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MODIFICACIONES EN LA ACTIVIDAD DE LA NA, K-ATPeaa E N LA 
UREMIA. (Changas 1n t i » sodfum pump actlvity ln the uremia). 
Bonilla. 3., Marusfc, E.T. Departamento de Fisiología y Biofísica, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Se ha determinado que en le Insuficiencia ranal crónica ( IRC) 
exlate una Intolerancia axtrarranal al K * , 1 o que asta en relación con 
la actividad de la Na, K- ATPaae en el músculo esquelético, que es el 
principal tejido extrarrenel comprometido en la homaostasisdel K*. 
Con el objeto de estudiar la Influencia da la IRC en el funcionamiento 
de la Na, K- ATPaae, ae midió la actividad ATPéstca da la enzima an 
preparaciones de membranas da músculo esquelético (solea) y rifen, 
an ratas con IRC, inducida por nefrsctomfa 3 / 4 g en ratas controlas. 
La actividad ATPasica fue expresada en timólas da fósforo inorgánico 
liberado por mg. de proteína por hora.La actividad a nivel del 
músculo resultó ser un 5 4 * menor an las ratas uremtcas; an 
contrasta a nivel ranal mostró un aumento da 2 7 , 7 % en relación al 
control. La Na, K-ATPasa muscular da ratas uremtcas ha mostrado 
ser mea sensible a la ouebaine, lo que haca pensar en une 
modificación en la proporción de las dos i aliformes de esta enzi me ( a l 
g s2) presentas en este tejido, lo cual sería regulado a nivel de su 
expresión. Estudios preliminares tendientes a determinar 
diferencias an la transcripción de ambas isofbrmas han mostrado un 
aumento en el mRNA para la isofbrma « 2 y una dtsminucíón en s I an 
ratas IRC en relación a los controlas. Da estos resultados se puede 
concluir que an la IRC habría una modificación an la transcripción da 
ambas isofbrmas lo que llevarla a modificar la proporción de ambas 
isoenzimae an al músculo esquelético g daría cuente de su mayor 
sensibilidad a ouebaine y de su menor actividad, yo que s 2 es la 
iaoforma que presenta ambas características. 

Proyecto Fondecyt 1 5 4 / 6 8 . 
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ESTUDIOS ECOSOCIOLOGICOS »E LA VEGETACIÓN DE 
Ñ A D I S (X REGIÓN, C H I L E ) . (Ecosoclologlcal 
studles of the "ñadis" vegetatlon, X Reglón, 
Chile).Ramírez. C., San Martín. C., Perrada, 
V. y Flqueroa. H. Institutos de Botánica y 
Estadística, Universidad Austral de Chile. 

Los fladls son extensiones de terrenos 
planos, con un delgado suelo volcánico, que 
descansa sobre ripio de origen fluvlo-gla-
clal. Entre ambos, se forma una capa Imper
meable, de óxidos de fierro y aluminio, lla
mada "fierrlllo", la que determina condicio
nes extremas de anegamiento en Invierno, y 
de sequía en verano. Se analizan los reque
rimientos de sus especies y la posición re
lativa de las asociaciones en el proceso de 
degradación vegetaclonal, usando métodos e s 
tadísticos muítivariados. 

La tabla fltosociológlca inicial, inte
grada por 148 especies y 31 censos, fue tra
tada con análisis de componentes principales 
y, otra, resumida, con el coeficiente de c o 
munidad de Ellenberg. La inatris de similitud 
resultante, sirvió de base para los análisis 
estadísticos multivariados. 

La humedad edáfica resulta ser el factor 
determinante en la distribución de las espa
cies, ocupando la temperatura, el segundo 
lugar. El bosque de Coihue-Ulmo ocupa los 
blotopos más favorables, con condiciones 
frío/húmedas, los de nirre, y los matorra
les, los más desfavorables, frío/secos. Los 
análisis de ordenación y clasificación, d e 
mostraron que los bosques son las asociacio
nes originales y que de ellos se originan 
matorrales y praderas antropogénlcas. 

(Proyecto FONDECYT NO 0067/90) 
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ARQUITECTURA METAMERICA EN ESPECIES ARBUSTIVAS DEL MA
TORRAL. (Metameric a r c h i t e c t u r e of Matorral shrubs 
s p e c i e s ) . G inocch io , R. y Montenegro, G. Departamento 
de E c o l o g í a , Facul tad de C i e n c i a s B i o l ó g i c a s , P o n t i f i 
c ia U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e . 

El a n á l i s i s de l a p r o g r e s i ó n e s t a c i o n a l de l a s feno 
f a s e s , a t r a v é s de l a dinámica de crec imiento vegetatj_ 
vo y reproduc t ivo en 21 e spec i e s a r b u s t i v a s del mato
r r a l de C h i l e C e n t r a l , permi t ió d e t e c t a r y c a r a c t e r i 
zar 5 unidades b á s i c a s o módulos, generados-a p a r t i r 
de yemas a p i c a l e s y / o a x i l a r e s . 

Se detectó 7 a r q u i t e c t u r a s metaméYicas d i f e r e n t e s , 
r e s u l t a n t e s de l a combinación e s p a c i a l de dos o más mó 
d u l o s . Se encontró d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s ( T e s t ¿T-
cuadrado de homogeneidad, p< 0 .05) en l o s p o r c e n t a j e s 
de o c u r r e n c i a modular e n t r e espec ies s iempreverdes y 
deciduas de verano . Los módulos dominantes en l a s espe 
c i e s deciduas corresponden , en g e n e r a l , a b r a q u i b l a s -
tos a b s o l u t o s - f o l i a r e s y / o e sp inosos - mientras que 
en l a s s iempreverdes predominan los t i p o s modulares do 
l i c o b l a s t o s y b r a q u i b l a s t o s t empora le s . 

Las yemas de renuevo encargadas de i n i c i a r el c rec i 
miento v e g e t a t i v o después del perfodo de receso b i o l ó ^ 
g ico que impone el s t r e s s h l d r l c o del c l ima m e d i t e r r á 
neo, se ubican en l o s módulos de t i p o d o l i c o b l a s t o y 
de b r a q u i b l a s t o temporal . Técnicas de microscop ía óptj[ 
ca y microscopía e l e c t r ó n i c a de b a r r i d o , permit ieron 
determinar un a l t o grado de preformaciSn y de p r o t e c 
c i ó n , tanto m o r f o l ó g i c a como c i t o q u í m i c a , en e s tas y e 
mas. 

La d i s p o s i c i ó n e s p a c i a l de l o s módulos y l a f i l o t a 
x i s de l a e s p e c i e , j u n t o con l a secuencia temporal de 
formación modular , permit ió i n t e r p r e t a r l a dinámica 
de l a a r q u i t e c t u r a metamérica en l a s p lan tas y sus pro 
yecc iones como una herramienta importante para s e r utT 
1 i zada en planes de manejo. 

Proyecto FONDECYT 199/88 a G. Montenegro. 

RESISTENCIA A ATRIOPEPTINA (AHP> E N CIRROSIS HEPÁTICA 
(CH>. Res i s tance t o a t r i o p e p t i n ln hepat i c c i r r h o s l a . 
V a l d i v i e s o A . y Riaueline A . . Dpto. N e f r o u r o l o g l a , Fac . 
Medic ina y Unidad de Regulación Neurohumoral , FCCBB, P . 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e ( P a t r o c i n i o : M . P . B o r l ó ) . 

ANP es un potente p é p t i d o d i u r é t i c o y n a t r i u r é t i c o 
cuyo papel exacto en l a re tenc ión de s o d i o en CH aun se 
desconoce. Previamente hemos demostrado que el c o n t e n i 
do a u r i c u l a r de ANP no e s t a reduc ido en s u j e t o s con CH 
( J . Hypert . 4: S570-572, 1966) . Por e s t o , se e v a l u ó l a 
respues ta renal a ANP en el animal experimental in v i v o 
y en r íñones a i s l a d o s . 

Se provocó col e s t a s ! a y CH itiicronodular por l i g a d u r a 
y secc ión de co lédoco en r a t a s hembras SD 200-250g 
<n=27) . En c o n t r o l e s se p r a c t i c ó operac ión f i c t i c i a 
(OF, n=17 ) . Las r a t a s se e s tud iaron 21-28 d i a s mas 
t a r d e , determinándose en animal a n e s t e s i a d o , p r e s i ó n 
a r t e r i a l media ( P A N ) , d i u r e s i s (UV> y n a t r i u r e s i s (UNa> 
antes y por dos p e r i o d o s después de inyectar ANP ( 1 - 2 8 , 
r a t a , 0 .5 ug e v ) . 

Resu 1 tados: u v ( n | / g / m ) UNa ( n e q / g / m ) 

CH OP CH OF ~ 
BASAL 2 0 . 4 + 2 . 2 * 1 1 . 2 + 1 . 3 0 .28+0.08 0 .20+0.05 
ANP1 67 .2+10.0* 108.4+14.9 6 .34+1 .50» 16.33+2.28 
ANP2 28.9+ 4 . 1 « 17.6+ 1.2 1.38+0.52 1.27+0.18 

Promedio + e . s . ; * p<0 .05 ¡ # p<0.01¡ • p<0 .001 , t t e s t 

A ) B a s a l : El grupo CH presentó mayor UV (t) y menor 
PAM que el contro l (92+5 vs 1.11+3, p < . 0 0 8 ) , mientras 
UNa no v a r i ó . B) Post ANP: el grupo con CH mantuvo 
menor PAN (89+5 vs 109+4 p < 0 . 0 0 7 ) . Ambos grupos e l e v a 
ron UV y UNa, p e r o e s t a a l z a fue menor en CH que en OF 
( * , » > . La c o r r e l a c i ó n e n t r e PAN y UNaV fue s i g n i f i c a 
t i v a en OF ( r = 0 .506, p < 0 . 0 5 > , p e r o no en CH ( r = 0.362, 
n s ) . En riñ~ones a i s l a d o s p e r f u r d l d o s a p r e s i ó n constan
t e , la r e s p u e s t a a ANP en CH también fue menor que en 
OF ( 4 . 7 + 1 . 4 , n=6 vs 13 .4+2 .8 , n-4 , ueq/m p < 0 . 0 2 ) . 

Estos r e s u l t a d o s sug i eren que l a r e f r a c t a r i e d a d a 
ANP en CH no depende exclus ivamente de f a c t o r e s 
hemodinamicos y / o neurohumorales . FONDECYT 642/89. 
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ELABORACIÓN DE UNA RED FENOLOGICA DE FLORA MELÍFERA Y 
SU IMPORTANCIA EN LA APICULTURA TRANSHUMANTE. 
( P h e n o l o g i c a l network of m e l i f e r o u s n a t l v e p l a n t s and 
i t s s i g n f i c a n c e in the a p i c u l t u r e ) . A v i l a , G . , Gómez, 
M . , Schuck, M . , V á r e l a , D . , P o b l e t e , V . , Satipe, J . , 
T e i l l i e r , S . , C o t e n j e . M . , Gonzá lez , L . y S i l v a , A . 
Departamento de E c o l o g í a , Facul tad de Cienc ias B 1 o l í g ¿ 
c a s , P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e . 

Las comunidades n a t u r a l e s de C h i l e u t i l i z a d a s como 
recurso por l o s A p i c u l t o r e s , aportan un b e n e f i c i o d i 
recto a l a pob lac ión humana lo que se t raduce en po len , 
m i e l , c e r a , propfileo y j a l e a r e a l , favorec iendo l a pro 
ducción de s e m i l l a s de mejor c a l i d a d y cant idad a t r a 
vés de l a p o l i n i z a c i ó n c r u z a d a . La e x i s t e n c i a de comu
nidades v e g e t a l e s de d i s t i n t a d i v e r s i d a d e s p e c í f i c a y 
a c t i v i d a d f e n o l ó g i c a en g r a d i e n t e s a l t i t u d i n a l e s y l a 
t i t u d i n a l e s de C h i l e , p o s i b i l i t a l a u t i l i z a c i ó n de l a s 
e spec ies p r e f e r i d a s por Apis m e l l i f e r a en per íodos ais 
t i n t o s del a ñ o . Los d e s f a s e s f e n o l ó g i c o s de Costa a 
C o r d i l l e r a , p e r m i t i r í a n d i v e r s i f i c a r l a transhumancia 
actualmente e j e r c i d a só lo l a t i t u d i n a l m e n t e a d i s t a n c i a s 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e mSs c o r t a s . El conocimiento de l o s 
per íodos de u t i l i z a c i ó n de l a s e spec ies por l a s a b e j a s 
c o n t r i b u i r ? a mejorar l a t e c n o l o g í a actualmente emplea^ 
d a . El o b j e t i v o de e s te t r a b a j o c o n s i s t e en c o n s t r u i r 
c a l e n d a r i o s f e n o l ó g i c o s p o l í n i c o s y n e c t a r í f e r o s de l a 
vegetac ión en d i s t i n t o s puntos g e o g r á f i c o s del p a í s , 
con el f i n de implementar una Red Fenológica Nacional 
de Especies M e l í f e r a s , d iagnos t i cando el o r i g e n f l o r a l 
del polen c o r b i c u l a r y del n é c t a r . Las f l u c t u a c i o n e s 
temporales del acopio de polen y néctar permi t i rán e-
v a l u a r l o s per íodos de mayor p r o d u c t i v i d a d de a p i a r i o s 
en l a s d i s t i n t a s zonas b i o c l i m á t i c a s . Esta prospección 
de lo s recursos n a t u r a l e s podrS generar p r á c t i c a s de 
manejo t end ientes a maximizar el proceso p r o d u c t i v o . 

Proyecto FONDECYT 199/88 a G. Montenegro. 
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R I Q U E Z A DE E S P E C I E S Y ENDEMISMO G E N É R I C O DE L A S 
COMPUESTAS DE L A ZONA DE C L I M A T I P O MEDITERRÁNEO 
DE C H I L E . ( S p e c i e s - r i c h n e s s a n d g e n e r i c e n d e m i s m 
i n t h e C o m p o s i t a e o f t h e m e d i t e r r a n e a n t y p e c l i 
m a t e á r e a o f C h i l e ) . M a l d o n a d o . S . ( 1 ) , K a l i n . M . T . 
( 1 ) , M a r t i c o r e n a . C . ( 2 1 y M u ñ o z • M . ( 3 1 . ( l ) D e -
p a r t a m e n t o d e B i o l o g í a , F a c u l t a d d e C i e n c i a s , 
U n i v e r s i d a d d e C h i l e ; ( 2 ) D e p a r t a m e n t o d e B o t á n i 
c a , U n i v e r s i d a d d e C o n c e p c i ó n ; ( 3 ) S e c c i ó n B o t á n i 
c a . M u s e o N a c i o n a l d e H i s t o r i a N a t u r a l . 

En g e n e r a l , l a r i q u e z a d e e s p e c i e s t i e n d e a 
d e c r e c e r c o n l a l a t i t u d . H a s t a a h o r a , l o s e s t u 
d i o s d i r i g i d o s a d i l u c i d a r l o s p a t r o n e s d e r i q u e 
z a d e e s p e c i e s s o n e s c a s o s e n C h i l e , d e s c o n o c i é n 
d o s e l a s á r e a s d e c o n c e n t r a c i ó n d e e s p e c i e s y e l 
g r a d o d e e n d e m i s m o e n l a z o n a d e c l i m a t i p o medi^ 
t e r r á n e o . 

En e s t e t r a b a j o , a n a l i z a m o s l a s t e n d e n c i a s 
e n r i q u e z a d e e s p e c i e s y e n d e m i s m o g e n é r i c o d e 
l a s C o m p o s i t a e a u t ó c t o n a s d e l a z o n a d e c l i m a t i 
p o m e d i t e r r á n e o d e C h i l e ( 3 0 ° - 4 0 ° S ) , u t i l i z a n d o 
más d e 1 0 . 0 0 0 r e g i s t r o s d e c o l e c t a d e l a B a s e 
d e D a t o s d e l a F l o r a M e d i t e r r á n e a d e C h i l e . 

En e s t a z o n a s e e n c u e n t r a n 2 / 3 d e l a s e s p e 
c i e s d e C o m p o s i t a e n a t i v a s d e l p a í s . L a r i q u e z a 
d e e s p e c i e s n o s i g u e n i n g u n a t e n d e n c i a l a t i t u d i 
n a l , e x i s t i e n d o á r e a s d e m a y o r c o n c e n t r a c i ó n e n 
t r e l o s 3 3 ° y 3 4 ° S , y e n e l s e c t o r c o r d i l l e r a 
n o a n d i n o , e n t r e l o s 3 6 ° y 37" S . E l e n d e m i s m o 
a n i v e l g e n é r i c o e s b a j o (7 g é n e r o s c o n 10 e s p e 
c i e s ) y l a s e s p e c i e s d e g é n e r o s e n d é m i c o s t i e n 
d e n a c o n c e n t r a r s e e n l a c o r d i l l e r a d e l a C o s t a . 

S e a n a l i z ó l a r e l a c i ó n e n t r e n u m e r o d e c o 
l e c t a s y n u m e r o d e e s p e c i e s p a r a d i f e r e n t e s e s 
c a l a s e s p a c i a l e s y t e m p o r a l e s , c o n e l f i n d e e -
v a l u a r e l e f e c t o d e l a i n t e n s i d a d d e m u e s t r e o 
e n l o s p a t r o n e s o b s e r v a d o s . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 8 8 - 1 1 7 7 . 
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ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES DE NQTH0FA-
G U S DE LA REGIÓN MEDITERRÁNEA SUBHUMEDA DE CHILE 
( U I I R E G I Ó N ) , e s t r u c t u r e and d i s t r i b u t i o n o f the 
I M o t h o f a q U B f o r e s t a from the aubhumid m e d i t e r r a n e a n 
r e g i ó n o f C h i l e , U I I R e g i ó n ) . 
S a n M a r t f n . J . ; M e s a . A . ; T r o n c o a a . A . Sede T a l c a , P . 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e y U n i v e r s i d a d de T a l 
c a , T a l c a . 

N o t h o f a q U B es uno de l o s g r u p o s que aun s e p l a n t e a 
como u n d e s a f i o a l o s b i o g e f i g r a f o a y en C h i l e , e n p a r 
t i c u l a r , e a i m p o r t a n t e p a r a i n t e r p r e t a r e l d e v e n i r 
h i s t ó r i c o v e g e t a c i o n a l . En C h i l e c e n t r a l y s u r , l a 
v e g e t a c i ó n b o s c o s a , f l s i o n ó m i c a m e n t e e s t o d e t e r m i n a d a 
p o r l a d o m i n a n c i a de a l g u n a s e s p e c i e s d e l g e n e r a . 
E l c o n o c i m i e n t o de l a e s t r u c t u r e a c t u a l y p a a a d a de 
s u s c o m u n i d a d e s , p e n s a m o s , n o s a p r o x i m a r a a l a s o l u 
c i ó n d e l p r o b l e m a . 

S o b r e l a base de censoB f i t o a o c i o l ó g i c o s a e d e t e r m i 
na l a d i s t r i b u c i ó n y e s t r u c t u r e a c t u a l de l o s b o s 
ques de IMothfaqus de l a U I I R e g i ó n . En l a c o r d i l l e 
r a c o s t e r a s e h a l l a n b o s q u e s de N . a l e a s a n o r í ( r u i l ) 
y I M . a n t á r c t i c a ( f l i r r e ) y en l o s Andes N . pumi 11 o 
( l a n g a ) . N . o b l l g u a v a r . m a c r o c a r p a ( r o b l e ) y N . a l p i 
na ( r a u l l T . En ambas c o d i l l e r a s y con o r e a s d i s j u n 
t a s , b o s q u e s de N . g l a u c a ( h u a l o ) y N .dombey i ( c o i -
h u e ) . En l a e s t r u c t u r a de e s t o s b o s q u e s p a r t i c i p a n 
322 e s p e c i e s de p l a n t a s v a s c u l a r e s . De e l l a s e l 
1 , 6 % son comunes a t o d a s l a s f o r m a c i o n e s , e l r e s t o e s 
c o m p a r t i d a o e x c l u s i v a s . Loa b a s q u e a son e s t r a t i f i c a , 
d o s , c o n d o m i n i o de f a n e r ó f i t o s y h e m i c r i p t ó f i t o s . 
L a s e a p e c i e B s i e m p r e v e r d e a s u p e r a n c u a n t i t a t i v a m e n t e 
a l a s c a d u c i f o l i a s . L a mayor a f i n i d a d f l o r í s t l c a s e 
p r e s e n t a e n l o s b o s q u e s de R o b l e - H u a l o , R o b l e - C o i h u e , 
R u i l - H u a l o y R a u l í - R o b l e . 
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STATUS MICOTROFICO DE I A FJUORA VASCULAR EN DUNAS L I T O 
RALES DE CHILE. (Mycotroptiic s t a t u s o f the v a s c u l a r 
f l o r a i n C o a s t a l Sand Dunas o f C h i l e ) . Godoy, R . , 
C a r r i l l o , R. y G u a i q u i l , V . I n s t i t u t o de B o t á n i c a , 
U n i v e r s i d a d A u s t r a l d e C h i l e , C a s i l l a 5 6 7 - V a l d i v i a . 

La e s t r u c t u r a y e s t a b i l i d a d d e una comunidad v e g e t a l 
en dunas l i t o r a l e s , s e encuentra fuertemente i n f l u e n c i a 
da p o r l a m i c r o f l o r a d e l s u e l o . I n v e s t i g a c i o n e s r e c i e n 
t e s , han mostrado una acci/Sn p o s i t i v a en e l c r e c i m i e n 
t o de p l a n t a s y d e s a r r o l l o d e l s u e l o en p r e s e n c i a d e 
i iücroorganismos. En e f e c t o , l a a c t i v i d a d d e l a micro -
f l o r a ( b a c t e r i o s , actincmyííetes y hongos micorrízicosT", 
que s u f r e cambios c u a l i - c u a n t i t a t i v o s en e l t iempo, i n 
f l u e n c i a n notoriamente l a maduración y e s t a b i l i z a c i ó n 
de dunas l i t o r a l e s , f a v o r e c e n l a a g r e g a c i ó n d e l s u s t r a 
t o , e l c i c l o de n u t r i e n t e s y l o s p r o c e s o s d e c o l o n i z a 
c i ó n p o r l a v e g e t a c i ó n . 

E l p r e s e n t e e s t i b i o c a r a c t e r i z a e l s t a t u s m i c o t x ó f i -
c o de l a f l o r a v a s c u l a r re]presentada en 3 l o c a l i d a d e s 
l i t o r a l e s de l a Zona C e n t r o - S u r d e C h i l e . 

De un t o t a l de 49 e s p e c i a s v a s c u l a r e s r e g i s t r a d a s , 
37 de e l l a s p r e s e n t a n a s o c i a c i ó n m i o o r r l z i c a (35 v e s í -
c u l o - a r b u s c u l a r , 1 E r i c o i d s , 1 Orquídea) des tacando é l 
fenómeno s i m b i ó t i c o t r i p a r t i t a p a r a 2 e s p e c i e s v e g e t a 
l e s . 

Los r e s u l t a d o s s e discutían en r e l a c i ó n a su d i s t r i b u 
c i ó n , e s p e c t r o b i o l ó g i c o , g r a d o d e i n f e c c i ó n , c o n t e n i 
d o dé p r o p á g u l o s d e l s u e l o y c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c o -
químicas d e l s u s t r a t o . 

P o r u l t i m o , s e propone eL d e s a r r o l l o de p r a c t i c a s d e 
i n o c u l a c i ó n m i c o r r í z i c a c a í e l o b j e t o d e a s e g u r a r un 
c o n t r o l a l t e r n a t i v o d e l av. m e e d e l a s dunas en n u e s t r o 
p a í s . 

P r o v e c t o DIUBCH S 90-01 . 

P r o y e c t o FONDECYT 089-30 19B9 
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EFECTO DE PLOMO (Pb) SOBRE EL CRECIMIENTO RADICULAR DE 
ALLÍLIW. cepa L ( E f f e c t of l ead on roo t growth in Al 1 ium 
cepa L . ) Ochoa. L . : Levton . C . : F e r r e i r a . J. y Pepper . 
I . Deptos . de B i o l o g í a C e l u l a r y Gené t i ca , Bioquímica y 
Medicina Exper imenta l , Facul tad de Medic ina , U n i v e r s i 
dad de C h i l e . 

La contaminación del medio ambiente con elementos de 
d i v e r s a n a t u r a l e z a , acompaña al hombre en su avance 
t e c n o l ó g i c o e i n d u s t r i a l , poniendo en g r a v e p e l i g r o l a 
s o b r e v i v e n c i a tanto de l a e s p e c i e humana, como de l a 
f l o r a y fauna que habi tan l a t i e r r a . Entre l o s m ú l t i 
p l e s contaminantes ambienta les s e incluyen l o s metales 
pesados como : P b , Cu, Cd, e t c . 

En e s t e t r a b a j o se e s t u d i a el e f e c t o in v i v o de d i s 
t i n t a s concentrac iones de P b . que inc luyen l a máxima 
permi t ida por el I . N . N . ( 2 . S , 5 .0 , 7.5 y 12.5 m g / l t ) , 
en t ra tamiento cont inuo , s o b r e e l crec imiento r a d i c u l a r 
en r a i c e s de A. cepa L. o b t e n i d a s mediante c u l t i v o h i -
d r o p ó n i c i o de l o s b u l b o s y l o s parámetros que l o s u s 
tentan: p r o l i f e r a c i ó n c e l u l a r en l a zona meris teoiat ica , 
e longac ión c e l u l a r en l a zona de maduración y metabo
l i smo c e l u l a r , medido como consumo de ox igeno . 

Los r e s u l t a d o s muestran que Pb i n h i b e e l crec imiento 
r a d i c u l a r en función de l a concentrac ión y el tiempo de 
tratamiento u t i l i z a d o . Esta i n h i b i c i ó n se debe f u n d a 
mentalmente a una a l t e r a c i ó n en e l proceso de e l o n g a 
c ión c e l u l a r , puesto que , l a l o n g i t u d máxima a lcanzada 
por l a s c é l u l a s de l a zona madura es s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
menor al tamaño de l a s c é l u l a s c o n t r o l e s . Sin embargo 
l a p r o l i f e r a c i ó n c e l u l a r , medida por el Í n d i c e m i t ó t i -
co , aparentemente, no se ve a f e c t a d a . En cambio, e l 
consumo de ox igeno se observa notoriamente d i sminuido . 

Los r e s u l t a d o s sug i eren que l a i n h i b i c i ó n del 
crec imiento r a d i c u l a r s e d e b e r í a a una a l t e r a c i ó n del 
metabolismo c e l u l a r que a f e c t a r í a fundamentalmente l a 
e longac ión c e l u l a r 
P r o v e c t a Faidmcyt 87-612. 
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EFECTO DEL ARO DE COSECHA Y LA EDAD DE LAS SEMILLAS EN 
LA GERMINACIÓN DE ESPECIES DE LA PRADERA ANUAL. ( E f f e c t 
o f h a r v e s t year and seed age in germlnat ion o f annual 
g r a s s l a n d s p e c i e s ) . Johnston, H . , Fernández , G. y 01 i v a -
r e s , A . Departamento de Producción A g r í c o l a , Facul tad de 
C i e n c i a s A g r a r i a s y F o r e s t a l e s , U n i v e r s i d a d de C h i l e . 

La l o n g e v i d a d de l a s emi l la es una c a r a c t e r í s t i c a propia 
de cada e s p e c i e y / o de v a r i e d a d e s . La c a l i d a d I n i c i a l 
de una semi l la determina su longev idad potenc ia l b a j o 
c u a l q u i e r condic ión de a lmacenaje o tiempo t r a n s c u r r i d o . 
Por e l l o se e s t u d i ó l a l o n g e v i d a d de a l g u n a s e spec i e s de 
l a pradera cosechadas en t r e s temporadas. 

Durante 1985, 1986 y 1988 se c o l e c t ó s e m i l l a s de l o s g é 
neros Hordeum. Bromus, Avena, Erodium, V u l p i a y Hedlcaqo 
que se guardaron en b o l s a s de papel en condic iones de l a 
b o r a t o r i o . Se determinó l a capac idad germinat iva en eT 
momento de l a cosecha y después de 1 , 2 y 3 años de alma 
cenaje ( e d a d ) mediante t e s t s de germinación en c á p s u l a s 
P e t r i con papel f i l t r o , en incubador a 15°C cons tante s ; 
se emplearon 4 r e p e t i c i o n e s de 25 s e m i l l a s c /u por e s p e 
c i e y c o n d i c i ó n . 

Los r e s u l t a d o s muestran que Avena b a r b a t a cosecha 1985 y 
1986 presenta l a s mayores f l u c t u a c i o n e s en l a capac idad 
germinat iva por acc ión de l a e d a d . En B_. ber teroanus és^ 
ta aumenta después de un afio y en H. perenne disminuye 
al segundo a n o . La magnitud y c a r a c t e r í s t i c a s de l o s 
cambios dependen de l a c a l i d a d del mater ia l de o r i g e n , 
es d e c i r , del año de cosecha . En l o s Erodium l a edad 
de l a s e m i l l a a f e c t a r í a fundamentalmente l a proporc ión 
de s e m i l l a s con dormancia s iendo más s e n s i b l e e l E_. mos-
chatum. Igual tendencia se observó a l u s a r el v a l o r de 
germinación de Czabator y sus componentes ( e l v a l o r máxj_ 
mo de germinación y l a germinación promedio d i a r i a ) . Eŝ  
tos r e s u l t a d o s se d i scuten en función del banco de semi
l l a s del sue lo y l a s p o s i b i l i d a d e s de p e r s i s t e n c i a de e ¿ 
t a s e s p e c i e s . 
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PATRONES DE F L O R A C I Ó N Y F R U C T I F I C A C I Ó N EN C O M U 
N I D A D E S DE P A S T O S SOMETIDOS A P E R T U R B A C I Ó N 
( F l o w e r i n g a n d f r u i t i n g p a t t e r n s i n d i s t u r b e d 
g r a s s l a n d s c o m m u n i t i e s ) M a r c o , D . E . F a c u l t a d d e 
C i e n c i a s E x a c t a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s . U n i v e r 
s i d a d N a c i o n a l d e C ó r d o b a , A r g e n t i n a . ( P a t r o c i 
n i o : D r a . M a r y K . d e A r r o y o ) 

L a f l o r a c i ó n y f r u c t i f i c a c i ó n r e q u i e r e n d e u -
n a c i e r t a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s q u e p u e d e 
s e r a l t e r a d a p o r p e r t u r b a c i ó n , l o q u e s e r e f l e 
j a r l a e n e l p a t r ó n f e n o l ó g i c o d e l a c o m u n i d a d . 
S e a n a l i z a r o n l o s p a t r o n e s d e f l o r a c i ó n y f r u c 
t i f i c a c i ó n d e u n a c o m u n i d a d d e p a s t o s d e l a s 
S i e r r a s G r a n d e s d e C ó r d o b a , A r g e n t i n a , e n r e l a 
c i ó n a p e r t u r b a c i ó n p o r p a s t o r e o y f u e g o . S e 
r e a l i z a r o n r e g i s t r o s m e n s u a l e s d e f l o r a c i ó n , 
f r u c t i f i c a c i ó n y a b u n d a n c i a , d u r a n t e l a e s t a 
c i ó n d e c r e c i m i e n t o 1 9 8 9 - 1 9 9 0 , e n u n a s i t u a c i ó n 
p e r t u r b a d a y e n u n a n o p e r t u r b a d a , e n p a r c e l a s 
p e r m a n e n t e s . L o s p e r i o d o s p r o m e d i o d e f l o r a c i ó n 
y f r u c t i f i c a c i ó n f u e r o n s i m i l a r e s p a r a a m b a s 
s i t u a c i o n e s ( 2 y 2 , 2 m e s e s ) , p a r a u n p e r i o d o 
t o t a l d e a c t i v i d a d v e g e t a t i v a d e 8 m e s e s . L o s 
p o r c e n t a j e s d e e s p e c i e s e n f l o r y f r u t o p a r a 
t o d a s l a s f e c h a s e n l a s d o s s i t u a c i o n e s n o m o s 
t r a r o n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s ( P *> 0 , 0 5 ) . 
L o s p i c o s d e f l o r a c i ó n y f r u c t i f i c a c i ó n a l c a n 
z a r o n v a l o r e s s e m e j a n t e s ( 5 0 y 30% d e l t o t a l d e 
l a s e s p e c i e s ) y o c u r r i e r o n e n l a m i s m a f e c h a 
( d i c i e m b r e y f e b r e r o ) . L a s e s p e c i e s q u e más 

c o n t r i b u y e r o n a l o s p i c o s f u e r o n d i s t i n t a s e n 
c a d a s i t u a c i ó n , v a r i a n d o a d e m & s l a e q u i t a t i v i -
d a d d e l a s c o n t r i b u c i o n e s . L o s r e s u l t a d o s s u 
g i e r e n q u e e s t e t i p o d e p e r t u r b a c i ó n n o a f e c t a 
e l p a t r ó n g e n e r a l d e f l o r a c i ó n y f r u c t i f i c a c i ó n 
a n i v e l c o m u n i t a r i o , p e r o i n f l u y e e n e l c o m p o r 
t a m i e n t o i n d i v i d u a l d e l a s e s p e c i e s . 

Proyecto DTI A-2409-8834, U . de C h i l e . P r o y . C O N I C E T , P I D 3 - 0 7 9 0 0 - 8 5 . B e c a r i a UNC y RLB 

MODIFICACIONES ULTRAESTRUCTURALES EN UNA ESPECIE LIQUE-
NICA INDUCIDAS POR CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS (Ultra-
structural change3 in a licheri species induced by air 
pollution). Flores, E., Quilhot, W., López, L. y Fer
nández, E. Escuela de Química y Farmacia, Facultad de 
Medicina, Universidad de Valparaíso. 

Los liqúenes son utilizados como sistemas experi
mentales para medir los niveles de SO a y de metales pe
sados provenientes de activida.des industriales y mine
ras. 

Para evaluar la contamina.ción provocada por las 
emisiones de la Fundición Chag;res, Catemu, V Región, se 
transplantaron talos de Xanthcpc^meJtia mivioipo'ui (Mull. 
Arg.) Hale desde una zona no contaminada (Granizo) a di_ 
ferentes estaciones distantes entre tres y veinte kiló
metros de la fuente de emi3iór. 

A los tres meses de iniciado el experimento, me
diante microscopía electrónica de transmisión, se evi
denciaron daños en la ultraestructura del fotobionte. 
Los cloroplastos presentan desorganización en los tila-
koides, la membrana externa festoneada, el pirenoide 
vacuolizado y los pirenoglobuli dispersos. Las mitocori 
drias se hacen globosas y se observan alteraciones en 
el sistema lamelar. En el citoplasma, alrededor del 
cloroplasto, aparecen numerosas gotas lipídicas y gránu 
los osmiófilos, síntomas típicos de envejecimiento celu 
lar. En algunos talos, la acción de los contaminantes 
provoca la destrucción de la célula. 

Los daños en el fotobionte se relacionan con la 
distancia de las estaciones de muestreo a la fuente de 
emisión y con el tiempo de exposición a los contaminan
tes. 

Proyecto UV 17/89 DICYT Universidad de Valparaíso. 
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M U L T I P L I C A C I Ó N I N V I T R O D E E S P E C I E S F R U T A L E S 
D E I M P O R T A N C I A E C O N Ó M I C A P A R A Z O N A S S E M I - Á R I D A S . 
( I n v i t r o r e g e n e r a t i o n o f f r u i t s p e c i e s w í t h e c o n o m i c 
i m p o r t a n c e f o r s e m i - a r i d z o n e s ) . G o n z á l e z , M . L . , 
I t u r r i a g a , L . , M u j i c a , A . M . , O y a n e d e l , V a í e n z u e l a , 
M . P . , V e l o z o , J . D e p a r t a m e n t o d e E c o l o g í a , F a c u l t a d d e 
C i e n c i a s B i o l ó g i c a s , P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a d e 
C h i l e . 

E x p l a n t e s d e t r e s e s p e c i e s f r u t a l e s d e i m p o r t a n c i a e_ 
conSmica A n n o n a c h e r i m o l a , ( c h i r i m o y a ) , P o u t e r i a 1 u c u m a 
( l í l c u m a ) y C a r i c a p u b e s c e n s , ( p a p a y o m o n t a ñ é s ) f u e r o n e 
v a l u a d o s b a j o c o n d i c i o n e s i n v i t r o p a r a d e t e r m i n a r s u 
p o t e n c i a l m o r f o g é n i c o / a n d r o g e n i c o y s u c a p a c i d a d r e g e n e 
r a t i v a t e n d i e n t e a l a m u l t i p l i c a c i ó n d e c l o n e s o s e l e c 
c i o n e s d e i n t e r é s . 

A . c h e r i m o l a f o r m a b r o t e s a d v e n t i c i o s m ú l t i p l e s d e 
n o v o e n t o d o s l o s e x p l a n t e s e s t u d i a d o s , e s p e c i a l m e n t e 
e n s e c c i o n e s n o d a l e s , i n t e r n u d o s , e m b r i o n e s e h i p o c o t i -
l o s . E l e m p a r d e c i m i e n t o t i s u l a r s e p u d o c o n t r o l a r e m 
p l e a n d o e l a n t i o x i d a n t e P V P e n s u s f o r m a s s o l u b l e e i n -
s o l u b l e . E n _ P . l ú c u m a l a s m o r f o g é n e s i s m S s d e s t a c a d a s 
c o r r e s p o n d e n a l a f o r m a c i ó n d e p o l e n m u t i c e l u l a r y e m 
b r i o n e s d e c a r á c t e r s u p u e s t a m e n t e a n d r o g é n i c o s c u l t i v a n 
d o a n t e r a s . S e c c i o n e s d e h o j a i g u a l m e n t e f o r m a n t a l l o 
y / o b r o t e s d i r e c t a m e n t e . E n C_. p u b e s c e n s s e l o g r a n e m 
b r i o n e s s o m á t i c o s e n p e r i c a r p i o d e f r u t a s i n m a d u r a s e 
h i p o c o t i l o s , m i e n t r a s q u e a p a r t i r d e e m b r i o n e s c i g ó t i -
c o s , s e o b t i e n e n c a l l o s , q u e s u b c u l t i v a d o s g e n e r a n e m -
b r i o i d e s . E n p a p a y a e l c u l t i v o d e a n t e r a s s o l o g e n e r ó 
c a l l o d e o r i g e n s o m á t i c o ; l a s m i c r o e s p o r a s n o e v i d e n c i a n 
d i v i s i o n e s i n t e r n a s q u e g e n e r e n e m b r i o i d e s a n d r o g é n i c o s . 

P r o y e c t o A I D 8 0 0 7 , P S T C G r a n t N ° 5 1 3 - 5 5 4 2 - G - S S - 9 0 6 7 -
0 0 * y F O N D E C Y T 0 6 6 9 / 8 9 

* C o o r d i n a d o r : D r . M . J o r d á n ; C o - I n v e s t i g a d o r ; G . 
M o n t e n e g r o . 
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VARIACIÓN SOMACLONAL Y TRANSFORMACIÓN EN PLAN

TAS DE PAPA. (Somaclonal variation and 

transformation in potato). Jordán, M., Tesser, 

B. , Stipo. A. , Roveraro, C. Departamento de E-

cología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pon

tificia Universidad Católica de Chile, Avenida 

Libertador B. O'Higgins 340, Santiago, Chile. 

El plasmado pGV 2260 (pEsc4) que codifica 

para resistencia a rifampicina y kanamicina fue 

introducido in vitro en brotes axénicos de pa

pa cv, "Desiree" y otros clones mediante el vec 

tor Agrobacterium turnefaciens. Las plantas rege_ 

neradas a partir de dichos brotes, mantuvieron 

su crecimiento y vigor respecto de los contro

les, a pesar de ser tratadas con kanamicina 

50ul/ml durante tres semanas de cultivo. La pig_ 

mentación verde se asemejo a la de plántulas no 

infectadas ni tratadas con antibióticos in vi

tro. Los controles no co-cultivados con 7TT turne 
faciens, o infectados sin transformación, mos

traron clorosis y muerte después de agregar el 

antibiótico. 

En nuestro laboratorio, ha sido posible indu 

cir regeneración de novo, empleando el cv. "De

siree", a partir de discos de lámina foliar sin 

elementos meristemáticos preformados, logrando 

individuos que muestran variación somaclonal. 

La infección directa en hojas permitiría obte

ner un mayor número de variantes transformados, 

o la transformación misma sería más eficiente, 

en especial en clones chilotes que se están se 

leccionando in vitro. Otra fuente de variación 

en estudio es el uso de radiación U.V. y agen

tes mutágenos químicos. Se presentan resultados 

preliminares de transformación, selección y re

generación en material de papa. 

Se agradece el financiamiento de PNUD (Pro

yecto N° DP/RLA/83/003), Proyecto FONDECYT 

N° 0669/89 y al CINVES r?AV, Irapuato, México. 
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'EiaiO K P K E I I I I E I T O S P e » U OITOCMS K P L M T t S T a t l K E l I C s t K P a H ( f f i M B 

T J K K B 1 ) ( t e t a * t o flbüii t r w i e ñ c p o U t o ( t o l a » ü a t r o s w ) f l i r t s ) . O l i a t r 

P . . I r t e P * . , mr t ié r rez l . f ¡ e j e » ! . « . , y l e i i h t oa F . 

P r o i r u i licrcenmiaKiai V m j r t t l , f ac t l t ad de t t romot ía jr cieaci* tidóticai. 

P o i t i f i c i i fcmrsiiml Cató l ica de Chut. 

La pipa es una especie de consuio lasivo en plises en vías de desarrollo, cuya 

iiportancia radica en el gran aporte en calorías por unidad de superficie cultivada 

coiparada con cualquier otro cultivo. En Chile se pierde actúalíente un lito 

porcentaje de su rendiiiento ceno resultado del daño causado por patógenos hecho que 

se agrava por las técnicas de propagación vegetativa con que tradieionaliente se 

aultiplica esta especie. 

A través de técnicas de ingeniería genética se ha logrado introducir genes de 

interés qte se «presan en células vegetales lo cual cotpleieiitido con técticti de 

cultivo de tejidos penite obtener plantas transgénicas. Actúa líente se ha obtenido 

plantas resistentes a virus, hongos, bacterias, insectos, tolerantes i herbicidas, y 

se están logrando exitosos ' resultados en la introducción de genes que intentan el 

valor proteico en papa. 

El objetivo de esta investigación es estandarizar las condiciones p i n obtener 

plantas transgénicas de papa vía norobicteriut tutefaciens. con el fin de producir i 

futuro olantas con características agronómicas deseables. Para ellos se utiliiiron 

plásiidos de;ivados de A. tuiefacjens que codifican para resistencia al antibiótico 

kanaiicina en plantas lo que penite seleccionar con relativa facilidad lis plantis 

traicionadas. En este trabajo han sido evaluado diferentes tedios de regeneración de 

plantas a partir de Uiina foliar (CDJi, US y ndificaciones) obteniéndote tiyor 

núiero de brotes en un tiempo inferior en NS wdificado en comparación con COÍI. 

Se hicieron cocultivos de latina foliar con tres cepas de A. tutefaciets (LM 

4404: pttS 140, PU 1 LBA 4404 desanido utilizada coto control). Se esta 

evaluando la transforución a través del crecitiento de los brotes regenerados en 

tedios de selección (Kanaiicina JO ig/lt) e inducción de callos, y se investigará la 

integración del gen al genota de la planta y su expresión a través de las técnicas de 

Northern, Southern y iestern. 

Financiaiiento: OIUC ÍÍOWE y PNUD Chi 81 004. 'Secano *Lfi. 
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CARACTERIZACIÓN Y SECUENCIACIDN I* GENES MTDCONDRIALES DE 
SOIMUM tuberosa». (Characterization and sequencing of 
aitochondrial genes of So UPO» taberosin), Zanlunqo. S.. 
Dell'Orto. P.. hoenne. A. y Jonjana, X. Laboratorio de 
Bioquímica, Fac. Cs. Biológicas, P. Universidad Católica de 
Chile. 

El genoM mitocondrial (at DlíA) codifica para un número 
reducido de proteínas mitocondriales, estando el resto 
codificado en el tiócleo. En la biogénesis mitocondrial deben 
estar por lo tanto coordinadas las expresiones genicas 
nuclear y aitocondrial. En vegetales el ét DNA es de uyor 
tamaño y complejidad que el de hongos y mamíferos, 
presentando adatas una alta frecuencia de eventos dé 
recombinación. Se ha descrito en algunos vegetales el 
fenómeno de "editing", es decir la modificación 
postraracripcional del RNA merisajero que hace que la 
secuencia aainoacídica de la prcteína no corresponda a la 
deducida a partir de la secuencia nudeotídica del gen. 
Solnu tabtrosa (papa) es el cuarto cultivo aundial y 
existe auy poca información sobre' la estructura y expresión 
de su genoma aitocondrial. Hemos iniciado el estudio de la 
expresión génica mitocondrial en S.tuberosuB escogiendo como 
modelos los genes aitocondriale» que codifican para el 
apocitocroao b (cob) y para l i subunidad 9 de la ATP 
sintetasa (atp9), ambos componentes de complejos que tienen 
subunidades codificadas en el núcleo y en la mitocondria . 

Se aislaron por hibridación molecular con sondas 
apropiadas los genes que codifican para estas proteínas (cob 
y atp9>. Se establecieron mapas (le restricción de los genes 
aislados que fueron luego secuenüados utilizando el método 
de los didesoxinucleotidos (método de Sanger), succionando 
previamente fragmentos pequeños generados por cortes con 
enzimas de restricción en derivados del fago H13. Se obtuvo 
la secuencia nudeotídica completa de ambos genes y fue 
comparada con la de otros vegetales en los cuales se ha 
observado el fenómeno de "editing". De esta comparación se 
deduce que probablemente existe "editing" en mitocondrias de 
S. tuberosa*. Por último se ha iniciado el estudio de la 
transcripción de estos genes, analizando por el método de 
Northern los transcritos. 

Financiado por proyecto FONDECYT 90-0768. 
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INHIBICIÓN DE LA lAHTIttA OKIDASA POR HETABOLITOS SECUNDARIOS 
DE HEXACHLAHYS EDULIS ("YVAHAl"). (Xanthine oxidase inhibition 
and Hexachlamys edulis secondary metabolites). Pichero. P_„, 
Sierra t J. (Patrocinio:!.. Heza-Bassol. Departamento de 
Ciencias Biológicas. Universidad de Talca. 

La decocción de hojas de Hexachlamys edulis. una ftirtaceae conocida 
bajo el nombre vulgar de "Yvahai', se emplea en la medicina popular 
de Paraguay y RE de Argentina para tratar diabetes y gota. El 
presente estudio se realizó para comprobar la supuesta actividad 
anti-gota de un extracto etanokig.ua 7:3 de hojas de H¿ edulis 
empleando como bioensayo la inhibición de la enzima xantina oxidaSÍ 
(10). 

La XO cataliza la transformación de la xantina en hipoxantina, 
siendo el ácido arico el producto final de esta vía metabólica. Se 
considera que el exceso de ácido úrico inicia la gota en humanos. 
La concentración del extracto crudo de hojas de Yvahai que inhibe La 
enzima en un 511 (IC 5fj) fue de 5.5 ug/»l. El extracto crudo fue 
suspendido en agua y fraccionado con didorometano (CH2C12) y 
n-Butanol (n-BuOH). La mayor actividad se detectó en la fase n-BuOH, 
la cual fue sometida a cromatografía en columna de síliea y Sephadex 
LH-21, siguiendo el aislamiento de posibles principios activos con 
el ensayo correspondiente. Por cromatografía en capa fina 
preparativa y HPLC se aislaron cinco flavonoides glicosidados. 

La máxima actividad inhibitoria (IC 51 = 3.8 ug/ml) corresponde a 
una fracción rica en compuestos fenólicos, incluyendo flavonoides y 
taninos. Los flavonoides aislados corresponden a glicósidos de 
quercetina y mirketina. La presencia de taninos y ácidos fenólicos 
también contribuye a la acción inhibitoria del extracto sobre la 
enzima XO. La actividad inhibitoria del extracto de hojas de H¿ 
edulis sobre la XD establece una base farmacológica para su uso en 
el tratamiento de la hiperuricemia en medicina popular. 

Fin andamiento: IFS 928-2; DIUT - Nyrtaceae. 
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CARACTERIZACIÓN DE MÚLTIPLES FORMAS DE -AMILASA PRE

SENTE EN SEMILLAS DE Araucaria araucana (Mol.) Koch. 

(Characterization of múltiple forms of ¿< -amylase from 

Araucaria araucana (Mol.) Koch seeds) Acevedo, E. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Chile. 

Patrocinado por Prof. W. Lazo. 

La enzima c<-amllasa de semillas quiescentes de 

Araucaria araucana presenta seis isoformas las cuales 

han sido purificadas y determinados sus pesos molecu

lares mediante electroforesis en geles SDS de poliacrl 

lamida. La expresión de toda¡5 las formas de la enzima 
presentes en el embrión a las 90 horas de imbibición 

es regulada por giberellnas. 

Las Isoformas de *¿-amila;;a dan reacción positiva 

al aplicar la tinción para carbohidratos de periodato 

dansllhidrazlna en geles SDS de poliacrilamida, in

dicando que la enzima posee residuos de azúcares. 

Para determinar la secuencia NH^ terminal y la 

composición amlnoacidica, las isoenzlmas fueron 

electrotransferidas sobre membranas PVDF, detectándose 

por tinción con Coomassle blue su transferencia. El 

análisis de la composición amlnoacidica de 3 de éstas 
isoformas revela diferencias cuantitativas entre ellas 

y al aplicar el método de degradación de Edman se ha 

demostrado que sus extremos amlno terminales son 

Iguales y que no presentan homología con °tf-amilasas 

de cereales. 

El tratamiento de 5 de éstas isoenzlmas con bro

muro de cianógeno y el análisis de los péptldos en 

geles SDS de poliacrilamida muestran patrones peptidl-

cos diferentes. 
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BÚSQUEDA DE R E S I S T E N C I A 6 E N 0 T I P I C A A L O S V I R U S P V I , P V i 1 P V S E N S0LMM 
T U B E R O S O ) ! i.. S e e r c h i n g o f g e n e t i c r e s i s t a n » t n P V I , P V Y , i n d P V S v i r u i 
i n S o l i n u f t u o e r o s u o L . 8111, ] . , T h e n d u l o z . C . [ i n t r . r u . A . I I I . 
P o b l ó t e . F . . G o n z á l e z . E . . y H u b e r t . E . I n s t i t u t o de S a n i d a d y P r o d u c c i ó n 
V t g i t l l , U n i v e r s i d a d A u s t r a l d t C h i l e ( I ) . P r o g r a i a d i l i o l o g l i V e g e t a l , 
U t i i v i r s i d i d de T i l c i . 

E n l i M a g u i d a de f u e n t e s de r e t i s t s n c i e e l o s v i r u e P V I , PVY y P V B . t e 
he i n i l i i t d o l e c o l e c c i ó n c h i l o t e d e l b u c o de g e r o o p l a s t a c h i l e n o de 
pepe p e r t e n e c i e n t e i U U n i v e r t i d e d A u i t n l de C h i l e . E i t e e s t u d i o 
t i e n e c o e o o b j e t i v o f i n a l l e i d e n t i f i c a c i ó n de v a r i e d a d e s r e s i s t e n t e s y 
l a c a r a c t e r i z a c i ó n o o l e c u l a r de l o de l o s genes de r e s i s t e n c i a a l a 
r e s p e c t i v a e n f e r e e d a d v i r a l . 

L a a p r o x i m a c i ó n e i p e r i a e n t a l c o n s i s t i ó en s e i b r a r l o s 950 c l o n e s de e s t e 
banco y r e s i n a r un d i a g n ó s t i c o de l e s t a d o f i t o t a n i t t r i o en r e l a c i ó n a 
l o s v i r u s en e s t u d i o , u t i l i z a n d o t é c n i c a s de N C H - E L I S A . E l s e t a r i a ! 
f o l i a r de cada uno de l o s c l o n e s sanos f u e i n f e c t a d o f e p a r a d a n n t e con 
e s t o s v i r u s y t e s e l e c c i o n a r o n a q u e l l o s c l o n e s que l u e g o de l a i n f e c c i ó n 
no d e s a r r o l l a r o n l a e n f e r e e d a d v i r a l . E s t o s f e n o t i p o s f u e r o n 

t i c r o p r o p a g a d o s con e l o b j e t o de e s t u d i a r l a r e p l i c a c i ó n v i r a l i n v i t r o . 
P a r a t a l e f e c t o , se a i s l a r o n p r o t o p l a s t o s de l o s c l o n e s de p i p a 
s e l e c c i o n a d o s y l a r e p l i c a c i ó n v i r a l f u e s e g u i d a en e l t i e o p o ( 0 , 20 y 
40 h r t . ) t e d i a n t e t é c n i c a s d t E L I S A , u t i l i z a n d o e l ttttttt b i o t i n a -
e i t n p t a v i d l n a y a n t i c u e r p o ! p o l i c l o n e l s t d e s a r r o l l a d o s en c o n e j o o a 
t r a v é s d e l s i g u i t i t n t o d t l a s í n t e s i s d e l RNA g e n é t i c o v i r a l po r 
h i b r i d a c i ó n t o l t c u l a r o e d i a n t i * d o t b l o t 1 o " n o r t h o r n a . L a t s o n d t t 
u t i l i z a d a í t i t a r e e r a con " P o con b i o t i n a p o r e e t o i o i e n z i o l t i c o s o 
u s i n t e t i z a r o n t u l f o - t o n d i t . C o t o a l t t r n a t i v a se v i s u a l i z ó e l p r o c e s o 
r e p l i c a t i v o , d e t e c t a n d o e l a m a n t o d t l a s í n t e s i s de l a p r o t e l n a do l a 
c é e s i d e t e d i a n t e e l e c t r o f o r e s i s en g e l e s de p o l i a c r i l a a i d a . S t 
t f t e t u a r o n c o n t r o l e s r e s p e c t i v o s u t i l i z a n d o p r o t o p l a t t o t a i s l a d o s d t 
d o n e s t e m i b l e s . 

L o t r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p e r t i t i e r o n s e l e c c i o n a r c l o n e s d e l banco d i 
g t r t o p l a s u g e n o t i p i c a t t n t e r e t i i t e n t e t a l a t t n l e r t e d a d e t v i r e l t t en 
e s t u d i o . 

Grant M^BC 89-11 Academia de Ciencias del Tercer Mundo F i n a n c i a d o ! P N W / U N E B C O R L A 8 3 / 0 0 3 H / Ó 4 . F o n d e c y t 0 8 8 0 / 8 1 . 

L O C A L I Z A C I Ó N DE A P I R A S A Y SU P R O T E I N A A C T I V A D O 
RA EN S . t u b e r o s u m » ( A p y : r a s e l o c a l i z a t i o n a n d 
i t s a c t i v a t i n g p r o t e i n i n S . t u b e r o s u m ) . R e d 
i l ch . V . , M a n c i l l a , M . , V a í e n z u e l a , M « A « , T r a -
v e r s o - C o r i ^ . A . D e p t o . B i o q u í m i c a y B i o l * . M o l e 
c u l a r . F a c . C s . Q c a s . y F a r m . U n i v . d e C h i l e , 

E l i n i c i o d e l a t u b e r l z a c i 6 n e n e l S . t u b e 
r o s u m e s un p r o c e s o c o m p l e j o , r e g u l a d o p o r f i -
t o h o r m o n a s y p o c o c a r a c t e r i z a d o b i o q u í m i c a m e n 
t e . E s t e g r u p o d e t r a b a j o h a d e t e c t a d o e n l a s 
p r i m e r a s s e m a n a s d e d e s a r r o l l o d e l t u b é r c u l o 
d e p a p a un a u m e n t o d e l a a c t i v i d a d a p i r S s i c a 
( A T P a s a - A D P a s a ) , l a c u a l s e e n c u e n t r a m o d u l a 

d a p o r d o s p r o t e í n a s : u n a a c t i v a d o r a y o t r a 
i n h i b i d o r a . 

P o r e l f r a c c i o n a m i e n t o s u b c e l u l a r , s e d e 
t ec to* a p r o x i m a d a m e n t e u n 15 f 6% d e l a a c t i v i -
d a d a p i r a s i c a e n l a f r a c c i ó n m i c r o s o m a l y u n 
64% d e e s t a a c t i v i d a d e n l a p o r c i 6 n s o l u b l e . 
S e p u r i f i c a p a r c i a l m e n t e l a p r o t e l n a a c t i v a 
d o r a d e l a s f r a c c i o n e s m i L c r o s o m a l y s o l u b l e , 
y s e e n c o n t r ó t a m b i é n , l a p r o t e í n a i n h i b i d o 
r a , d e p e n d i e n d o s u d e t e c c i ó n , d e l a c a n t i d a d 
d e p r o t e í n a s t o t a l e s . M e d i a n t e c e n t r i f u g a c i ó n 
e n g r a d i e n t e d e s a c a r o s a s e d e t e r m i n ó q u e l a 
a p i r a s a i n s o l u b l e p o d r í a e n c o n t r a r s e a s o c i a -
d a a r e t í c u l o e n d o p l S s m i c o r u g o s o . 

F i n a l m e n t e , s e l o c a l i z ó l a a p i r a s a e n e l 
Ó r g a n o t o t a l , ( t u b é r c u l o d e p a p a ) m e d i a n t e 
l a t é c n i c a d e i m p r e s i ó n d e t e j i d o e n n i t r o c e 
l u l o s a y p o s t e r i o r d e t e c c i ó n i n m u n o q u l m i c a ~" 
c o n a n t i c u e r p o s p o l i c l o n a l e s m o n o e s p e c l f i c o s 
c o n t r a l a a p i r a s a . E s t o s r e s u l t a d o s i n d i c a n 
q u e e s t a e n z i m a s e e n c u e n t r a p r i n c i p a l m e n t e 
e n l a c a s c a r a y c e r c a d e l o s v a s o s c o n d u c t o 
r e s . 

F i n a n c i a d o p o r P r o y e c t o FONDECYT 9 0 - 1 0 0 6 . 

http://etanokig.ua
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R E S P U E S T A D E C i t r u s A E L I C I T O R E S I M P L I C A 

S Í N T E S I S D E N O V O D E P A L . ( C i t r u s r e s p o n s o t o 

e l i c i t o r s i nvol v e s " de n o v o " s y n t h e s i e o-f 

P A L ) . R o c o . A . . P é r e z . L . M . . D e p t o . B i o q . 

B i o l . M o l . , F a c . C s . Q u í m . F a r m . , U . d e C h i l e . 

L a s p l a n t a s s u p e r i o r e s r e s p o n d e n al 

t r a t a m i e n t o c o n e1 i ci t o r e s i n d u c i e n d o 

s i s t e m a s e n z imáti e o s p a r a la p r o d u c e i ú n de 

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

o l i g o s a c á r i d e s , p r o v e n i e n t e s de la p a r e d 

c e 1 u l a r v e g e t a l ó de p a r e d de h o n g o . 

P l á n t u l a s de C i t r u s 1 i m o n u m s e t r a t a r o n 

c o n o l i g o m e r o s p r o d u c t o de la h i d r ó l i s i s de 

p a r e d c e l u l a r v e g e t a l ó de p a r e d de h o n g o , y 

s e m i d i ó la a c t i v i d a d de F e n i l a l a n i n a a m o n i o 

l i a s a ( P A L ) e n p r e s e n c i a y a u s e n c i a de 

i n h i b i d o r e s de s í n t e s i s p r o t e i c a . 

S e e s t u d i ó el e f e c t o de o l i g ó m e r o s 

p r o v e n i e n t e s de p a r e d c e l u l a r v e g e t a l , y s e 

d e t e r m i nó q u e el m e j o r i n d u c t o r de la 

a c t i v i d a d de P A L t e n í a u n t a m a ñ o e q u i v a l e n t e 

a 2 5 uni d a d e s de á c . g a l a c t u r ó n i c o . L a m e z c l a 

de o l i g ó m e r o s d e p a r e d de h o n g o t a m b i é n e s 

c a p a z de i n d u c i r la a c t i v i d a d de P A L . 

T a n t o l o s i nhi b i d o r e s d e t r a n s c r ipe ion, 

r i -f a m p i c i na y a c t i nom i c i na D , c o m o 1 o s 

i nhi bi d o r e s de t r a d u c e i ó n , c i c l o h e x i m i d a y 

c l o r a m - f e n i c o l , s u p r i m i e r o n c o m p l e t a m e n t e la 

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

q u e -fué c o r r o b o r a d o p o r a n a l i s i s de l a s 

p r o t e í ñ a s p o r w e s t e r n b l o t s . 

E1 c o n j u n t o de r e s u l t a d o s s u g i e r e q u e 1 a 

i n d u c c i o n de P A L s e d e b e a sí n t e s i s " d e n o v o " 

de la e n z i m a , e n r e s p u e s t a a 1 e-fecto de 

el i ci t o r e s s o b r e el t e j i d o v e g e t a 1. 

T r a b a j o -Financiado p o r F O N D E C Y T U 5 7 / B 8 ) y 

D T I - U . C h i l e (B 2 9 5 0 - 8 8 1 3 ) . 
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CAMBIOS MBTABOLIÓOS B> CBBADA CAUSADOS POS 
SCHIZAPHIS GRAMIJUK Y SUS BFBCTOS BW LA 
I 1 T B B A C C I O I PLAÍTA-AFIDO. <H*tabolic changa* 
ln bar ley caused by S graminum and tneir 
effeets on plant-aphid lnteraction). 
Argandoña. V . H. , Sala». ]<• L. y Corcuera. L. J . 
Departamento da Biología» Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile. 

La velocidad y magnitud de reacción de una 
planta a la infestación por áfldoe están en 
relación con el nivel (le infestación, con las 
condiciones de cultivo y las características 
de la planta. Bn ««tu trabajo se estudia' 
algunos cambios metabóilcoe, inducidos en la 
cebada por el áfido S. Rraainua. 
Plantas de 1 0 días de edad fueron infestadas 

con 2 , 5* 1 0 ninfas. A los 6 días s* «idid la 
concentración de algunos metabolitos de 
estrés y de defensa, presentes en cebadas. 
Además se aldirf la tasa de crecimiento 
poblaclonal de los áf idos. 
Bl potencial hldrlco de la hoja disminuyo' en 
función del grado de infestación. 
Gllcll-betalna y prolina aumentaron su 
concentración en función de la infestación. 
Azúcares solubles totales permanecieron 
constante. La concentración de fenoles 
aumento', en tanto la -le gramina permaneció 
constante. La tasa de crecimiento poblaclonal 
da los áf idos fu* menor en aquellas plantas 
que iniclalment* fuerom más infestadas. Bstos 
resultados sugieren que niveles altos de 
Infestación inducirían cambios m*tabalicos en 
la cebada y que algunas de estos, podrían 
afectar la tasa de crecimiento poblaclonal de 
los áf Idos. 

Financiado por DTI B 2 B 0 6 / 8 » 2 3 y FOVDBCYT 
1 1 2 6 - 8 9 . 
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FRACCIONES LIPIDICAS EN CLOROPLASTOS DE PodocarpuS nubi-
gena, ACLIMATADOS Y NO ACLIMATADOS A LAS BAJAS TEMPERATO 
RAS. (Lipid fractions in cold acclimated and non acclima_ 
ted chloroplasts of P_. nubigena) . Acevedo, H., Fernan
dez, J., Cristi, R. y Alberdi, M. Instituto de Botánica, 
Facultad de Ciencias e Instituto de Med. Preventiva, üni_ 
versidad Austral de Chile, Valdivia. 

En algunas plantas, una mayor resistencia, obtenida por 
una aclimatación natural o artificial, se asocia con un 
incremento de lípidos de membrana y del grado de insatu-
ración de ácidos grasos. Estudios al respecto son esca
sos en especies nativas. Por ello, se estudia los cam
bios en concentración y composición de lípidos en cloro-
plastos de la conifera P_. nubigena. 

Los cloroplastos se aislaron de hojas recolectadas es-
tacionalmente, utilizando metodología tradicional y at
mosfera N2- Tilacoides y envoltura se obtuvieron centró^ 
fugando en gradiente discontinua de sacarosa. Lípidos se 
extrajeron con CHCt/jiMeOH (2:1 v/v) , se despigmentaron e 
identificaron por TLC. Fosfc y galactolípidos se cuanti-
ficaron colorimátricamente y ácidos grasos por cromato
grafía gaseosa. 

Membranas aclimatadas presentaron mayores contenidos 
en lípidos polares. Fosfolípidos fueron más abundantes 
que galactolípidos. Fosfatidilglicerol y fosfatidiletano 
lamina predominaron en tilacoides y fosfatidilcolina en 
envoltura. No hubo incremento de ácido linolénico ni del 
grado de insaturación de la mayoría de las fracciones in 
vestigadas en el período de mayor aclimatación al frío. 

Los resultados se comparan y discuten con los obteni
dos en coniferas del Hemisferio Norte, en las que se ad
vierte un alto grado de insaturación de ácidos grasos de 
membrana. 

Se concluye que, con respecto a mecanismos de resisten^ 
cia al frío, cada especie se comporta en forma diferen
cial, con respecto a su ambiente. 
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ESTUDIO DIFERENCIAL Ef¿ LA ADOPTACIÓN DE PLÁNTULAS (Brassíca 
SüHETIDAí AL ESTRÉS DE FRIÜ. ¡D i fe renc ia l study in the adaptation of 
rapeseed seedlings Brassica napus under a coid st ress! , hgr re rg t - i R. , 
Parra, C , Heza-Basso, L . Laboratorio de Bioquímica Vegetal, Departamento 
de Ciencias Biológicas, Universidad de laica, Talca. 

Las plantas poseen ie:anistos se adaptación a diversos tipos de estrés 
ambientales de naturaleza abiótica induciendo asi, csubios «etaboheos que 
le oeriiten desarrollar una estrategia defensiva frente a este estlm-uo. 

Para evaluar esta situación se estudié, la expresión de iRNA en 
condiciones de teaperatura saja. Se gersinaron senil las de raps (Brassica 
napus) y se soietieron las plántulas a 4*C pGr 46 fc., aislándose los «RNAs 
por el tetodo de extracción con fenol. Al real izar la electroforesis en 
geles de agaresa en condiciones dena turantes, se observo caibios en la 
población de iFiNAs al coiparar las plántulas « n ten id as a B'C con respecto 
a las controles a temperatura a i t iente. 

Adicional tente, la bioslntesis proteica in vivo en plantas adultas 
•arcadas con 3 8 S «etionina reveló la aparición de proteínas soli'bles que no 
se observan en las plantas controles, Este estudio se real izó por 
extracción de las proteinas solubles desde las hojas de r ?ps, posterior 
fraccionaiiento mediante cromatografía de f i l t rac ión v análisis de la 
radiactividad en las fracciones eluidas. 

La identif icación de los polipeptidos inducidos por e¡ f r í o y su 
aislamiento, nos p e n i t i ré obtener anticuerpos, con los cuales será posible 
ident i f icar los genes contenidos en ira genoteca construida a oart i r de los 
•RNAs. 

Financiado por fo"decyt B898/8B. 
Dirección de Investigación, Universidad de Talca. 

FONDECYT 0897/88; DIC-UACH S 90-14. 
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E F E C T O D E L E S T R É S S A L I N O S O B R E E L C O N T E N I D O 

D E P O L I A M I N A S E N P L A N T A S D E T R I G O ( E f f e e t s 

o f s a l t s t r e s s o n p o l l a m i n e c o n t e n t in w h e a t 

s e e d l i n g s ) . X i m e n a I. L í b a n o y G u s t a v o E . 

Z ü ñ i o a . D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a , F a c u l t a d d e 

C i e n c i a , U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g o d e C h i l e , 

C a s i l l a 5 6 5 9 - 2 . 

L a s r e s p u e s t a s d e p l a n t a s al e s t r é s s a l i n o 

i n v o l u c r a n d i v e r s o s c a m b i o s f i s i o l ó g i c o s y 

b i o q u í m i c o s . R e c i e n t e s e s t u d i o s h a n p r o p u e s t o 

q u e c a m b i o s en los n i v e l e s d e p o l i a m i n a s 

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

d e la p l a n t a a d i v e r s o s t i p o s d e e s t r é s . E n 

e s t e t r a b a j o s e e s t u d i ó l os e f e c t o s d e l N a C l 

s o b r e el c o n t e n i d o d e p o l i a m i n a s e n p l á n t u l a s 

d e t r i g o . 

S e a n a l i z ó el c o n t e n i d o d e p u t r e c i n a y 

e s p e r m i d i n a e n p l á n t u l a s d e t r i g o s o m e t i d a s a 

d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s s a l i n o s ( 0 - 4 0 0 m M ) 

d u r a n t e 7 d í a s . El c o n t e n i d o d e p o l i a m i n a s 

f u e d e t e r m i n a d o m e d i a n t e c r o m a t o g r a f í a 

l í q u i d a d e a l t a r e s o l u c i ó n ( H P L C ) , u t i l i z a n d o 

u n a c o l u m n a R P - 1 8 y c o m o f a s e m ó v i l u n m e z c l a 

m e t a n o l z a g u a ( 6 4 : 3 6 v / v ) . 

El c o n t e n i d o d e p u t r e c i n a y e s p e r m i d i n a 

d e c r e c i ó c o n el t r a t a m i e n t o s a l i n o . Al 

e s t u d i a r l o s e f e c t o s d e e s t r é s o s m ó t i c o 

( s o r b í tol 4 0 0 mM ) y s a l i n o ( N a C l 2 0 0 m M ) s e 

o b s e r v ó q u e en r e s p u e s t a al e s t r é s o s m ó t i c o 

( 4 8 h r s ) las p l á n t u l a s a c u m u l a r a n e s p e r m i d i n a 

y p u t r e c i n a ( 1 0 v e c e s ) , m i e n t r a s q u e en 

r e s p u e s t a al e s t r é s s a l i n o , s e o b s e r v ó u n a 

d i s m i n u i c i ó n d e e s t a s . 

L o s r e s u l t a d o s m u e s t r a n q u e l a s p l á n t u l a s d e 

t r i g o r e s p o n d e n d e m a n e r a d i f e r e n t e al e s t r é s 

o s m ó t i c o y s a l i n o , lo c u a l s u g i e r e m e c a n i s m o s 

d e t o l e r a n c i a d i f e r e n t e s a a m b o s t i p o s d e 

e s t r é s . 

F i n a n c i a d o p o r U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g o , 

D I C Y T . 
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ADAPTACIÓN DE Sinnmdsia chinareis L1nk (Sdneider) EN EL DESIERTO 
DE ATACA* (Adaptatlon of SJnBB&l* diinensis Link (Schnelder) to 
Atacan desert). Pastales 0 . (1 ) , Sálgalo M . ( l ) , Ktrte R. (2 ) , Espi
nera C. (2 ) , y Sagrlstá E . ( 3 ) . Instituto del Desierto, universidad 
de Antofagasta(l), Gonuiidad GEN(2), C0NAf(3) (Patrocinio: Northlerd 
I . ) . 

En la ex estación de ferrocarril Pampa Uribe (Comunidad GEN), en 
pleno Desierto de Atacara, CGNAF estableció una plantación de jojo 
ba (S. diinensis). 

El propósito de esta confricación es infamar de su grado de 
adaptación en el Desierto de Atacaras, después de cerca de cuatro 
años de su plantación. Las Jojobas se ilistribuyeron en 18 hileras 
a una distancia entre y sobre la hilera de 3x3 m, en casillas de 
30 on de diámetro y 20 on. de profundidad. Su plantación fue en 
suelo virgen sin tratamiento y sometid) a un régimen Marico no 
sistemático. Se han registrado X de sdirevlvenda, X de floración, 
altura, diámetros de copa y cuello, audiciones metereológicas y 
características físicas y químicas del suelo. 

De 324 plantas Iniciales, a los 10 meses, sobrevivió un 81,17» 
con un promedio de altura de 16,76 on. Se replantaron 45 jojobas 
quedando una población de 306 plantas. De éstas últimas, a 34 me
ses, se han registrado i ra sobrevivencia de un 99,682, una flora
ción de un 52,10% (20,131 de plantas funenlnas y un 32,14» de plan 
tas masculinas),in crecimiento promedio de 40,79 an. de altura, 
con un incremento anual de 8,48 cnu (8!>,90t>); sus diámetros proie 
dios de copa y cuello fueron 52,93 on. y 18 an. respectivamente. 
Su fructificación ha sido esporádico y escasa. Su hábito es acha
parrado. 

Considerando las condiciones de extrema aridez en que se en
cuentran, se estima han logrado una buna sobrevivencia y que, 
con un adecuado manejo que se está Iniciando, deberían alcanzar 
una mejor adaptación. 

Financiamiento: INDES, U. de Antofagasta - Comunidad GEN 
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EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL A6UA EN ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS DE LA 
ZONA ÁRIDA MEDITERRÁNEA DE CHILE («ater use efficieney ol especes nativas or 
non natives of the mediterranean arid zone of Chi le) . (S i lva. H, Centro de 
Estudios de Zonas Áridas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 
Universidad de Chile. Btraer, A. CEPE/CNRS Nontpel l ier, France.l 
RESUDE» 

Uno de los probleeas eás importantes para las plantas terrestres es 
evitar la deshidratacién. Las plantas son enfrentadas al dileea de 
prioridades opuestas : mantener sus estoeas abiertos para f i j a r el C02 y al 
oisao t ieipo evitar la pérdida de agua. Este probleea es analizado en 
tén inos de eficiencia de ut i l izac ión del agua IEUA), definida coao la tasa 
de asimilación de C02, tn relación al agua consuiida (expresada por la 
transpiración). La EUE es un parámetro ut i l izado coao cr i ter io de selección 
de especies especialmente en zonas i r idas. 

La EUA ha sido deteninada en función de intercambio gaseoso en 
especies : C3 IB. inc is i fo l ia . F . thuri fera y S. chinensis). C4 (A. repanda) 
y CAN (0. pueila, Q. f icus indica y N. cochini l l i fera) sometidas a dos 
niveles de disponibilidad en agua. En las plantas C3, ta fotosíntesis y la 
transpiración son aedidas simultáneamente sobre hojas intactas en un sistema 
de intercambio gaseoso en circui to abierto. En la planta C4, el intercambio 
gaseoso es calculado a part i r de la resistencia a la difusión de vapor de 
agua y C02. En las plantas CAN, la transpiración ha sido calculada «n función 
de la resistencia al f lu jo de vapor de agua y la fotosíntesis calculada en 
función de la variación de acidez del tej ido fotosintét ico. 

Los resultados muestran que la fotosíntesis neta y la transpiración 
disminuyen en condición de déf ic i t hidrico. En estas condiciones, la EUA 
permanece relativamente constante en las diferentes especies. La EUA, en las 
plantas C3 no cambia por efecto de tratamiento. Sin embarga, se observan 
diferencias signi f icat ivas a nivel inter-especif ico. As i , | . inc is i fo l ia y S. 
chinensis tienen los valores más elevados aproximadamente 9,8 mg C02 por g de 
agua transpirada. Por el contrario en F . thurifera este valor alcanza 
solamente a 4,? mg C02 por g de agua traspirada. La EUA de A. repanda IC4), 
muestra una variación de 24 a 29 mg de C02 par g de agua transpirada sin 
diferencias signi f icat ivas por efecto de tratamiento.Las plantas CAN, 
muestran a nivel inter-especif ico una gran variabil idad en el valor de la EUA 
entre 4a y 204 mg C02 por g de agua transpirada. 

Estos resultados permiten establecer relaciones entre la EUA y los 
tres sistemas fotosintéticos y demuestran la independencia de este pmráaetro 
en función del déf ic i t hidrico bajo tas condiciones estudiadas. 

MECANISMOS OSMOBSBSUl/iIXXGS EN Solarnm m a g l i a y Solarían 
tuberosum (Osmocegulatory mechanims I n S . m a g l l a y S . 
taiberosum). Remero, M . , C o n t i e r a s , A . , " t o n t e e i n o s , H . , 
M a l , E . y" B a r r i e n t o a , M. i n s t i t u t o de B o t á n i c a , - F a c u l 
t a d de C i e n c i a s e I n s t i t u t o de Producc ión y Sanidad V e 
g e t a l , F a c u l t a d de C i e n c i a s A g r a r i a s , U n i v e r s i d a d A u s 
t r a l de C h i l e , V a l d i v i a . 

En e l p r o c e s o de osmorregula c ion de l a s p l a n t a s supe 
r i o r e s sometidas a e s t r é s s a l i n o , pueden i n t e r a c t u a r 
j u n t o a l a r e s i s t e n c i a p l a s m á t i c a , d i v e r s o s mecanismos 
r e g u l a d o r e s . 

En S. m a g l i a (UBCH 834) y S. tuberosum (UACH 921,925) 
p r o v e n i e n t e s de zonas c o s t e r a s y en l a c u l t i v a d a D e s i -
r e e , s e i n v e s t i g a e l t i p o de a d a p t a c i ó n a l a s a l i n i d a d 
y l o s mecanismos ( conten idos de d i v e r s o s m e t a b o l i t o s ) 
i n v o l u c r a d o s . 

L a s p l a n t a s f u e r a n c u l t i v a d a s en i n v e r n a d e r o , y r e g a 
d a s h a s t a e l 70% de l a c a p a c i d a d de campo con s o l u c i o 
nes de NaCl (00 , 0 1 , 02, 03 , 04 y 05 M ) . En e l mate 
r i a l f o l i a r s e determinó C l - de acuerdo a P i p e r , c a r 
b o h i d r a t o s p o r e l método f e n o l s u l f ú r i c o , p r o l i n a usan 
do n i n h i d r i n a a c i d a y b e t a í n a con IK y c l o r o e t a n o . P r o 
t e í n a s y l í p i d o s t o t a l e s s e a n a l i z a r o n de acuerdo a Fo 
l i n y F o l c h Radin re spec t ivamente . 

Los mayores conten idos b á s a l e s de C l " se encontraron 
en D e s i r e e mientras que l o s de c a r b o h i d r a t o s y b e t a i n a 
s e m i d i e r o n en e l 921 . Los mininos de p r o l i n a s e en
c o n t r a r o n en l o s c v s 925 y 834. 

E l incremento de s a l i n i d a d e x t e r n a provocó acumula
c i ó n de C l " espec ia lmente en D s s i r e e y de c a r b o h i d r a 
t o s , p r o l i n a y b e t a í n a en e l cu- 925, ev idenc iándose l a 
a l t a r e s i s t e n c i a p l a s m á t i c a d e l p r i m e r o . L a r e l a c i ó n 
s a l i n i d a d b e t a í n a y b a j o n i v e l de c a r b o h i d r a t o s - p r o l i n a 
no f u e s iempre d i r e c t a . 

Se conc luye q u e , l o s mecanismos a d a p t a t i v o s a l a s a l i 
n idad d e s a r r o l l a d o s p o r e s t o s 'Cultivares son p r o p i o s d e 
l a l o c a l i d a d de p r o c e d e n c i a no ev idenc iándose r e l a c i o 
nes i n t e r e s p e c í f i c a s . 

FCNDECTT 0880-88, 0897-88 y DIURCH S 90-14. 
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GLICOPROTEINAS RICAS EN HIDROXIPROLINA DE PARED CELULAR 
DE PRQSOPIS CHILENSIS (Cell wall Hydroxiprollne-Rich 
Glycoprotelns from £. chilensls). Rodríguez, J.G., 
Cardemll , L. Laboratorio de Fisiología y Genética 
Molecular Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile. 

Uno de los aspectos a considerar en la adaptación 
fisiológica del algarrobo (Prosopls chilensls) es el 
aumento de la síntesis de glicoprotelnas ricas en hldro-
xiprolina (HRGP's) de pared celular, como respuesta al 
daño mecánico. 

Las lnmunolmpresiones realizadas con tejidos dañados 
y no dañados han revelado una reacción positiva cruzada 
del anticuerpo antiextenslna de testa de poroto de soya, 
con una posible HRGP de P. chilensls, encontrándose una 
mayor respuesta en hlpocotllos de plántulas de 2k horas 
de edad, 2k horas después del daño. Los hipocótllos 
dañados dieron mayor lnmunoreacción cruzada con el anti
cuerpo que los no dañados. 

El contenido de hldroxlprolina por mlcrogramo de 
proteina confirmó que existe una mayor riqueza de HGRP's 
en todos los tejidos dañados. La respuesta al daño es 
máxima en cotiledones de semillas de 36 horas de edad, 
12 horas después del daño mecánico. 

Las electroforesis aniónicas y catlónlcas, seguidas 
del análisis Western, permitieron detectar diferencias 
en el patrón de bandas de proteínas entre cotlledonas 
dañados y no dañados. En el tejido dañado el anticuerpo 
antiextenslna de testa de poroto de soya reacciona con 
tres bandas de proteínas. 

Este último resultado ha permitido sugerir, que 
aparentemente, existen proteínas tipo e-xtensina o que 
existe más de una forma para esta proteina en respuesta 
al daño mecánico. 

PROYECTO FONDECYT 0150/38; AID Grant 
DP2-5542-G-SS-3073-00 
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CARACTERIZACIÓN DE DOS PROTEÍNAS CATIONICAS PRESENTES 

EN. PAREDES CELULARES DE SEMILLAS DE ARAUCARIA ARAUCANA 

(MOL.) KOCH. (Characterization of two cell wall 

cationic proteins in A. araucana seeds). Riquelme, A. 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Univer

sidad de Chile. Patrocinado por Dra. L. Cardemil. 

Paredes de embrión y megametofi to de Araucaria 

araucana fueron aisladas, purificadas y posteriormente 

sus proteínas extraídas con CaCl,,. Electroforesis en 

geles SDS-poliacri lamida de las proteínas asociadas a 

la pared celular de ambos tejidos de la semilla, 

revelaron la presencia de varias proteínas de las 

cuales las dos proteínas más prominentes fueron purifi

cadas por cromatografía de: isoenfoque, teniendo ambas 

un punto isoeléctrico de 10.5 + 0.3. Las proteínas 

purificadas poseen un peso molecular de 65 y 100 KD. 

Además estas proteínas dieron positiva la reacción 

de marcación con dansilhiclrazina, estableciéndose que 

se trataban de glicoproteínas. Un posterior análisis 

de los azúcares componentes de estas glicoprotelnas, 

reveló que ambas están glicosiladas con Galactosa, 

Glucosa y con una menor proporción de Xilosa y Mañosa. 

Análisis de la composición de aminoácidos muestra 

que ambas son ricas en Serina y Glicina, constituyendo 

estos aminoácidos casi un 50HS de las proteínas. Análi

sis de secuencia amino terminal demostró que ambas 

proteínas poseen una secuencia idéntica, lo cual po

dría indicar que posiblemente sbn isoformas de una 

misma especie proteica. 

Debido a que las peroxicasas son proteínas comúnmen

te presentes en las paredes celulares de plantas, 

especialmente en especies leñosas, como es A. 

araucana, se quiso detectar actividad de peroxidasa 

de estas proteínas en geles nativos con o-fenilenedia-

mina como sustrato, encontrándose reacción positiva 

para ambas proteínas. 

Financiado por Proyecto Fondecyt 0160/88; AID GRANT 

DPE-5542-G-SS-8073-00. 
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DISTRIBUCIÓN DE CAROTENOS EN SIETE CEPAS DE PUÑALIELLA 
SALINA RECOLECTADAS EN EL SALAR DE ATACAMA (Distribution 
of Dunaliella salina collected at Atacama saltern). 
Brazo S. y Viertel M. Instituto de Química, Facultad de 
Ciencias Básicas y Matemáticas, Universidad Católica de 
Valparaíso. ( P a t r o c i n i o : P . D o m í n g u e z ) . 

La Dunaliella salina (Chlorophyceae) es una microalga 
halotolerante encontrada en la poza la Rinconada en Anto 
fagasta, produce una mezcla de carotenos: el todo trans
a-caroteno ( A ) , el todo trans-^-caroteno (B) y el 9-cis-
fVcaroteno (C) en proporciones variables. Esto nos ha 
motivado ha efectuar una prospección de fitoplancton en 
diferentes lagunas salinas del Norte de Chile, con el ob 
jeto de seleccionar cepas que sean productoras de los 
isómeros (B) y (C) en forma mayoritaria. 

En el presente trabajo se informan los resultados ob
tenidos con muestras recolectadas, en tres zonas diferen 
tes, del salar de Atacama. Estas muestras fueron propa
gadas con un medio de cultivo de agua de mar enriquecida 
de Provosoli (PES), más una cantidad adicional de cloru
ro de sodio (15 a 20%) a temperatura de 23 * 4°C y foto-
periodo 12:12, sin aireación. En estas muestras se ana
lizó la distribución relativa de los isómeros ( A ) , (B) y 
(C) y la relación xantofilas/carotenos mediante cromato
grafía HPLC y también se evaluó el contenido de carote
nos totales. De los resultados obtenidos se estableció 
que en muestras recolectadas en la misma zona se encuen
tran cepas con contenidos de caroteno totales y distribu 
ción de los isómeros significativamente diferentes. Exis 
ten cepas en las cuales el isómero que predomina es (C) 
con un 62* relativo, va8or superior al obtenido por D. 
chilena de la Rinconada (CONC-001) y por D. bardawil. 
De los tres isómeros (C) es el más liposoluble y puede 
acumularse en el hígado sin los problemas observados pa
ra el isómero (B) . 

Agradecimiento: Al PNUD CHI-87/009. Al Dr. Osear Parra 
y Sra. Ana Silvia Cifuentes, Depto. Botánica, Fac. Cien
cias Biológicas y Recursos Naturales de la U. de Concep
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Diiiiieila es una licroalga que se caracteriza por su notable 
capacidad para producir betacaroteno, pigiento utilizado a nivel 
mundial en la industria alimentaria, fiara reemplazar colorantes 
sintéticos. La aplicación de métodos liiotecnológicos ha permitido.en 
Australia, Israel, Estados Unidos y Ctiina, optimizar la prodictión de 
este pigmento bajo condiciones controladas de cultivo. 
En Chile, SualitlU crece natura lien l;e en los ambientes hipersalinos 
de la zona norte. Su tolerancia a altiis salinidades, temperaturas e 
irradiación le permite vivir en estos ambientes libre de competidores. 
Los objetivos de este estudio pretenden caracterizar y comparar el 
crecimiento y rendimiento de caroteno;:, de 8 cepas de ImlitlU 
s a l í » recolectadas en la II Región. I.as cepas aisladas y mantenidas 
en cultivos unialgales, se hicieron crecer en frascos Erlenmeyer 
conteniendo medio Erschreiber, más umi cantidad adicional de 12.5Z.de 
NaCl, a una intensidad de flujo fotin.co continuo de ISO uE • s y 
a 25 í 4 C, sin aireación. 

La cepa CDNC-001 (Laguna La Rinconada, Antofagasta) es la que presenta 
la más alta tasa de crecimiento (k=0.'12 div/dia), y el menor 
rendimiento de carotenos (ca. 7.200 uu/1, en fase estacionaria 
temprana). Por el contrario, la cepa CONC-007 (Salar de Atacama) 
presenta la tasa de crecimiento más hija (k =0.14 div/día) y produce la 
mayor cantidad de carotenos (ca. 20.600 ug/I), con una relación 
caroteno/clorofila de 6:1. Las otras cepas profenientes del Salar de 
Atacama (cepas CONC-003, 004, 005, OOil y 009) también presentan 
rendimientos satisfactorios de carotenos, por unidad de volmen. 
Estos resultados, aparte de dar a conocer caal o cuales podrían ser 
las cepas a utilizar en un proyecto dü cultivo industrial, también 
podrían servir de base para un prograna de mejoramiento por selección 
continuada. 
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