ias fibras densas exter
nas dei espermio de rata. 

Financiado por Proyecto RS-82-01, DI-UACH. 

ACTIVACI0N Y BLOQUEO POR Ca DE UN CANAL DE K DE MUSCULO 
DE CONEJO. (Activation and blockade by Ca of a K channel 
from rabbit muscle). Vergara C. Depto. Fisio
logia, Universidad de Harvard. Patrocinio: Alvarez 0. 

La interacción de vesículas de músculo esquelético de 
conejo con bicapas artificiales (hechas de fosfatidileta-
nolamina y fosfatidilserina en decano^ produce la ínco^-
poración a la bicapa de un canal de K activado por Ca . 
La bicapa separa dos soluciones de 0-1 M KC1, 10 mM M0PS 
Tris pH 7, [Ca ] variable entre 10 y 10 M. Las ve
sículas se agregan al lado eis que esta conectado a una 
fuente de voltage. El lado trans esta conectado a la 
tierra virtual de un transductor corriente-voltage. El 
canal presenta períodos de actividad en los que fluetúa 
rapidamente entre un estado abierto (A) y un estado ce
rrado (C). Entre estos períodos el canal permanece en un 
estado no conductor (B) por vários segundos. La conduc
tancia dei canal es 230 pS y es independiente de [Ca_g] 
y potencial. Sin embargo, aumentos en [Ca ] eis (10 
10 M) y/o potenciales positivos causan un aumento en 
la fracción de tiempo que el canal permanece e n

2 4 '
 d u ~ 

rante un período de actividad. El efecto de [Ca ] en el + 

equilíbrio entre A y C indica que al menos dos iones Ca 
son necesarios para activar el canal. Además, lo_s tiem
pos abierto y cerrado promedio dependen de [Ca ), indi
cando que el canal presenta al menos dos estados abier-
tos y go_s estados cerrados. Por otra parte, un aumento 
en [Ca ] eis (̂ 0.1 mM) y/o potenciales positivos aumen-
tan la frecuencia de aparicio'n dei proceso lento. El 
tiempo promedio que el canal permanece en un periodo,+de 
fluetuaciones rápidas disminuye linealmente con [Ca ]. 
Además, K compite con Ca en su efecto en el proceso 
lento. En baseia estos resultados proponemos que: 1) el 
ligamen de Ca a ciertos sitios en el canal causa2^u 
activación, 2) B corresponde a un estado en que Ca 
bloquea la condueción iónica, 3) Ias reacciones de liga
men y bloqueo son dependientes de potencial. 
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BIOLOGIA DE BoAlLOlkthyi mlCLKolzpldotua JENYNS (Pisces, 
Atherinidae) . (Biology of BaòXJticMthyò micttoZzp-Ldotuo 
Jenyns (pisces, Atherinidae). VILA, I., COMTE,Sh.,URIBE, 
L. , ARRATIA, G.++. Depto. Cs. Ecológicas, Fac. Cs. Bãs. 
y Farmacêuticas, Universidad de Chile. ̂ U.de Kansas. 

BcLAXJLüiltâhyb mic,fiot<í.pÁ.dotxJiÃ Jenyns se distribuye prefe 
rentemente en los sistemas hidrográficos de La Serena a 
Santiago. Su habitat corresponde al de rios con perío
dos de estiaje prolongado y regimen nivoso con brusco au 
mento de caudal. Por las características hidrológicas 
de su habitat postulamos que sus. hábitos alimentarios po_ 
drían diferir del de otros Atherinidae y por lo tanto,la 
morfología de su aparato bucal y branquial debieran refle 
jar tales diferencias. Igualmente esperaríamos adapta
ciones reproductivas a estos ecosistemas. 

Durante 12 meses se colectaron aproximadamente 300 
ejemplares bimensualmente con equipo de pesca elêctrica. 
Se determinaron índices de condición y gonodosomático y 
se estimo el numero y talla de los oocitos. Finalmente, 
se calculo el volumen dei contenido gástrico y se reali
zaron mediciones lepidomêtricas. 

Las escamas cicloídeas muestran un máximo de tres ani
llos de crecimiento poco diferenciados. El análisis dei 
contenido gástrico revela un alto numero de algas epipê 
licas y fauna bentonica (larvas de Trichoptera, Epheme-
roptera, Díptera, Coleõptera y Mollusca) . B. mic.JwZe.pA.-
dot-UÁ posee hocico no protrãctil y Ias branquiespinas 
son cortas y poco numerosas. La maduración de Ias gÓna-
das se inicia en hembras de 4.5 cm y en machos de 5.0 cm 
de longitud total. El máximo, numero de ejemplares madu
ros se captura entre Septiembre y Enero. 

Los resultados indican que 8. m<SLJioZQ.pidotüÁ es un pez 
que alcanza tres anos de vida y de hábitos alimentarios 
raspadores. Se reproduce en primavera-verano y posee un 
número de oocitos maduros significativamente inferior al 
de otros Atherinidae de igual talla. 

Financiado Programa MAB-5 UNESCO. 

EFECTO DE AMILORIDE SOBRE CALICREINA URINARIA EN LA RATA 
(Effect of Amiloride upon urinary kallíkrein in the rat). 
Villalón, P., Pesce, F., Pérez, F. y Croxatto, H.R. 
Lab. Fisiologia, P. Universidad Católica de Chile. 

Los diuréticos Furosemida (FUR) Hidroclorotiazida, 
Acetazolamida, producen aumento de la calicreina urina
ria (KAL) que se correlaciona positivamente con la excre 
ción de electrolitos y de agua. Amiloride (AMIL), si 
bien presenta actividad natriuretica, no afecta la el imi_ 
naciõn de K +. Como atgunos autores han atribuído la ma 
yor excreción de KAL producida por los diuréticos a un 
fenômeno de arrastre (wash-out), nos pareciÔ -de interés 
investigar si AMIL muestra la misma proptedad sobre KAL. 

Se utilizo grupos de 12 ratas Sprague-Dawley adultas 
colocadas en jaulas metabõlicas tndíviduales. En 6 de 
cada grupo se inyectó 0.62, 1.25, 2.5 y 5 mg x 100g i.p., 
de AMIL. Las 6 restantes de cada grupo se inyectàron 
con el solvente. Además se utilizo: a) un grupo de ra
tas hiperhidratadas (2.5$) que recibiõ 2.5 mg de AMIL x 
100 g y b) un grupo en el cual se ensayo el efecto com
binado de 2.5 mg de FUR y 2.5 mg de AMIL. La KALactiva 
se midiõ por método biológico (ütero aislado de rata) y 
por método químico de Amudsen y 1 a pro-KAL se midiõ por 
el método de Corthorn. Contrariamente a los otros diuré 
ticos, AMIL no sólo no aumenta la KAL activa sino que ~ 
con las dosis mayores (2.5 y 5 mg) se observo disminu
ción significativa de la enzima activa. La pro-KALsigue 
variaciones similares a la KAL activa. Con todas las do 
sts de AMIL se produjo un intenso efecto natriurético 
sin aumento significativo de la excreción de K+. Por 
otra parte, AMIL no impidió el efecto estimulador sobre 
KAL de ta FUR, aún cuando bloqueo el efecto kaliurético 
de esta y sumo su acción a la excreción de sódio. El 
efecto negativo de AMIL sobre la excreción de KAL, des
carta que la mayor excreción de esta enzima sea depen
diente de los efectos eliminadores de electrolitos, pero 
plantea la posibilidad que la excreción de K + guarde 
relación con el proceso de excreción de KAL. 

CARACTE RIZAC10N DE LINFOCITOS DE BOVINOS NORMALES E IN -
FECTADOS CON EL VIRUS LEUCEMIA BOVINA (VLB) POR LA INCOR 
P0RACI0N DE URIDINA Y TIMIDINA TRITIADA EN CULTIVOS CON 
Y SIN FITOHEMOAGLUTININA (PHA)* (Characterization of lym 
phocytes from normal and bovine leukemia virus infected 
cattle by the incorporation of tritiated thymidine and u_ 
ridine in cultures with and without phytohaemagglutinin). 
Villouta, G.; Botto, G. y Rudolph, W. Depto.Patologia Ve 
terinaria, Fac. Cs. Agrárias, Veterinárias y Forestales, 
U. de Chile (Patrocinio : J.L. Arias) 

Los bovinos infectados con el VLB presentan anticuer
pos específicos contra el, pero, no siempre linfocitosis. 
Con el objeto de conocer si existen diferencias metabõli^ 
cas en los linfocitos, segun dichas manifestaciones hema 
tológicas y serolôgicas, se cultivaron "in vitro" linfo
citos sangüíneos de 10 bovinos normales, 10 infectados 
con el VLB con linfocitosis y 10 infectadas con cuentas 
de linfocitos normales.Se determino en las células la in 
corporación espontânea de T-H3 y U-H3 (c.p.m.) al ADN y 
ARN respectivamente, y el índice de estimulaciÓn al agre 
gar PHA a los cultivos. 

Los bovinos infectados con el VLB con linfocitosis,sin 
tetizaron espontaneamente más ADN (p <0,05) que los nor
males y los que sólo presentaron anticuerpos, siendo la 
respuestà a la PHA menor; comportãndose los dos últimos 
grupos en forma semejante. En la síntesis espontânea de 
ARN se observaron diferencias significativas entre los 
tres grupos, con niveles de incorporación de U-H3 mayo -
res en los bovinos con anticuerpos y linfocitosis, inter_ 
media en los que sólo presentaron anticuerpos y menor en 
los normales.'En tanto que, con PHA los linfocitos ele bo 
vinos hematolõgica y serologicamente positivos al VLB sin 
tetizaran menos ARN que los otros dos grupos, manteniendo 
los sujetos sólo positivos serolõgicos un grado de estimu 
lación blastica intermedia. 

* Proyecto A 1570-8322. Depto. Desarrollo Investigación, 
Universidad de Chile. 

CININAS EN EL APARATO YUXTAGIXMERULAR: LOCALIZACIÓN IN 
MUNOCITOQUIMICA (Kinins in the juxtaglomerular appara
tus: ininunocytochemical localization). Vío, C. P. 
Institutos de Fisiologia e Histología y Patologia, Fa
cultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. 

Recientemente se ha descrito la presencia de cini-
nas y cininógeno en rinones aislados y perfundidos, lo 
que sueiere que las cininas tendrian origen intrarre-
nal (VIo, Highet, Pisano,1982). 

El objetivo de este trabajo fue localizar las cini 
nas intrarrenales mediante innunocitoquimica • 

Rinones de ratas fueron fijados, cortados y proce-
sados de acuerdo a técnicas conveneionales. Luego se 
aplico la técnica de inmunoperox idas a (PAP) de acuerdo 
al siguiente esquema: Incubación con: 1.- suero de co
nejo antibradicinina (1:10.000) (NIH), 2.- suero de ca 
bra anti IgG de conejo (1:50), 3.- PAP (1:75), 4 . - re
velado con Diaminobenzidina-rLO-. Los controles inclu 
yeron: suero antibradicinina preabsorbido con bradici-
nina, lisilbradicinina o angiotensina II, y reemplazo 
por suero normal de conejo. 

Inmunotincion específica contra cininas se observe 
en: la arteriola aferente a su llegada al glomérulo 
(aparato yuxtaglomerular) y en el túbulo proximal, en 
su porexon apical. Con suero preabsorbido con bradici 
nina la inmunoreactividad de la arteriola aferente de 
sapareció, no así en el túbulo proximal donde no se mo 
dificô o se intensifico. Esto último sugiere la presen 
cia de sitios de union, probablemente a .Cininasa II. 

La localización de cininas en la arteriola aferente 
del aparato yuxtaglomerular permite especular que bradi 
cinina puede modificar directamente el flujo sangüíneo 
renal y la filtración glomerular. Efecto que seria anta 
gónico al de angiotensina II la cual tiene una localiza 
ción similar. 

Proyecto S-82-32, Dirección Invest, y Desarrollo, UACH. 

http://mic.JwZe.pA.-
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ONTOGENIA DEL CICLO SUERO VIGÍLIA EN LACTANTES DESNUTRI
DOS GRADO III. (Ontogeny of sleep-wake fulness cycle in se_ 
verely undernourished infants). Vivaldi,E.,Lopez. i.,pe-
rales,C.G.,Heresi,E., Colombo,M. Unidad de Neuropsicolo-
gia, INTA, U. de Chile. 

Con el fin de evaluar posibles alteraciones en la onto-
genia del ciclo suefio-vigilia(CSV) producidas por la des_ 
nutriciôn precoz grave, se estudiaron 2 grupos õte7 lactan 
tes entre 6-9 meses. El grupo con desnutrición grado III 
fue estudiado durante la segunda semana de estadia en un 
Centro de Rehabilitaciõn y el grupo eutróficos en sus ho 
gares. Se utilizo un método de fotografia seriada toman
do un marco de película por minuto, durante 4 días conse_ 
cutivos, con lo que se detectaba sueno»vigília y motili-
dad durante el suefio. Se observo una marcada diferencia 
en el sueno durante Ias 24 horas. Los lactantes eutrófi
cos dormían significativamente más entre Ias 20 P.M. y 
08 A.M. (x = 8 hrs 44' y 7 hrs 51'), mientras que el 
grupo desnutrido dormia significativamente mas entre Ias 
08 AM y 20 PM (x = 3 hrs. 32' y 2 hrs 24'). Los lactan
tes eutróficos consolidaban períodos mas prolongados de 
sueho durante la noche y de vigilia durante el dia. En 
relación a la motilidad los lactantes eutróficos presen-
taban mayor cantidad de movimientos globales , mostrando 
una mayor organización periódica de estos. Complementa-
riamente se observaron 2 siestas por lactantes con el 
fin de estudiar el sueno con movimientos oculares rápi
dos (S.MOR). En el grupo desnutrido se observo que pre-
sentaban significativamente una menor latencia al suefio 
MOR (x = 23' y 30'), una mayor proporción de este tipo 
de suefio (x = 26 y 19%) , una mayor intensidad de la mo
tilidad ocular durante este estado. Estas característi
cas dei suefio de los lactantes desnutridos corresponden 
en general a Ias observadas en etapas más tempranas de 
la ontogenia. Se discuten los mecanismos neurales subya_ 
centes y el rol funcional que podría tener el sueno MOR. 

Proyecto B-1508-8212. Oficina Desarrollo Científico. 
Universidad de Chile. 

EFECTOS LOCALES Y SISTÊMICOS DE LAS QUEMADURAS: 
(Local and systemic effects of b u r n s ) , 
Vivaldi , Et. Saca, J .Ç , y Clfuentes, r , - Depar 
tamento de Ciências Fisiológicas. Facultad de 
Ciências Biológicas y de Recursos Naturales. 
Universidad de Concepción 

La respuesta orgânica a quemaduras Inten 
sas se caracteriza principalmente por stress y 
por un proceso inflamatorio que implica modify 
caciones vasomotoras, injuria celular y migra-
ción leucocitaria con la consiguiente forma -
ción de oxldantes derivados dei oxigeno. 

Con el fin de determinar la importância 
de estos oxldantes como causai de letalidad, -
se utilizaron tres grupos de ratones hembras i_ 
noculados por via intraperitoneal con 0.2 mlT 
de suero fisiológico (grupo I ) , agregándose a* 
lopurlnol (40 mg/Kg) o superóxido dismutasa -
(100.000 U/Kg) en los grupos II y III respectj 
vãmente. Se considero como letalidad por shock 
a los animales fallecidos dentro de Ias 24 ho
ras post-quemadura. 

El grupo control evidencio una sobrevida 
de 1 8 % , en cambio, la sobrevida se elevo a un 
73% y a un 1 0 0 % en los animales dei grupo II y 
III respectivamente. Además, los ratones dei -
grupo III no evidenciaron la respuesta inflama 
tor ia esperada. ~* 

Los agentes oxldantes derivados dei oxi
geno, parecen jugar un rol importante en la pa 
togénesis de Ias alteraciones locales y slsté^ 
micas inducidas por quemaduras*-

Proyecto 20.33.07 de la Dirección de Investigación de 
la Universidad de Concepción. 

A P K C X I K AC I C N Í-.L P S R I O D C D E T RaN :ÍF C 3 KÍ \ C I 0 N TUKORAL 

D E LAS CÉLULAS KA M A R I A S DK RÃT .HS AxC O V A K E C T O K I Z A -
D A S TRATADAS CON ESTRADIOL. (An approach to the tu
mor transformation period of memmary cells in estra
diol Created ovarectomized xC ré.ts). Vukusic P. 
Instituto de Medicina Experimental. Servicio de 3a-
lud Metropolitano Oriente. Santiago. Chile. 

Glândulas mamarias, aparentemente sanas, de ratas 
AxC hembras tratadas durante 7 0 d ias con un pellet 
sc de estradiol-17B al 10% en colesterol (E) al ser 
transplantadas en la region sc dorsal de hembras tra 
tadas con E desarrollan tumores cancerosos sugirien-
do la preexistência de células tumorales en Ias glan 
dulas injertadas. Decidimos repetir este estúdio con 
glândulas mamarias de ratas ovarectorrizadas. 

Dos grupos (A y B) de 8 ratas AxC hembras de 100 
días de edad, castradas 2 2 días antes, se trataron 
con un pellet sc de E. Las ratas dei grupo A se sa-
crificaron a los 7C días y los grupos mamarios in
guinal es se injertaron en la region sc dorsal de 
hembras enteras (A-I) o castradas (A-Il). A Ias ra
tas dei grupo B se les extrajo el pellet de E a los 
7 0 días, se sacrificaron 7 0 días más tarde y el gru 
po mamario inguinal izquierdo se injertó en la re
gion sc dorsal de hembras enteras (B-I). Todas Ias 
glândulas injertadas eran, aparentemente, sanas y 
todas Ias ratas receptoras se trataron con E. La 
presencia de nódulos se detecto por palpación y se 
hicieron biopsias a los 1*+5 dias en el grupo B-I y 
a los 2 1 0 días en los grupos A-I y A-II. 

Las 8 ratas dei grupo A-II y 7 de Ias 8 ratas de 
los grupos A-I y B-I desarrollaron nódulos cancero
sos (3iopsias). 

Los resultados parecen confirmar observaciones in 
directas previas que insinuatan que la transforma-
ción tumoral de Ias células malarias en ratas AxC 
ovarectomizadas tratadas con estradiol ocurriríe, 
cono en Ias enteras, alrededor de los setenta días 
de tratamiento. 

AI SLAM IENTO DE T.CRUZÍ METACI ClICOS SILVESTRES (Isolation 
of wild metacyclíc T.cruzI).Wallace,A.»Stutzfn,M. and 

Potocnjak,P.INTA y Departamento de Medicina Experimental 
Facultad de MedfcIna,UnIversI dad de Chi le . 

La diversidad antfgénlca de T.cruzI se conoce parc ia l 
mente. Dada su amplia distribución geográfica es concebl-
ble que exFstan variedades antfgénlcas dei protozoo.E) 
anál fs ls de poblaciones s i lvest res dei parasito permiti
r ia establecer la existência, y eventualmente, la magnl-
tud de dlcha diversidad, El propósito de este estúdio 
fue determinar Ias condiciones para obtener T.cruzí meta-
c fe l l cos a part i r de Trlatoma Infestans s i l ves t res , 

T. Infestans domlcll larios obtenidos de la RegfÓn Me-
tropolItana han sido mantenldos en condiciones de labora
tório por más de 7 meses. Durante este período los t r t -
panosomas fueron purificados por pasaje a través de re
sina de Intercâmbio lÔnlco, de deyecclones espontâneas 
de T,infestans al momento de ser alimentados por picada 
de ratas AxC sanas anestesiadas, en un disposit ivo dfse
riado especialmente para e l l o , Los parasltos asf obteni
dos han permitido Inmunlzar ratones Ba 1 b/c y montar antí-
geno para fluorescencla, 

Aproxfmadadmente el B0% de los T,infestans presentaron 
T .c ruz I . En cada alImentaclÔn se obtfenen entre 5 x 1 0 y 
5 x 1 0 s trlpomastlgotes metacfcllcos purificados v lables. 
Las deyecclones f is io lóg icas permitferon reut i l i za r los 
Insectos en intervalos de 1 0 - 1 5 dfas. Ratones Ba 1 b/c nor
males, que recibleron por vfa endovenosa, 5 ó 6 dósis de 
trlpanosomas, no presentan sfntomas de la enfermedad agu
da, pero sus sueros alcanzan t í tu los entre 1 / 3 2 0 y 
1 / 1 3 0 0 contra los trlpanosomas purif icados, medidos por 
f1uorescencI a IndI recta, 

Estos resultados muestran que el dlsefte experimental 
permite obtener T.cruzí metacícl leos,vlables ê Inmunogé-
nlco5 a part i r de poblaciones s i lvest res de T, Infestans. 
El método hara* poslble el a n á l i s i s antfgénlco de d i s t i n 
tas poblaciones de la forma metacíclIca de T .cruz í . 

Financiado por los proyectos B - U 7 5 - 8 3 2 3 DGA..DDI., 
Universidad de Chile y Re-Entry Grant T 16/I8l/74 ( A)VH0/ 
World BANK/UNDP. 
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RADICALES LIBRES EN LA PATOGENESIS DEL SHOCK (Free radi
cals in the patogenesis of shock). Ward ,P.H y Vivaldi ,E. 
E_. Departamento de Cs, Fisiológicas, Facultad de Cs. Bio 
lógicas y de Rec. Naturales. Universidad de Concepción. 

La hipoperfusiõn tisular constituye una de las carac
terísticas fundamentals del sindrome de shock. La hipo
xia celular consiguente determina deplesiõn de bases pú-
ricas con formación de ácido úrico y iónes superóxidos. 
El alopurinol (A), inhibidor competitivo de la xantino 
oxidasa, y'la superóxido dismutasa (SOD) han demostrado 
aumentar la sobrevida de animales sometidos a algunas 
formas de shock. 

Diez grupos de ratones fueron inyectados intraperito-
nealmente con A antes de ser sometidos a métodos estanda^ 
rizados de shock: endotóxico (I), por torniquete (II) o 
por quemadura (III) con o sin bacteremia asociada. Un úl 
timo grupo de ratones fué tratado con SOD antes de ser -
inmersos en agua a 70 C por 5 seg. En todos los qrupos 
se evaluó la sobrevida. En los animales con injuria tér
mica se determino, además, el hematocrito; asi como la 
aparición.en el tiempo,de alteraciones macroscópicas de 
diversos órganos y la presencia de pigmentos en la vegi-
ga urinaria. 

El A aumento significativamente la sobrevida de los 
grupos II y III que presentaban ausência de bacteremia. 
El hematocrito de los animales sometidos a shock por que 
madora y tratados con A aumento en forma más lenta que 
los controles y no sufrió câmbios en los pretratados con 
SOD, además, en este último grupo no se evidenciaron mi-
crolesiones hemorrágicas sistêmicas ni la presencia de 
pigmentos urinarios característicos dei resto de los ani^ 
males. 

Se concluye que en vários sindromes de shock, la hipo_ 
perfusion tisular inicial conlleva la producción de radi_ 
cales libres y que Ias alteraciones que estos inducen re 
percuten a nivel sistêmico como consecuencia de una hemo 
concentración originada a nivel local. 

Proyecto N°20.33.07. Dirección de Investigación. 

ESTRATÉGIAS EN LA ECONOMIA DEL NITR0GEN0 EN ESPÉCIES AR-
BUSTIVAS DEL MATORRAL PREMONTANO DE CHILE CENTRAL (Nitro 
gen allocation strategies of shrub species of the piedmont 
matorral in Central Chile). Yates, L.R. y R. Cisternas. 
Laboratório de Ecologia, Facultad de Ciências Biológicas, 
Pontifícia Universidad Católica de Chile; y Departamen
to de Biologia y Química, Universidad de Talca. 

Se ha postulado que Ias plantas optimizarían la con-
servación y utilización dei nitrógeno mediante la inteji 
sidad de la translocación interna dei nutriente. Así, 
cuando la planta puede recuperar con relativa fácilidad 
y rapidez el N ambiental (fijación dei nitrógeno)o cuan 
do el clima posibilita una rápida descomposición de la 
hojarasca, se favorece una mayor eliminación y circula
ción ambiental dei nitrógeno. Por el contrario, cuando 
estas condiciones no se dan, la planta maximizaria la 
conservaciõn dei nitrógeno mediante una translocación in 
terna dei elemento. Para verificar si estospatrones ge 
nerales de la administración del N se presentan en Ias 
espécies dei matorral premontano, se estúdio LiXknaza 
cau&&LccL, QixWLaja. iaponaMMi, CoZJLiQimya odorUfie/ia y 
Juavoa tsUne/w-U. 

La concentración de N en hojas de distinta edad, ta
llos, flores, frutos y hojarasca de Ias espécies mencio 
nadas, se determino mediante el método de Kjeldahl, en 
muestras mensuales durante un ciclo anual. 

En general, Ias espécies estudiadas se caracteriza-
rían por una translocación interna activa de N en la se 
nescencia debido a la descomposición lenta de la hojarajs 
ca. Sin embargo, L. cauítica presentaría una mayor trans 
locación de N pues sólo el 38.5$ del N de la hoja en el 
punto máximo de crecimiento, es eliminado al ambiente en 
la hojarasca. T. fUnzrivlb, por otra parte, elimina en 
la hojarasca el equivalente al 55.3% del N foliar. 2. 
iapoyuvuM. y C. odoiÁ-ieAn.representarían una situación in
termedia en que el 50% del N foliar persiste en la hoja 
muerta. 

Se interpretan los resultados en función de algunas 
características biológicas y ecológicas de Ias espécies 
estudiadas. 

POLARIZACION ESPACIAL DE LAS PROD3NGACIONES NEURONALES 
DEL NÚCLEO SUPRAOPTIC!) DE LA RATA. (Spatial polarization 
of the neuronal process of the rat supraoptic nucleus). 
Yulis,C. Instituto de Histología y Patologia, Facultad 
de Medicina, Universidad Austral de Chile. 

Utilizando la técnica de iiimunocitoqulmica para neu-
rofisinas, oxitocina y vasopresina, y microscopla elec-
tronica convencional, se estúdio la region localizada 
entre el borde ventral del núcleo supraóptico (NSO) de 
rata y la membrana limitante externa del cérebro, desig 
nada por nosotros neurópila ventral. 

El estúdio iimmocitoqulndco fue realizado en 6 gru 
pos de ratas: 1. Control; 2. Perfundidas con solución 
salina isotonics en el liquido cef aloraquldeo (LCR) ; 
3. Perfundidas con solución salina hipertónica en el 
ICR; 4. Bebiendo solución salina hipertónica por 4 dias; 
5. Igual al grupo 4, pero con inyección de colchicina 
al LCR en el 2do. dia de deshidratación; 6. Bebiendo so 
lución salina hipertónica durante 3 meses. El estúdio 
ultraestructural se realizo en los grupos 1 y 6. 

En la rata control la neurópila ventral contenia es 
casas prolongaciones inmunoreactivas con una irorfologla 
general completamente diferente a la observada en los 
axones neurosecretorios (ns) que se desprendeu dorsal-
mente dei NSO. En ratas de los grupos 3-6 Ias prolonga 
ciones ventrales estaban cargadas de gránulos ns, mien 
tras que el pericarion y los axones estaban depletados. 
Basãndose en la morfologla general, ccmportamiento fi
siológico y ultraestructura, se sugiere que Ias prolon 
gaciones ventrales son dendritas conteniendo gránulos 
ns. La mayorla de estas "dendritas" estaba incluída en 
un "colchón" glial, formado por Ias prolongaciones de 
un tipo particular de glia marginal. Algunas de estas 
"dendritas" envoivían una arteriola en su lugar de pe-
netración al tracto óptico. Todo esto indica una polarl 
zación morfológica y funcional de la neurona ns dei NSO. 

Proyecto RS-82-18, Dirección de Investigación, Uni
versidad Austral de Chile. 

UN ESTÚDIO COMPARATIVO SOBRE LA MUTAGENICIDAD DEL HEPTA 
CLORO, (a comparative study about the mutagenicity of 
Heptachlor). Zamorano-Ponce,E; Bastias, J; Munoz, F. y 
Cisternas S. Laboratório de Citogenética, Instituto Pro 
fesional de Chilian, casilla 8k8 Chilian. 

El contrastar la acción clastogénica de un agente 
químico frente a dos sistemas de ensayos distintos,cons 
tituye una problemática interesante puesto que asegura 
que el dano encontrado, si lo existe, es inducido por 
el químico en cuestiõn. Ello permite obtener además,al-
guna información sobre el mecanismo de acción dei agen
te que se prueba, así como inferir los posibtes ries-
gos que plantea su utilización. Por lo anteriormente ex_ 
puesto es que en este trabajo nos hemos abocado a anal_i_ 
zar la actividad clastógena dei Heptacloro en dos siste_ 
mas de ensayo distintos: el primero corresponde a un m 
secto (Sch istocerca cancel lata) y el segundo a un vege
tal de 1 a fami lia L i1iaceae (Chlorophytum comosum). 

Se utilizaron machos preadultos de Sch. cancel I ata, 
los que fueron separados en: controles negativos, posi
tivos e inyectados intrabdominalmente con 0.001 gr/ml 
de Heptacloro diluído en suero Nicklas. Se sacrificaron 
sistematicamente a Ias 2*1-48 y 72 postratamiento y los 
cromosomas se obtuvieron a través de la técnica de 
aplastado.En Chi. comosum, se hicieron germinar 10 plán_ 
tulas en contacto directo con una solución de Heptaclo
ro 0.001 gr/ml, se aplico colchicina 0,1 %, se fijõ en 
Ácido Acético Metanol (1:3) y se realizo aplastado para 
los cromosomas. 

Nuestros hallazgos revelan que el pesticida induce 
dano cromosõmico en ambas espécies. Este dano es evalua^ 
do estadfsticamente y discutido en base al mecanismo de 
acción dei pesticida. 
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INHIBICIÓN QUIMIOSENSORIAL MEDIADA POR DOPAMI-
NOCEPTORES D-2. (P -2 dopaminociptoK-midiattd 
chimotinioKy inhibition). Zapata, P., Serani, 
A. y Lavados, M. Laboratório de Neürobiologla, 
universidad Católica de Chile. 

Las células glómicas de los quimiorrecepto-
res arteriales contienen dopamlna. Esta subs
tancia y sus agonistas producen inhibición de 
la actividad quimiosensorial. Interesa preci
sar si este efecto es mediado por dopaminocep-
tores D-l (ligados a activación de adenil ci-
clasa) 6 D-2 (bloqueados selectivanente por 
benzanidas substituídas). 

Los experimentos se realizaron en gatos 
anestesiados con pentobarbitona, paralizados 
con galamina y ventilados artificialmente. Se 
registro la actividad de fibras qulmiosensoria-
les de un nervio carotídeo y se analizó los 
câmbios de su frecuencia de descarga. 

La administración i.v. de metoclopramida (1-
10 mg A g ) como la de sulpiride (0.5-5.0 mg A g ) 
bloqueo competitivamente y en forma dosis-de-
pendiente la inhibición quimiosensorial indu
cida por dopamlna, pero no aquélla provocada 
por hiperoxia. Establecido el bloqueo, se ob
serva excitaciân quimiosensorial en respuesta 
a dosis altas de dopamlna. Ambas benzamidas 
produjeron además un aumento sostenido de la 
actividad quimiosensorial basal. 

Se concluye que la inhibición quimiosenso
rial inducida por dopamlna es madiada selecti-
vamente por receptores D-2 y que la actividad 
quimiosensorial basal estaria normalmente in-
Hiblda por dopamlna liberada desde Ias células 
glómicas dei cuerpo carotldeo. 

BSTUDIO DE LOS FRUTOS Y SEMILLAS DEL GÊNERO 
CASSIA (fam.CAESALPINACEAE) EN CHILE.(Study of 

fruits and seeds of thejjenus Cassia ( f a m . c a e -
salpinaceae)in Chile. Zõllner.O.«San Martin,C. 
Laboratório 4e Fanerogamia,Instituto de Biologia 
Universidad Católica de Valparaiso.(Patrocínio: 
Prof. L.ZiSfliqa.UnlversHad Católica de Valparaiso. 

Las botânicos C.Gay y R.A.Philippi, d e s -
criben 28 espécies integrantes del gênero C a 
ssia para Chile,las que C.Reiche reáne én 2 1 , 
considerando además,i espécies con clasificacien 
dudesa;ellss se basaren principalmente en la 
presencia de glândulas raqueales entre los fali» 
los y en el numero de estos.Sólo en A espécies 
describen el fruto y sus semillas, por no ser 
pesible su recelección. 

Como una forma de contribuir a estas in-
vestigaciones,*n el presente trabajo se elabora 
una clave basada en Ias estructuras anatômicas 
existentes en el fruto y Ias semillas.consideran
do también el medio de vida de Ias espécies. 

La recelección de Ias espécies,se reali
zo desde el Norte de Arica hasta Valdivia y en 
la Cordillera,desde 1977 a Abril de 1983.En la 
clave se consideran la dehiscencia de los frutos, 
y la forma y tamano de estos y sus semillas. 

Se describen 9 espécies,las que de acuer
do al tipo de fruto.se pueden relacionar con su 
habitat,ya que aquellas que presentan legumbres 
dehiscentes habitan en zonas costeras,mientras 
que Ias indehiscentes lo hacen en zonas interio
res dei pais. 

finan<Uamitn£o: DIUC y fund. GildímiiitíX. 

ESTRUCTURA SEXUAL DE ORYCTOLAGUS CUNICULUS (L). 
(Sexual structure of Oryctolagus cuniculus (L). 
Zunino, S., y Vivar C. Museo de Historia Natu-
ral de Valparaiso. (Patrocinio: F. Silva G O 
Un estúdio poblacional de Oryctolagus cuniculus 
se efectuô en la Reserva Forestal Pefiuelas V Re 
gifin. Uno de sus objetivos, fue determinar la 
estructura sexual y su variaciôn anual de dicha 
población. 
Como resultado de los muestreos mensuales (13) 
se capturaron 787 animales, 376 hembras y 411 
machos. El establecimiento de la madurez sexual 
se basó en histología de los testículos, presen
cia de embriones in utero o desarrollo mamario. 
La edad determino por el peso seco dei cristali
no. Nuestros resultados indican que: 
1. La edad mínima para determinar como adulto 
a un animal, de cualquier sexo, es 120 días. 
2. La relación inmaduro-adulto sufre, mensual-
mente, importantes variaciones. Incluso hay ausen 
cia de inmaduros durante un período dei ciclo: 
Junio-Julio. 
3. La razón sexual (machos/hembras) sea de in
maduros o adultos son muy variables de un mes a 
otro, siendo mayor en los primeros. La razôn 
sexual media anual para inmaduros y adultos se 
estimo en 1,26 y 1,02 respectivamente. 
Comparativamente, la población estudiada sigue 
el mismo patron de Ias otras poblaciones presen 
tes en el globo. La variaciôn puede ser a cau
sa de la metología de captura utilizada y el com 
portamiento diferente de los sexos durante el cT 
cio sexual. 

ZOOPLANCTON DEL LAGO RANÇO: DISTRIBUCION ESPACIO-
TEMP0RAL DE LA COMUNIDAD.(Zooplankton of the lake 
Ranco:spatial and temporal distribution of the co
mmunity). L.R.Znfiiga y J.M.Araya. Instituto de Bio-
logia,Universidad Católica de Valparaiso. 

La fauna limnetica lacustre en Chile, ha recibi-
do mayor atenci6n en los últimos anos. En lago Ran
ço,esta fauna se conoee parcialmente proyectada en 
su dinâmica anual. Ill trabajo presente tiene por 
objetivo,definir la dinâmica comunitária de la ta-
xoeenosis total,en una dimension espacio-temporal. 

El zooplancton se recolecto mensualmente (Julio 
1982 a Mayo 1983J en una estaciõn situada entre Ias 
islãs Guapi e Illeifa,en cinco niveles de profundi-
dad,mediante arrastre vertical de una red c6nica 
Kahlsico No.20122. 

La taxocenosis se define por 4 espécies de Cope-
pod«,5 de Cladocera y 9 de Rotifera. La densidad 
tiende a ser mayor durante primavera-verano y en el 
estrato comprendido entre 0 y 25m,debido,tal vez, 
al aumento dei numero de espécies y el preferendum 
térmico de ellas. 

Durante este período,se detectan diferencias no
tórias en la distribución espacial y temporal de 
Ias espécies,asimismo se denota una comunidad es-
tructuralmente simple y con s6lo dos espécies de 
importância notable,pertenecientes a Copepoda. Pese 
a la aparente simplicidad,la comunidad aparece como 
permanente en el tiempo,como se deduce del Índice 
de fluctuación y de lao variaciones de la diversi
dad especifica. La mayor complejidad estructural se 
da en primavera-verano. Kl análisis por estrato, 
muestra que el nivel entre 0 y 511 tiene mayor varia-
bilidad que los restantes,debido,quizás, a que es 
el de mayor variabilidad térmica en el ano. 

http://fruto.se

