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Conferências 
SOCIEDAD CHILENA DE REPRODUCCION Y DESARROLLO 

INTERACCIONES ENTRE GAMETOS, EMBRIONES 1 TRACTO GENITAL 
DE LA MUJER. (Gamete and embryo interact ions with the 
female genital t r a c t ) . Croxatto, H.B. , Forçe l ledo , H.L. 
Fuentealba, B . , Gajardo, G. , Liados", C . , Morales, P . , 
Noe, 6 . , O r t i z , M.E. , Pommer, R . , Riquelme, R . , Salgado, 
A . M . , V i g i l , P . , Von Pless ing, G. Unidad de Reproduc-
cion y Desarro l lo , Facultad de Ciências B io lóg i ca s , Pon-
t i f i c i a Universidad Católica de Chi le . 

Esta línea de trabajo comprende diversos estúdios que 
contribuyen a la comprensión integral de los fenômenos 
que acontecen en el lumen del tracto genital femenino 
y su re lac ión con los t e j idos circundantes, as í como su 
regulación neural y endocrina. 
El rol de estradiol y progesterona en la regulación dei 
transporte ovular en la rata ha sido extensamente estu-
diado a través de variadas formas de administrar estas 
hormonas o bloqueadores de su s ín tes i s o de su acción 
as í como por la determinación de sus receptores en o v i -
ducto. Actualmente se investiga el posible rol de se-
nales dei embrión, de neurotransmisores y de la expre-
sión génica inducida por e s t r ad io l , en el transporte 
de embriones. 
La migración espemiática se está estudiando en ratas 
bajo la acción de hormonas y drogas que afectan este 
proceso y en la trompa de Fa l lop io humana in v i t r o . 
También hay un proyecto para estudiar migración esper-
mática en Cebus Apella y se está ut i l izando micropar-
t ículas marcadas con tecnecio 99 y microesferas para 
evaluar el transporte ascendente y descendente a t r i -
buible a la ac t iv idad motora dei t racto geni ta l en 
varias espécies . 
Se estudia la secreción de g l icoprote ínas por el ep i -
t e l i o oviductal en roedores y su influencia sobre 
el desarrol lo preimplantacional. En la espécie humana, 
se investiga la interacción del espermatozoide con la 
zona pelúcida y la capacidacl de los f lu idos f o l i c u l a r 
y oviductal para inducir la reacción acrosómica. 

LA REGIONALIZACION Y COMPACTACION DEL EMBPION DE RATON 
SON EFECTOS DE INTERACCIONES CELULARES. (Regional iza-
t ion and compaction of mouse embryos are e f f ec t s of 
c e l l i n t e r ac t i ons ) . Izquierdo, L. Departamento de Bio 
l o g í a , Facultad de Ciências, Universidad de Chi le . 

En el embrión de una cé lu la , la disposiciôn espacial 
de sus componentes se r e f i e r e al e j e cen t ro -per i fe r i a . 
Desde que se observa reg iona l izac ión , en e l estado de 
2 cé lu las , algunos componentes se disponen con referen_ 
cia a é l o a los planos de contacto ce lu la r . Se demueŝ  
tra experimentalmente que el contacto ce lular es la 
causa e f i c i e n t e de la regional ización de componentes 
del cortex y de la superf ic ie ce lu la r . 

En e l estado de 8 células ocurre la compactación;las 
células pierden la forma es fé r ica y sus contactos pun-
tuales , formándose un embrión e s f é r i co con células a-
plastadas entre sf . Está demostrado que la compacta-
ción es dependiente de Ca en el medio y en experimen
tos de recompactación, u t i l izando diversos inhibido -
res , se demuestra que la adhesion celular no depende 
sólo de Ca y que el Ca también t iene un e fec to int ra
ce lu la r , sobre el c i toesque le to , que afecta la compac 
tación. 

Se discute la naturaleza de las sefiales temporales 
que marcan el paso de estos procesos morfogenéticos 
i n i c i a l e s del desa r ro l lo . 

Este trabajo ha sido subsidiado por CONICYT y por 
la Universidad de Chi le . 

BIOLOGIA REPRCOUCTIVA DE LA FUMC30N TESTICULAR 
(Reproductive b i o l o g y of t e s t i cu la r func t ion) . 
P ino . A . M . . Llanos. M.N . . Ronco. A.M. & Val ladares . 
L .E . Unidad de Bio log ia cie la Reproduction, INTA, 
U. de Ch i l e . 

Nuestra unidad estudia l o s mecanismos mo
leculares que controlan la función t e s t i c u l a r . 
Especial énfaais se l e ha dado a aquellos aspectos 
que est&n relacionados con la regulación endocrina 
gonadal y l o s mecanismos moleculares y ce lu la res que 
se producen en e l espermatozoide para que es te ad-
guiera l a capacidad f e r t i l i z a n t e . 

En la actualidad se ejecutan las s iguientes l i -
neas de inves t iga t ion : 

a . - Pa r t i c ipa t ion de lo s es te ro ides en la de -
f i n i c i ó n de un microambiente regu la to r io en l a e s t e -
roidogénesis t e s t i c u l a r . 

b . - Mecanismos mul t i f ac to r i a l e s de l a regulación 
endocrina t e s t i c u l a r : par t ic ipac ión de la N-meti-
lac ión de f o s f o l i p i d o s de membrana en la secreción 
de tes tosterona. 

c - Efecto de melatonina en la funcionalidad de 
las cé lu las de Leydig . 

d . - Importância de las reacciones de transme-
t i l a c i ó n de f o s f o l i p i d o s de membrana que estarÍan 
aumentadas durante la capaci tación. 

Financiado por: PONDECiT, OMS y DTI (U. de C h i l e ) . 



Comunicaciones libres 
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REPRODUCCION DE DELFINES NARIZ DE BOTELLA, TURSIOPS 

TRUNCATUS. FRENTE A ISLÃ CHANARAL, III REGION. CHILE. 

(Bottlenose dolphins, Turslops truncatus, breeding et 

Chafleral Island. Ill Region. C h i l e ) . Capai Ia. J.«. 

Gibbons, •!.». Elguata. E.«. OTaz. H.«. VI I Ina. T.»«. • 

Red da Av Istem Ianto da Cetáceos (RAC-Codatf>. **Unldad 

B I o I.Raprod.,Opto.6 Io IogTa. Facultad da Madlclna. 

UnI vers I dad de ChIle. 

El delftn nariz da boteila, T.Truncatus (Montagu.1621) 

(Cetácea; Odontocetlt, Delphlnldae) es una da Ias 16 

e s p a d a s existentes en Chile. Una agrupacl6n de entra 

35 a 40 delflnes parece habitar en torna permanente el 

mar al sudoeste de Isla Chaftaral (29°02•S,71°37•U ) , 

hecho Gnlco en el Pacífico Surorlental. 

Hemo-'s detectado Ia existência de 2 perTodos 

reproduct I vos durante el ciclo anual; uno entre fines 

de Invlerno y primavera y otro entre lines de verano y 

otoflo. Observamos naonatos en DIclembre de 1988. an 

Setlembre de 1989 y en Abril de 1990, con un total da 

5 Indivíduos, Esto es concordante con Io descrito 

para algunos sítios dei mundo donde tamblén se ha 

encontrado estac I one I I dad con 2 peak reproduct I vos. 

En dos ocasiones se fotografló la dlspostclfin espacial 

entra el adulto y la crTa, que se caracteriza por el 

buceo en contacto ffslco antra la aleta dorsal da la 

crla, con la region ventral o lateral del adulto. El 

ejamplar aaulto correspondia a un macho, 

individualizado por marcas naturales características. 

Este hallazgo es único en dos aspectos; Ia ublcacl6n 

física de Ia crfa respecto al adulto solo habTa sido 

documentada fotograt Icamente en delflnes estudlados an 

cautiverlo y al sexo dei adulto acompaliante ha 

correspondido slempre a una hetnbra (no necesar I amenta 

Ia a a d r e ) . 

F Inanc I am I onto Proyecto 1089-89 Socledad Zoológica da 

Frankfurt-RAC-Codeff . 

IWUNODETECCION DE: ACROS INA EN 
ESPERMATOZOIDES DE HAMSTER DORADO 
(Immunodetect ion of a c r o s i n in gol dam hamster 
s p a r mat oz oa > . C a o o t e . C. . Pérgz . C . , Bete k e r . 
Mj I-, De I o a n n e s . A . y B i r r o s . C. 
L a b o r a t ó r i o d* E m b r i o l o g í a , F a c u l t a d de 
C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s , 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 . 
Espermatozo ides de hamster p r e i n c u b a d o s por 
l a r g o s p e r í o d o s de t iempo p i e r d e n l a 
c a p a c i d a d de p e n e t r a c i ó n de l a zona pe l á c i d a , 
l o cua l s u p o n d r í a una p e r d i d a de a c r o s i n a 
desde e l acrosoma. O v o c i t o s de hamster con 
zona inseminados con e s p e r m a t o z o i d e s 
p r e i n c u b a d o s por O, 3 y 6 a 8 h o r a s mostraron 
t a s a s de p e n e t r a c i ó n de 0,97X con 
e s p e r m a t o z o i d e s con c e r o h r s . d e c a p a c i t a c i ó n 
, 79.7% a I a s 3 h o r a s y 34% a l a s 8 h r s . de 
p r e i n c u b a c i ó n . De i g u a l forma s e o b s e r v o una 
d i sminuc ión en e l número de e s p e r m a t o z o i d e s 
p e n e t r a n d o por o v o c i t o y un aumento en e l 
número de muescas s o b r e l a zona con e l t iempo 
de p r e i n c u b a c i ó n . La d e t e c c i ó n de a c r o s i n a s e 
r e a l i z o mediante a n t i c u e r p o s monoclonales y 
p o l i c l o n a l e s a n t i a c r o s i n a r e v e l a d o s con 
t é c n i c a s de o r o c o l o i d a l y a m p l i f i c a c i ó n con 
p l a t a . E s t o s muestran l a e x i s t ê n c i a de 4 
p a t r o n e s de marcac ión: 1. Espermatozo ide 
aparentemente no r e a c c i o n a d o y s i n marcai 2. 
Espermatozo ide aparentemente no r e a c c i o n a d o y 
con abundante marca; 3 . Espermatozo ide 
r e a c c i o n a d o con marca l a s u p e r f í c i e de l a 
membrana acrosómica i n t e r n a y en e l capuchón 
acrosomal i 4. Espermatozo ide r e a c c i o n a d o y 
s i n marca. Al aumentar e l t iempo de 
c a p a c i t a c i ó n s e o b s e r v a un aumento de l p a t r ó n 
4 y una d i sminuc ión dei p a t r ó n 2. E s t o s 
r e s u l t a d o s demuestran una r e l a c i ó n e n t r e l a 
p e r d i d a dei capuchón acrosomal y de l a 
c a p a c i d a d de p e n e t r a c i ó n de l a zona con una 
p e r d i d a de a c r o s i n a desde e l acrosoma. 
F i n a n c i a d o FONDECYT 495/89 

METABOLISMO DE LA CÉLULA HE SERTOLI DURANTE LA HADURA-
CION SEXUAL (Sertoli cel l mart abai ia* during sexual 
saturation). Castellan. E. Dapto. Biol . Cel. y Genéti
ca, Fac. Medicina, Universidad de Chile. 

Dado que l a célula de Sertoli es considerada el sapor-
te «artotuncianal para l a proliferation y dlferenciación 
de las células garainales, es razonable postular que su 
funci on expariaanta significativos casbioa durante el 
proceso eaparaatogénico. 

En el presente trabajo, se ha establecido el funciona-
aiento en l a célula de Serto l i , de dos isportantarn vias 
aetabélicas relacionadas con el tripéptido glutatién 
(BSH> i el c ic lo del gaaa-glutaailo y la via detoxifica-
t iva conducante a l a for sación de ácido asrcaptúrico. 
La primara, tiene que ver an parte, con el transporte de 
aainoacidos al interior de l a célula y la segunda con la 
conjugate ion del GSH con coapuestos electrof i l icos , an su 
aayoria nocivos para la célula. 

Los resultados auestran que aabas vias aetabélicas, 
expresadas por l a actividad de sus snziaas aas i apor tan
tas, experiaentan an el testículo, un increaanto que as 
directaasnte proporcional a l a edad del animal. Estas 
actividadse provianen fiairtiaaiitalasnte de la célula de 
Sertol i , lo que se corrobora cuando estas enziaas se 
a idem en cultivos de estas células. Las h or son as FSH y 
testosterona sstiaulan este increaanto edad dependiente 
y el trat amianto hipotónico de loa cultivos, con el ob
jeto de e l iainar células garainales contaainantes, lo 
disainuye. Esto sugiere que estas actividades de l a 
célula de Sertoli puedan estar reguladas por la apari -
cién, en el tabulo seainifero, de células garainales en 
diferenciaciòn Ulrededor de loa 18 d ia s ) , aoaanto c r i 
t ico an el cual la célula de Sertoli raquiara su aáxiaa 
capacidad de sintesis proteica y una adacuada aaquinaria 
protectiva para Ias células garainales en desarrollo. 

Financiado parei al manta por FGNDECYT 778/87 y OHB 88032. 

EFECTO DEL MOCO CERVICAL EN LA CAPACIDAD 
FECUNDANTE V EL PATRON DE FLU0RE8CENCIA PARA 
COM-A Y MBA DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS. 
( C e r v i c a l Mucus' E f f e c t upon the F é r t i l 
C a p a c i t y and the F l u o r e s c e n c e P a t t e r n of Human 
Spermatozoa) C r o s b y . J . » Si B a r r o s . C. 
L a b o r a t ó r i o de E m b r i o l o g i a , F a c u l t a d de 
C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s , 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 . 

El moco c e r v i c a l e s t r o g e n i c o a c t u a r í a como 
" f i l t r o " b i o l ó g i c o impidiendo e l paso de 
e s p e r m a t o z o i d e s i n m ó v i l e s y c i e r t a s formas 
anormale s . Los r e s u l t a d o s de fecundac ión in 
v i t r o por o t r o l a d o muestran d i f e r e n c i a s en l a 
c a p a c i d a d fecundante de l o s e s p e r m a t o z o i d e s 
o b t e n i d o s por Swim Up ( S U ) y o b t e n i d o s por 
m i g r a c i ó n a t r a v é s de moco c e r v i c a l (MMC). 
Deb ido a e s t o , s e e s t ú d i o l a p o s i b l e 
m o d i f i c a c i ó n de l o s o l i g a s a c á r i d o s de l a 
membrana p l a s m a t i c a de e s p e r m a t o z o i d e s 
o b t e n i d o s por SU y MMC. Los e s p e r m a t o z o i d e s 
s e a lmacenaron en moco c e r v i c a l por 2 , 24 y 46 
h o r a s y l u e g o s e incubaron con Con A—FITC y 
WGA—FITC p a r a de terminar sus p a t r o n e s de 
f l u o r e s c e n c i a . También, s e r e a l i z o e l t e s t 
de f u s i o n de membranas garnet icas . Los 
r e s u l t a d o s mostraron que l o s p o r c e n t a j e s de 
fecundac ión v a r í a n según l a muestra de semen. 
L a s muestras a lmacenadas en moco p r e s e n t a n 
p o r c e n t a j e s de fecundac ión c o n s t a n t e s a l o 
l a r g o dei t i empo, m i e n t r a s que l o s de l o s 
c o n t r o l e s d i sminuyen. El p a t r ó n de 
f l u o r e s c e n c i a p a r a ambas l e c t i n a s no v a r i a 
e n t r e ambas p o b l a c i o n e s de una misma muestra , 
I a s o b t e n i d a s por SU y por MMC, p e r o s i e x i s t e 
una d i f e r e n c i a c u a n t i t a t i v a (una d i sminuc ión 
de mas de i 4071) dei p a t r ó n p o s i t i v o e n t r e I a s 
muestras a lmacenadas por 2 y 24 h o r a s . 
F i n a n c i a d o por Fondecyt 495/89 . » B e c a r i o de l a 
Fundación R o c k e f e l l e r . 

http://hrs.de
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EFECTO DEL COLESTEROL SOBRE LA CINETICA DE LA 
REACCION ACROSOMICA EN ESPERMATOZOIDES DE 
CONEJO.(Effect of cholesterol on kynetics of the 
acrosome reaction in rabbit sperm). Piaz Fontdevila 
M.F. y Bustos Obregbn E. Depto. de Biologia Celular 
y Genética. Fac. de Medicina. Universidad de Chile. 

Se conoce que el colesterol "in-vitro" revierte 
reversiblemente la capacitaciôn de conejos 
previamente capacitados. 

Nuestro trabajo tiene por objeto determinar el 
efecto de un exceso de colesterol serico, causado 
por una dieta con un 0,5 'L de colesterol sobre la 
cinetica de la reacciôn acrosomica de 
espermatozoides de conejos adultas ( 4 a ? meses). 

Determinamos que con un .aumento de colesterol 
serico de 50 a 900 mg/dl, no se> produjo variaciân en 
cuanto a los niveles de colesterol, tr ig l icèridos ni 
11 pi dos total es en plasma seminal de conejos 
tratados respecto a los controles. Sin embargo se 
observo que la sobrecarga de colesterol administrada 
a los conejos produjo una disníinución significativa 
(P<0,05) dei porcentaje de reaccibn acrosomica de 
los mismas, luego de 6 hs de incubaciòn en medio 
capacitante adicionado o nb de 80 ug/ml de l i so -
fosfat idi lcol ina. Estos resultados apoyan el rol 
dei cal esterol coma agente ri gidizante de Ias 
memranas celulares. Datos tendientes a dilucidar si 
existe un aumento de colesterol en Ias membranas dei 
gameto masculino o una distribucian diferente dei 
mi smo estàn en real izaci bn. Como asl también 
incubaciones en medio depletanue de colesterol para 
ver si existen o no diferencias en cuanto a la 
cinetrca de la reaccibn acrosomica. 

Fi nanei ado por : Proyecto Rackefeller y Proyecto 
PLACIRH PLI-028/90. 

FILAMENTOS DE ACT I NA EN ESPERMATOZO IDES DE 
CRUSTÁCEOS DECAPODOS. 
D u o r e . E . , » S c h a t t e n . G. L a b o r a t o r i o de 
B i o l o g i a d » l a Reproduce i ó n , U n i v e r s i d a d 
Cat ó 1 i c a d e l Nor t e y #Uni v e r s i dad d e 
W i s c o n s i n , M a d i s o n , W i . , USA. 
M i c r o t u b u l o s y f i l a m e n t o s de a c t i n a s e han 
d e m o s t r a d o en e s p e r m a t o z o i d e s de p e n e i d o s y 
b r a c h i u r a s . F i 1 a m e n t o s de ac t i na s e ha 
d e s c r i t o en e l i n t e r i o r de l o s b r a z o s de 
Libinia «marginataf en e l p r o c e s o a c i c u l a r de 
l o s e s p e r m a t o z o i d e s de Sycionia ingestis y 
a l r e d e d o r d e l a v e s í c u l a a c r o s o m i c a en 
Li mulas polifemas. 
El p r e s e n t e e s t ú d i o mues t ra l a p r e s e n c i a de 
f i l a m e n t o s de a c t i n a en e s p e m a t o z o i d e s de l a 
l a n g o s t a de Juan Fe rnandez Jasas frontalis y 
d e i camarón Orconectes propincus, med i a n t e 
f l ú o r e s c e n e i a i n d i r e c t a , u t i l i z a n d o 1 o s 
f l u o r o c r o m o s r o d a m i n a - f a l o i d i n a . L o s 
e s p e r m a t o z o i d e s s e e s t u d i a r o n con 
m i c r o s c o p í a c o n f o c a l y e l e c t r ó n i c a de b a r r i d o 
de b a j o v o l t a g e . 
El e s p e r m a t o z o i d e de 0r propincas p r e s e n t a un 
c u e r p o e s f é r i c o con 3-6 b r a z o s , en e l que s e 
e n c u e n t r a e l ac rosoma en forma de t o r u s cuyo 
c a n a l c e n t r a l p r e s e n t a i n t e n s a f l u o r e s c e n c i a 
pa ra l a r o d a m i n a - f a l o i d i n a . L o s b r a z o s e s t a n 
fo rmados por g r u p o s d e f i l a m e n t o s g r u e s o s que 
s e e x t i e n d e n d e s d e e l c e n t r o d e i c u e r p o . La 
c r o m a t i n a no condensada a l r e d e d o r d e i 
ac rosoma e v i d e n c i a d a con Hoechs t 33256. El 
e s p e r m a t o z o i d e de J. frontalis p r e s e n t a un 
c u e r p o e s f é r i c o y 3-4 b r a z o s f i l a m e n t o s o s 
r a d i a n d o d e é l . El c u e r p o e s t a formado por 
una v e s í c u l a a c r p s ó m i c a e x c é n t r i c a . La 
f l u o r e s c e n c i a de l a ' rodamina e s i n t e n s a en e l 
i n t e r i o r de l a v e s í c u l a , l a que en v i s i o n 
p o l a r a p a r e c e en forma d e un e n g r a n a j e . El 
Hoechs t 33258 r e v e l a un compar t i m e n t o 
n u c l e o - c i t o p l a s m á t i c o s u b - a c r o s ó m i c o y que s e 
e x t i e n d e a l o s b r a z o s . F o n d e c y t 4 9 5 / 8 9 . 

GLIOOPROTEINAS DE LA ZONA PELUCIDA DE HAMSTER 
COMPROMETIDAS EM FECUNDACIGN (Hamster zona pel lucida 
g lycopro te in Involved in f e r t i l i z a t i o n ) . fl<»f^i»n-
A . . Melendez. J . . Becker. M„ I . . Bar roa . C . De 
IgflnnCfff Ã1B1 Labs. Ineurologia y Eabr io log ia , Fac. 
Ciências B i o l . P . Universidad Ca tó l i ca . 

La union y penetración de la zona pel6cida ( z p ) 
por e l espermatozoide es un paso c ruc ia l en l a 
fecundación de l o s nasi f e r o s . La zp de ratón esta 
compuesta por t r e s g l i copro te inas : z p l , zp2 y zp3. 
Esta ultima interactúa con componentes de l a 
membrana plamatica d e l espermzitozoide desencadenando 
la reacciôn acrosomica. Sin esibargo, para l a mayor i a 
de l o s nam!feros l a función espec i f i ca de zp2 y z p l 
es desconocida. 

Se desarrol laron antlcuerpos monoclonales (AMC) 
contra l a zp de hamster para carac ter izar sus 
coaponentes y t ra ta r de entender la acción que 
acrosina -una enzisa acrosomal- e j e rce sobre e l l a . 

Se obtuvo un panel de 8 AMC que reconocen epitopos 
de l a zp de hamster. A l estudiar s i e x i s t e reacciôn 
cruzada con otras espécies de mamíferos, se encontro 
que lo s antlcuerpos 2D1 y 2H10 reconocen epitopos 
presentes en l a zp humana y murina, respectivamente. 
Se estúdio e l e f e c t o de lo s AMC en e l sistema de 
fecundación in v i t r o de hamster y se encontro que e l 
anticuerpo 5C8 no afecta la penetración de lo s 
espermatozoides a t ravés de 'La zp; l o s antlcuerpos 
7D9, 3P6 y 2H10 la afectan parcialmente y l o s 
antlcuerpos 4E11 y 2D1 la afectan 
s ign i f ica t ivamente . 

Los AMC obtenidos ser an una va l iosa herramienta 
para d lsec tar a n i v e l molecular l a in terac t ion de 
gametos en hamster. 

Financiado por FONDECYT: 577/89 y 495/89 

SSPKRNATOGÊNESIS DEL 0AT0 DOMÉSTICO. ( S p e r m a t o 
g e n e s i s in the domestic c a t ) . Heyn, R . y Mora -
lea_, B . A . Depto . M o r f o l o g í a E x p e r i m e n t a l , Facul 
tad de M e d i c i n a , U n i v e r s i d a d de C h i l e . 

La e spermatogénes i s comprende l a s ecuenc ia de 
cambioa que r e s u l t a n de l a t r a n s f o r m a c i ó n de es 
permatogonias en e s p e r m a t o z o i d e s . Ha s i d o des -
c r i t a en numerosos mamíferos , en l o s c u a l e s se 
d i s t i n g u e un n* v a r i a b l e de e s tados d e l c i c l o 
de l e p i t e l i o s e m i n f f e r o . La f a l t a de informa 
c ión a l r e s p e c t o en l a e s p é c i e f e l i n a motivo l a 
i n i c i a c i ó n de l p r e s e n t e e B t u d i o . 
Se a n a l i z a r o n t e s t í c u l o s de g a t o s a d u l t o s ; e s 
tos fueron f i j a d o s en Bouin a l c o h ó l i c o y tefíi -
dos con PAS. En c o r t e s t r a n s v e r s a l e s se a n a l i z ó 
l a e x i s t ê n c i a de d i s t i n t a s a s o c i a c i o n e s c e l u l a 
r e s , t en iendo como base l o s modelos d e s c r i t o s 
en r a t a y a r m a d i l l o ; además, se e f e c t u ó un r e -
cuento de 100 t ú b u l o s por animal para a p r e c i a r 
l a f r e c u e n c i a de t a l e s a s o c i a c i o n e s . 
El núc leo s e r t o l i a n o es b a s a l , ova l o t r i a n g u -
l a r y de a l t u r a v a r i a b l e según e l e s tado dei c i 
c i o . Se r e c o n o c i ó toda l a s ecuenc ia c e l u l a r en
t r e e spermatogonias A PAS+ y e s p e r m a t o z o i d e s . 
Las e spermatogonias son n o t ó r i a s y v a r i a b l e s en 
n« según e l e s t a d o . De acuerdo a l o s câmbios ex 
perimentados por e l núc leo y acrosoma de I a s es 
permát idas se pueden reconocer 4 f a s e s y 14 e ta 
pas de l a e s p e r m i o g é n e s i s ; l a s pr imeras 11 p e r -
miten c l a s i f i c a r 11 ( I - X I ) e s tados dei c i c l o 
dei e p i t e l i o s e m i n í f e r o con a s o c i a c i o n e s c é l u l a 
re s b i en d e f i n i d a s . Los e s tados más ' f r e o a e n t e s 
corresponden a l o s de p r e - y p o s t - e s p e r m i a c i ó n 
( V - V I - V I I * 5 4 % ) . 
La e s p e r m i o g é n e s i s de i ga to p r e s e n t a 14 e tapas 
d i s t i n t a s de modo s i m i l a r a l a r m a d i l l o . Aún r e s 
ta c a r a c t e r i z a r mejor cAi de l o s e s tados y d e t e r 
minar l a d u r a c i ó n de l a e spermatogénes i s f e 1 i r a . 



R348 RESUMENES 

PARTICIPACION DE LOS NERVIOS SIMPÁTICOS EN LA RECUPERA-
CION DE LA FUNCION OVARICA DESPUES DEL TRANSPLANTE. (*) 
(Ovarian nerves participation in the recovery of ovarian 
function after transplantation) Lara HE y Ojeda SR. 
Depto. Bioq, y Biol. Molecular. Fac. Cs. Químicas y 
Farmac. U. de Chile (HEL) y Oregon Reg. Primate Res. 
Ctr. OR USA (SRO), 

Una de las dificultades para la aceptacion de la part^ 
cipaciôn de los nervios simpáticos en la regulacion de 
la funciõn ovãrica ha sido el hecho que al transplantar 
el ovario, este se vuelve a desarrollar y recupera la 
ciclicidad normal. Recientemente encontramos que el ova 
rio contiene y expresa el gen para el factor de creci
miento nervíoso (NGF), resultado qu^ abre la posibilidad 
de que esta recuperaciõn se deba a una reinervaciõn dei 
ovario transplantado» posibilidad que exploramos en este 
trabajo. 

Despuês dei transplante aparece necrosis folicular, 
pero entre 7-14 dias vuelven a aparecer folículos preovu 
latorios. Estos câmbios se correlacionan con la apari-
ciõn (desde los 7 dias) de fibras nerviosas simpáticas 
que contienen tirosina hidroxilasa y neuropêptido Y, in
dicando reinervaciõn dei ovario. Despuês de un aumento 
inicial de los niveles plasmãticos de LH y FSH, estos 
disminuyen a niveles controles en un tiempo que coincide 
con la apariciõn de folículos ovãricos y del control de 
estradiol sobre los niveles de LH. Al eliminar los ner
vios simpáticos con anticuerpos para NGF encontramos 
que, junto con impedir el desarrollo de los nervios sim
páticos, los niveles de LH y FSH se mantíene altos y el 
ovario no se desarrolla. 

El conjunto de estos resultados dan fuerte evidencia 
para postular que se necesita una inervación simpática 
intacta para recuperar la funciõn ovãrica despuês dei 
transplante. 
(*) Financiado por NIH: HD24870; RR0O163y NSF: 

BNS 8318017 a SRO y The Rockefeller Foundation y 
TWAS a HEL. 

INTERACCIONES ENTRE EL FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLAS— 
TICO BÁSICO (bFGF) Y H0RM0NAS LACTOGENICAS EN CULTIVOS 
PRIMÁRIOS MAMARIOS. (Interactions between basic f ibro
blast growth factor (bFGF) and lactogenic hormones in 
primary mammary culture). 
Lavandero, S., Oka, T., Sapag-Hagar, M. 
Depto. de Bioquímica y Biologia Molecular, Facultad 
Ciências Químicas y Farmacéuticas-Universidad de Chile. 
Lab. Molecular and Cellular Biology, NIDDK, NIH, USA. 

El tejido mamario constituye un sistema ideal para 
estudiar los procesos de diferenciación y proliferación 
celulares en condiciones fisiológicas bajo la acción 
coordinada de distintos reguladores. 

Sólo en los últimos anos se ha indicado la partici 
pación de los factores de crecimiento en estos procesos 
En este contexto hemos iniciado el estúdio del factor 
de crecimiento fibroblástico básico (bFGF) sobre Ias 
células epiteliales mamarias secretoras de ratón. Resul 
tados prévios mostraron un gran efecto sobre la prolife 
ración mamaria. 

El objetivo dei presente trabajo consistiõ en eva-
luar el efecto dei bFGF sobre la diferenciación mama
ria , utilizando como modelo cultivos primários de célu
las epiteliales mamarias de ratón (mediana prenez), 
y las interacciones con hormonas lactogénicas: insuli
na, prolactina y corticosterona (IPC). 

El análisis de los resultados indica que cuando 
Ias células se incubaron en forma secuencial,con bFGF 
y luego con IPC, se logro un aumento significativo de 
la síntesis proteica totel como también de la caseína 
y su correspondiente RNA mensajero. Sin embargo, la 
incubación simultânea de la combinación lactogénica 
con este factor condujo a una inhibición, dependiente 
de su concentración, de la caseína secretada al medio 
incubación, e igualmente a una menor cantidad dei RNA 
mensajero para la caseína. 

Se concluye que el bFGF estimula la proliferación 
mamaria dependiendo su acción sobre la diferenciación 
dei desarrollo celular y de su interacción hormonal. 
(S.L. es becado de Fundación Andes. FONDECYT 88-0872). 

EFECTO DE LA MELATONINA EN LA FUNCION ESTEROIDOGENICA DE 
CÉLULAS DE LEYDIG fN VITRO (Melatonin e f f e c t in s t e r o i 
dogenic function of ra t ' s leydfg ce l l in v i t r o ) . 
Moraga, P . , Vera, H.* , Ahumada, A.», Valladares, L. 
UnidT de Biologia de la Reproduccfon. INTA, U. de Chile. 

Nelatonina a l tera procesos asocíados a l a reproduce ion 
en an(males es tac ionales . Sin embargo, estúdios en nues-
tro Laboratório nan demostrado que esta hormona puede 
también a l t e ra r dtrectamente l a funciõn tes t icular de ra_ 
tas . Bajo este contexto hemos estudiado el e fec to in v i 
tro de melatonina en la esteroídogénesis de células de 
Leydig en ratas prepúberes. Para conocer el mecanismo 
por el cual la melatonina a l tera el e fec to estimulatorio 
de hCG sobre la s ín tes i s de testosterona, células inters 
t l c i a l e s de t e s t í cu lo de ratas Wístar entre 35 _ í»0 días 
de edad se incubaron con hCG radtoactíva. Melatonina 
(10-7M) no modifico ni la Kd (3 ,9 ± 0,3 x 10~ 1 2 > ni el 
número de receptores para gonadotrofina (3,3 1 0,3 fmo
les/1 0^ células de L e y d í g ) . Al incubar Ias células con 
pregnenolola radfoactiva, se encontro, al separar y ca
rac ter izar los diferentes intermediários metabãlicos, 
que melatonina inhibír ía la conversion de 17 0H-Proges-
terona a testosterona. Por otra parte al estudiar el efec_ 
to de diversos precursores y análogos metabóUcos de me
latonina (N-acet i l serotonína , serotonina) se observa que 
la acción inhibi tor ía de e l l o s se logra a concentra-
ctones muy por sobre las obtenidas con melatonina. 
Estos resultados sugieren que melatonina, en forma espe
c í f i c a y dependiendo dei desarro l lo sexual dei animal, 
fnhfbe Ias últimas etapas de la s ín tes is de tes tos te ro
na . 

* Becado de la Fundación Andes. Financiado por FONDECYT 
N°1024-89, y DTI, U. de Chile B-2531-89. 

o Becado de Conicy t 

EFECTO DE FSH Y TESTOSTERONA EN TESTÍCULO DE RA 
TA TRATADA CON CITRATC DE CL0MIFEN0 DESDE EL NA 
CIMIENTO. (FSH and Testosterone e f f e c t on tes -
t i s of c l o m i f e n - t r e a t e d r a t s from b i r t h ) . Mora
l e s , B . A . ; B a r r i g a , _ M . ; £ 3 Í £ Z u e l o s ± _ 0 . ; P ineda, 
P. y Zamora,_C. Depto. M o r f o l o g i a Experimental , 
Facultad de Medic ina , Univers idad de C h i l e . 

La a c t i v i d a d t e s t i c u l a r depende de un f ino j u e -
go endocrino (FSH-LH y Tes tos terona) y p a r a c r i 
ne entre l a s c é l u l a s somáticas y germinal es . La 
adminis trac ión de C i t r a t o de Clomifeno(CC) des
de e l nacimiento hasta los 45ds de edad produce 
a t r o f i a t e s t i c u l a r , quedando lós tÚbulos seminí 
f eros con c é l u l a s de S e r t o l i y g o n i a s . Como una 
manera de a p r e c i a r el e fecto hormonal sobre l a 
espermatogénes i s (E) se administro a estos anima 
les FSH y/o T e s t o s t e r o n a ( T ) . 
Machos tra tados por 45ds con CC se d i s t r i b u y e -
ron en 4 grupos:Contro 1 ( C C ) , CC+FSH, CC + T y CC + 
FSH+T. A los 21ds de tratamiento se s a c r i f i c a -
ron, disecándose el t rac to r e p r o d u e t i v o ; este 
fue pesado y f i j a d o para M.O. En cortes trans -
v e r s a l e s t e s t i c u l a r e s se determino diâmetro tu 
b u l a r , a l t u r a dei e p i t e l i o seminí fero y avance 
de l a E. 
Eos grupos CC y CC + FSH son significativamente_ne 
nores en peso y tamafío respecto a los CC+T y CC 
+T+FSH. Estos últ imos presentan los mayores va 
l o r e s en todos los parâmetros e s t u d i a d o s . Los a 
nimales con CC tienen só lo S e r t o l i y gonias;con 
FSH aumenta considerablemente e l de gonias y 
con T avanza hasta espermátida o v a l a d a . 
La p r o l i f e r a c i ó n g o n i a l en Ias gónadas t ra tadas 
con FSH y/o T impl ica la presencia de un fac tor 
mitogénico e s t imulab le por ambas. El s inergismo 
FSH-T hace p o s i b l e una mayor p r o l i f e r a c i ó n g o 
n i a l . La e x i s t ê n c i a de v á r i o s mitógenos ser to -
l i anos s u g e r i r i a un mecanismo paracr ino en la 
p r o l i f e r a c i ó n g o n i a l . 
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POTENCIAL FECUNDANTE DE ESPERMATOZOIDES 
RECUPERADOS C O N PERCOLL Y SWIM-UP (Fertilizing 
ability of sperm selected by PercoU and Swim-Up). Morales 
P... Vantman P . . Barros C y Vigil P. Unidad de 
Reproduction y Desarrollo, Facultad de Ciências Biológicas, 
P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
Se han usado diversas técnicas para seleccionar 
espermatozoides moviles, entre ellas gradientes de albúmina y 
de Percoll (P), "swim-up" (S-U) y fíltración en lana de vidrío. 
La característica mas deseable de los métodos de separación 
espermática es obtener una alta recuperación de células con 
motilidad progresiva. Otra consideration tanto o más 
importante es la füncionalidad de la» células recuperadas con 
estas técnicas. En este estúdio, hemos comparado dos 
métodos de separación de células mótiles, S-U y P. En este 
estudio.se usaron muestras de semen de 12 hombres. Cada 
muestra se dividió en dos allcuotas que fueron procesadas con 
S-U y P, usando medio de cultivo Tyrode modificado. Para 
cada técnica se determino la can ti dad de espermatozoides 
recuperados y el porcentaje de células con motilidad progresiva 
EU-IV. Posteriormente, se ajusto la concentration espermática 
a lx lO 7 celsVml. Las suspensiones esperrnáticas se incubaron 
a 37 °C, en una atmosfera de 5 % COj en aire. Los 
espermatozoides seleccionados con estas técnicas fueron 
evaluados con los siguientes bioensayos: cinética de reacciôn 
acrosomica (espontânea e inducida por fluído folicular 
humano), penetration a ovocitos de hamster sin zona pelúcida 
y union a la zona pelúcida humana. Los resultados obtenidos 
indicaron que el porcentaje de espermatozoides recuperados 
fue mayor con P que con S-U (P<0.001). Sin embargo, no se 
detecto diferencias significativas enue estas dos poblaciones en 
el porcentaje de reaction acrosomica o en la penetration de 
ovocitos de hamster sin zona. Además, el número de 
espermatozoides unidos por zona pelúcida humana fue similar 
entre estos dos grupos. Se concluye que no existen 
diferencias funcionales entre espermatozoides seleccionados 
con P vs S-U. 

RELACION ENTRE LOS CÂMBIOS DE CONCENTRACION DE LA 
GLOBULINA LIGANTE DE ESTEROIDES SEXUALES Y DE 
LEVONORGESTREL (Sex Hormone Binding Globulin regulates 
l e v o n o r g e s t r e l levels in Norplant R u s e r s ) . G. Noe. 
Instituto Chileno de Medicina Reproductlva. 
En este trabajo se examino la influencia de la Globulins 
Llgante de Es tero ldes S e x u a l e s (SHBG) s o b r e l a 
concentraciôn plasmatics de levonorges trel (L-Ng) en 
mu je res que usan Norplant R , implante subdê"rmico que 
l ibera 95 nmol de L-Ng al dia. Dos fueron los objetivos 
pr lnc ipa le s : establecer si la acción antagônica de 
e t i n i l e s t r a d i o l ( EE 2 ) sobre L - N g , necesar la en 
determinadas sltuaclones clínicas, es por retención dei 
progestfigeno en el plasma; y descrlblr la dinâmica de 
los câmbios en la concentraciôn de L-Ng en función de 
los niveles de SHBG en un sistema en que la producciôn 
dei ligando es constante. 
Dlez mujeres se trataron con EE2 50 ug/diar lo por 10 
dí a s . Se tomaron muestras seriadas de sangre para 
determinar la concentraciôn de SHBG, L-Ng y otros 
l igandos endógenos ( E 2 , T, DHT) . El EE2 produjo un 
aumento s i g n i f i c a t i v o (4 a 5 v e c e s ) de la SHBG, 
parale lamente l a concentraciôn de L-Ng total y la 
fracelôn unida a glícoproteinas aumentaron de 0.91 a 
5.97 nmol/1 y de 0.73 a 4.42 nmol/1 respectivamente. Esto 
se observo dei mismo modo cuando los ligandos endógenos 
aumentaron, dlsminuyeron o no varlaron lo que Indica que 
no Interfirieron en la union de L-Ng a SHBG. A pesar dei 
gran aumento de SHBG la fracelôn de L-Ng l i b r e se 
mantuvo constante, lo que sugiere que el antagon1smo 
entre EE2 y L-Ng se produce solo a nível t lsular. No 
hablendo I n t e r f e r ê n c i a de esteorldes endógenos se 
concluye que la relación temporal y cuantltativa entre 
lo s câmbios de la concentraciôn de SHBG y L-Ng 
correspondeu al comportamiento de un sistema en que el 
clearance metabÓlico es la variable principal. 

LOCALIZACION DE HICROFILAMENTOS Y PROTEÍNAS 
SIMILARES A TUBULINA EN ESPERMATOZOIDES DE 
Rhynchocinmtms typus», ( L o c a l i z a t i o n o f 
m i c r o f i l a m e n t s and t u b u l i n - 1 i k e p r o t e i n s in 
Rhynchoc inetes typtis spermatozoon > . P e r e z • C. . 
R o c o . h . . C a s t r o . A . . Duoré . E . . S c h a t t e n . Q. y 
B a r r o s . C. L a b o r a t ó r i o de E m b r i o l o g i a , F a c u l t a d 
de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s , 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 . 
La a p e r t u r a de l o s b r a z o z d e l e s p e r m a t o z o i d e de 
R. typus a l tomar c o n t a c t o con e l agua de mar 
e s uno de l o s câmbios mor f o i ó g i c o s que s u f r e 
e s t e e spe r mat oz o i d e en e l pr o c e s o de 
i n t e r a c c i ó n garne t ica , e l cual por su 
c o m p l e j i d a d p o d r í a e s t a r i n v o l u c r a n d o e l e m e n t o s 
d e l c i t o e s q u e l e t o . Med ian t e e l uso de 
Fa lo id ina—FITC fué p o s i b l e r e c o n o c e r l a 
p r e s e n c i a de m i c r o f i 1 a m e n t o s de a c t i n a t a n t o en 
1 os br a z o s c ono esp i na s r ad i a1es de 1os 
e s p e r m a t o z o i d e s de R. typus no a s i en e l 
p r o c e s o a c i c u l a r n i l a membrana i n t e r b r a z o s . 
Por o t r a p a r t e u t i l i z a n d o a n t i c u e r p o s 
p o l i c 1 o n a l e s ant i t u b u l i n a y m o n o c l o n a l e s ant i 
a l fa—tubul ina fué p o s i b l e o b s e r v a r l a 
e x i s t ê n c i a de p r o t e í n a s s i m i l a r e s a t u b u l i n a 
l a s que p r e s e n t a n e l mismo p a t r ò n de marcac ión 
p r e s e n t a d o por l o s m i c r o f i 1 a m e n t o s de a c t i n a . 
La t r a n s f e r e n c i a a n i t r o c e l u l o s a de 1 as 
pr o t e i nas de l e s p e r mat oz o i de r e v e l 6 l a 
e x i s t ê n c i a de dos p r o t e í n a s de 97 kD y 120 kD 
que son r econoc i d a s por l o s ant i c u e r p o s 
ant i t ubu l i n a . V a r i a c i o n e s ; en l o s p r o c e d i m i e n t o s 
de e x t r a c c i ó n de l a s p r o t e í n a s no v a r i a r o n l a 
m i g r a c i ó n de l a s p r o t e í n a s r e c o n o c i d a s por l o s 
a n t i c u e r p o s a n t i t u b u l i n a . E s t o s r e s u l t a d o s 
demuestran l a e x i s t ê n c i a de a c t i n a en 
e s t r u e t u r a s que p a r t i c ipan en 1os camb i o s 
mor f o i ó g i c o s de l e s p e r m a t o z o i d e . La func ión de 
l a s p r o t e i n a s s i m i l a r e s a t u b u l i n a debe aún ser 
i n v e s t i g a d o . F i n a n c i a d o por GAPS 8710 Fundación 
R o c k e f e l l e r y P r o y e c t o Fondecy t 495 /89 . 

EFECTO DE ZN** "IN VITRO" SOBRE LA MOTILIDAD Y REAC
CIÔN ACROSOMICA DE ESPERMATOZOIDE HUMANO. Riffo, M. y 
Leiva, S. Depto. Biologia Celular y Genética, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile. 

El espermatozoide de mamífero fecunda al ovocito 
cuando adquiere una motilidad progresiva,se capacita y 
experimenta la reacciôn acrosomica. En la indueción de 
estos procesos participan una serie de factores endó
genos y exógenos, estos últimas presentes tanto en el 
tracto genital masculino como femenino. El Zn** uno 
de Ias elementos traza que se encuentra en altas con-
centraciones en el semen humano, seria necesario en la 
regulación enzimática de la cual depende la función 
espermática. Este estúdio se realizo con el objeto de 
analizar el efecto dei Zn** como un factor exógeno en 
la motilidad y la reacciôn acrosomica. Espermatozoides 
eyaculados fueron lavados y separados por columna de 
perlas de vidrio, luego de ajustar la concentraciôn a 
10x10* cel/ml, se incubaron en un medio de capacita-
ción "in vitro"por determinados períodos de tiempo, 
bajo diferentes concentraciones de Zn**. Las incuba-
ciones se realisaron a 37*C en una atmosfera humifica-
da de 57. CDz/95£ aire . Luego de 2, 4 y 6 h, se evaluó 
motilidad, vitalidad (test eosina) y reacciôn acroso
mica (Triple t inción). Las suspensiones de espermato
zoides incubados en presencia de Zn** presentaron in-
hibiciún de la motilidad ígrados H I y IV) y de la 
reacciôn acrosomica, en relación al control (adición 
de PBS). Estos datos indican que el Zn** ejercería un 
efecto inhibitnrio de la motilidad, y cuyo bloqueo se
r ia preferentemente a nivel mitocondrial o a eventos 
asociados a las estrueturas dei f lagelo. Se sugiere 
que es el Zn** espermática y no el dei plasma seminal 
el relacionado directamente con la motilidad; la reac
ciôn acrosomica se inhibe de manera dosis dependiente, 
donde el Zn** estaria bloqueando algún evento propio 
de la capacitaciôn y/o reacciôn acrosomica, como seria 
la inactivación de algunas enzimas que esten re lacio
nadas directa o indirectamente en estos procesos. 
(Proyecto B-2687-8B23 D . T . I . , U. de Chi le ) . 

http://estudio.se
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REGULACIÓN DE LA PROLIFERACI0N DEL EPITELIO SEMINIFERO, 
EN RATON ADULTO : CHALONAS, FSH Y T. 
Rodriguez. H. y E. Bustos-Õbregón 
Depto. Biologia Celular y Genética, Fac. Hed. Div. 
Norte, U. de Chile, Santiago y Depto. Cs. Biológicas, 
Fac. Rec. Naturales, Univ. de Talca, Talca. Chile. 

La proliferación dei epi te l io seeínifero se regula 
por factores paracrines testieulares y horaonas gonado-
tróficas y esteroidales. Se propone estudiar los efec-
tos de Ias Chalonas (Oh> testiculares coso factor inhi-
bidor de la prol i f eraci On gonial y los efectos de l a 
adainistración de distintas dosis de FSH y T, evaluando 
los posibles caebios en la sintesis de ADN testicular y 
los niveles circulantes de FSH y T. 

Se usaron 80 ratones eachos de cepa ASnell, con 
edades entre 2,5 a 3 eeses y pesos entre 18 a 34 grs . 
Los ameales fueron irradiados localeente al escroto 
con 300 r y luego de 7 dias, soaetidos a inyecciones de 
FSH y T cada 24 horas y de Oi cada 12 hrs, por un pe
ríodo de S dias. El esqueea experisentai fue el s i -
guiente : Control PBS; T; Ch: S: 10 y 15 UIFSH; 5 UIFSH 
+ T; 10 UIFSH + T; 15 UIFSH + T; 5 UIFSH + Ch; 10 UIFSH 
+ T y 15 UIFSH + Ch. Luego los anieales son sacr i f ica
dos por dislocacion cervical . Dos horas antes dei sa 
cr i f í c io , los anieales se inyectan con tieidina t r i t i a -
da (2 u C i / g r ) . 

El extracto testicular inhibiô la sintesis de ADN 
testicular en un 74Z, lo que sóio es revertido por 
altas dosis de FSH (15 U I ) . La adeinistración de T, 
iaplico una drástica caída en los niveles sericos de 
FSH (2,5 ng/100 u l ) , sin alterar la sintesis de ADN 
test icular. La adeinistración de FSH, hizo diseinuir 
los niveles circulantes de T, a valores cercanos al 50X 
del control, sin que la proliferacióo gonial se a l tera
ra . Aparentemente, los niveles requeridos de FSH y T 
intratesticular para la proliferation gonial serían 
eenores que los valores circulantes noreales. 
(Proyecto F0NDECYT 948/90). 

EFECTO DEL TRATAMIENTO P O S T N A T A L DE ANDROGE-
NOB Y ANTIANDROGENOS SOBRE EL DESARROLLO DEL 
PENE EN OctodoK tU&U [Rodent ia) 
Rojas M.A. . Morales B.. Grandón P., Spotorno A . , Deptos. de 
Morfología Experimental y Biologia Celular y Genética. Fac. 
de Medicina. Universidad de Chile. 

Se ha descrito en roedores nil vest res de América del Sur una 
serie dé complejas adaptaciones dei pene destinadas a asegu-
rar el êxito reproductive en «sas espécies; no obstsnte. existe 
un grupo de cricétidos que hen evolucionado con sjrnptificación 
dei báculo, lo cual se ha interpretado como el resultado de un 
retardo en el inicio de la secreción de testosterone postnatal. 
Nos interesó modificar experimentalmente el inicia de lasecre 
ción de ondrógenos en un roe dor caviomorfo de pene complejo 
e indue ir câmbios en la expresión de caracteres peneanos es
pecíficos. 

Se utilizo 36 machos 0.dzgiU de IB dias. 3 meses y B meses 
los cuales fueron tratados diariamente con Enantato de Tes
tosterone 5 mg por animal coda M días, un grupo y Flutamide 
25 mg/kg peso corporal el atro grupo durante 21 días; se sacn 
ficaron. se realizo dtsección dei pene y se procesó este mate
rial con técnicas histológicas. Se trabajo además con un grupo 
de 15 animates como control. 

En los animates controles sei desarrollo un pene con hueso es 
ponjoso y compacto, externamente se fdrmeron aspiras corneas, 
les cuales. también se observaron en el interior dei saco intro 
mi tente. En los tratados con testosterone se evidencio un au
mento de t a mano de Ias esp irias córneas.las cuales alcanzaron 
en el saco intromitente características de espícutas. En el gru 
po tratado con flutamide no «e observa diferencias significatj_ 
vas. 

•ebido a que Ias espinas dei saco intromitente, son suscepti-
bles de transformar se en espículas o en estrueturas muy simi-
leres.durente el desarrollo postnatal se concluye que los andró 
genos pueden generar câmbios en Ias características específi
cas dei pene de este roedor caviomorfo. 

Proyecto Fondecyt 88-1013 

PRODUCCIÔN DE ESTRADIOL EN CULTIVO CELULAR CONTINUO DE 

GRANULOSA HUMANA. EFECTO DE FSH. Romero.C. Seoúlveda. M.. 

Pinones.E.Lflòn.J.. Luna. L . Cavlsdas. R. Laboratório Bioquímica, Dep. 

Obstetrícia y Ginecologia, Hospital Clinico U. de Chile, Departamento de 

Ffslologfa. Facultad de Medicina, U. de Chile. 

Actualmente contamos con un cultivo celular contínuo de células de la 

granulosa humana, Ias cuales estan en la ojeneracíón 43. El objetivo de este 

trabajo fue el de obtener una línea celular de células de granulosa humana 

con el propósito de estudiar el efecto de diferentes factores en la 

esteroidogjénesis, y cuyos muestras fueran feclles de obtener y que 

cumplferan con los requisitos de los células "in vivo". Es así, como Ias 

células de este cultivo contínuo, tlene la capacldad de produclr estradiol 

mediante la Incubacion de dos horas en medio de cultivo M-199 y F-12 D 

a 378C, en atmosfera de 95* de 02 y 52 de C02 en presencia de 

testosterone a una concentraciôn de 10-6My 10-7M 

La producciôn de estradiol aumenta en presencia de FSH, a una 

concentraciôn de 3 Ul/L ( concentraciôn máxima encontrada en líquido 

folicular oa follculos preovulatorios de mujeres con ciclos espontâneos), 

dicha producciôn se ve incrementada cuando Ias células se preincuban con 

20 Ul/L de LH (concentraciôn maxima encontrada en liquido folicular de 

folfeulos preovulatorios de mujeres con ciclos espontâneos). 

Peralelamente, se encontro que el aumento en la producciôn de estradiol 

por esfecto de FSH es dosis dapendiente; Por otro parte, se encontro que 

existia union especifica a FSH radioactive. 

Estos resultados preliminares demuestran que el cultivo contínuo de 

células oa granulosa humana tienen receptores a FSH, y poor ia ser un 

sistema ideal parael desarrollo ds un bioensayo "in vitro" para FSH. 

PRODUCCIÔN Y CAPACIDAD RECEPTORA PARA EL FACTOR DE CRE-
CIMIENTO DE TIPO I ANÁLOGO A LA INSULINA ( I G F - I ) KN 
LA GLÂNDULA NANARIA DE RATA. (Production and binding of 
Insulin l ike growth factor I in rat mammary gland). 
Santibâfiez, J .F. , Lavandero, S., Ocaranza, M.P., 
Ferreira, A . * y Sapag-Hagar, M. 
Departamento de Bioquimicei y Biologia Molecular, Facul
tad de Ciências Químicas y Farmacêuticas. 
* Departamento de Medicina Preventiva Animal, Facultad 
de Ciências Veterinárias y Pecuárias. 
Universidad de Chile. 

Recientes trabajos de nuestro Laboratório han indi_ 
cado que el factor de crecimiento de tipo I análogo 
a la Insulina ( IGF-I) produce importantes acciones meta 
bõlicas y mitogénicas en la glândula mamaria de rata. 
También hemos descrito la presencia de receptores fun
cional es para este factor en el tejido mamario. Puesto 
que se ha indicado que un gran número de tejidos y célu 
Ias pueden sintetizarlo en forma paracrine y/o autocri-
na, decidimos evaluar la capacidad de la glândula para 
producirlo y correlacionar sus niveles con sus recepto
res durante el ciclo lactogénico de la rata. 

Los resultados mostraron que los explantes mama-
rios producen IGF-I , medido por radioinmunoensayo en 
el medio de incubacion, y que su sintesis y secreción 
disminuye apreciablemente por acción de la cicloheximi-
da. También se observo una correlación inversa entre 
la producciôn autocrina y/o paracrina del IGF-I y la 
capacidad de union en la glândula mamaria de rata, pues 
la mayor sensibilidad de esta para el factor se mani-
fiesta en los primeros duas de gestación, período en 
que su sintesis fue menor. 

Se concluye que el tejido mamario produce IGF-I 
por un mecanismo paracrine) y/o autocrino y que sus n i 
veles y la capacidad receptora para el IGF-I dependen 
de la etapa dei desarrollo t i sular . 

(S .L . es becado de Fundac:lón Andes. FONDECYT 88-0872). 



IDENTIFICATION DE COMPONENTES ESPECÍFICOS DEL ESPERMATOZOIDE 
HUMANO INVOLUCRAOOS EN FECUNDACIÓN Hdentification of 
specific components of human sperm involved in ferti
lization). Vera. H.». Becker. H. 1.. De loannes. A. Unidad 
de Inmunologia, Fac. Cs. Biol., P. Universidad Católica de 
Chile. 

En las prieeras etapas de la fecundation se producen 
interaction** donde pariicipan moléculas localizadas tanto a 
nivel de la zona pelútida y la membrana plasmatica del 
ovocito coao en la superfície espermática. En los últiaos 
anos se ha acumulado information sobre los aecanisaos que 
participan en la fecundación de roedores, pero aun se sabe 
poco sobre los que participan en h usa nos, es así coao se 
conocen poços antígenos espermiticos humanos involucrados en 
la fecundación. La coaprensión de (ístos aecanisaos en la 
espécie huaana peraitirá entender la etiología de algunos 
tipos de infertilidad y desarrollar métodos que peraitan 
regularia. 

Con el propósito de identificar componentes específicos de 
la superfície de esperaatozoides humanos, se produjeron an-
ticuerpos policlonales en conejos, aediante protocolos de 
inmunización con extractos de testículo y solubilizado de 
esperaatozoides hueanos. La evaluación de la respuesta de 
los aniaales se deterai nó cuantitativaaente por ELISA, la 
que indico un alto título contra espermatozoides hueanos 
completos: la localización de los antígenos reconocidos por 
estos anticuerpos se estúdio por inmunofluorescencia 
indirecta e indico la presencia de anticuerpos dirigidos 
preferenteaente contra la region acrosomal y la pieza aedia 
dei espereatozoide; por ultimo, los sueros se ca-
racterizaron por sus propiedades iniiunoquíaicas aediante 
Western Blot con solubilizados de esperaatozoides hueanos y 
se deaostró la presencia de seis bandas de alto peso 
molecular inaunodoainantes, presentes en los dos aniaales 
inaunizados. 

Los resultados obtenidos con estos sueros nos pereitirán 
identificar componentes de la superfície dei espereatozoide 
humano involucrados en el proceso de fecundación humana. 

Financiado por Proyecto FONDECYT N' 0577 
• Becado de la Fundación Andes. 
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MIGRACION ESPERMATICA EN MOCO POST PARTO (Sperm 
migration into post partum cervical mucus). Vigil- P.. Riquelme. R.. 
Urine. L.. y Morales. P. 
Unidad de Rcproducción y Desarrollo, Facultad de Ciências Biológicas. P. 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

El moco cervical es secretado por Ias células cilíndricas localizadas en el 
canal cervical, y sus características reológicas varfan en respuesta a las 
fluctuaciones en loa niveles de estradiol (E2) y progesterone (P) durante el 
ciclo menstrual. Estos câmbios en el moco cervical ban sido utilizados 
para definir los períodos de fertilidad e infertilidad de la mujer, y por lo 
tanto de la pareja humana. Durante la lactancia, ocurre una condición de 
"inactividad ovãrica", caracterizada por niveles bajos de Ias hormonas 
ováricas E2 y P, con un aumento de la hormona hipofísiaria prolactins. El 
objetivo dei presente trabajo fue evaluar el score y rrwftación espermática 
a moco cervical post-parto. de acuerdo a los parâmetros establecidos por la 
OMS, en mujeres en amenorrea y lactancia exclusiva. Además, se 
efectuaron estúdios ultraestructurales con inicroscopía ekcoonica de barrido 
del moco post-parto. A 54 mujeres se tomo muestras de moco osrvical a 
los 30, 60, 90, 120, ISO y 180 dias post parto. Como control en los 
experimentos de migración espermática se utílizaron muestras de moco 
periovulaiorio obtenido de seis mujeres ciclando regularmente. Lacantidad 
promedio de moco cervical obtenido durante el período post parto fue de 
93±13 ul. Veinte y una (39%) de Ias 54 muestras obtenidas durante los 
intervalos post parto en estúdio dieron una prueba de migración 
espermática positiva. Se observo migración espermática al moco cervical 
en todos los intervalos post parto en estúdio. La cristalizado» en forma de 
bojas de helecho fue el único parâmetro individual dei moco cervical que 
se correlaciono con la migración espermática. Existió una correlación 
posiüva (P<0.01) entre score cervical y migración espermática. Seobtuvo 
migración espermática posiüva en todas Ias muestras de moco con score 
superior a 8, sin embargo también se observo migración espermática en 
muestras con score entre 2 y 7. Los estúdios ultraestructurales mostrarem 
la apariencia esponjosa característica dei moco pcricwlatorio. El moco 
post parto impenetrable por los espermatozoides estaba formado por una 
densa red inacromolecular semejante en apariencia a una roca. El moco 
penetrable por los espermatozoides presentaba areas de consistência 
esponjosa entremezcladas con areas de alta celularidad y apariencia rocosa. 




