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IMPORTANCIA RELATIVA DE ESPECIES NATIVAS EN EL 
ACOPIO DE NÉCTAR Y POLEN A LOS PANALES DE Apis 
mellifera. (Relative importance o f native species as pollen and 
néctar sources for Apis mellifera hives). Mujka A^M.. Rizzardini 
Q., Yarda Q, , QÓJDEZ hL, Itmriaga L . y Avila Q. Departamento de 
Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Facultad de Agronomía, Universidad de las 
Américas. (Patrocinio: G. Montenegro). 

La abeja melífera depende para subsistir del polen y el néctar 
que extrae de la vegetación circundante. En zonas de clima 
mediterráneo con clara estacionalidad, el polen que es fuente 
principal de proteínas y lípidos para las abejas, es recolectado con 
gran intensidad en la primavera, coincidiendo con el desarrollo de 
las larvas. El néctar se recolecta como alimento de reserva para ser 
utilizado transformado en miel en los períodos de receso de la 
vegetación. En función de la floración disponible las preferencias 
alimenticias de las abejas, se manifiestan en la utilización de un 
número reducido de las especies que crecen en la zona de pecoreo. 
Puede preguntarse si las especies seleccionadas como fuente de 
polen y néctar son similares, si muestran el mismo período de 
utilización y cuales son aquellas significativamente importantes en 
la mantención de apiarios. Se analizó el polen corbicular de 
co lmenas ubicadas en una zona de matorral de la región 
mediterránea semiárida de Chile, diagnosticándose la importancia 
relativa de cada especie a través de la biomasa de las cargas 
polínicas. Mediante la determinación del peso acumulado en 
colmenas ubicadas sobre balanzas se observó la fluctuación 
periódica que experimenta el acopio de néctar a las celdillas 
resultando Lithrea caustica y Quillaja saponaria ser las especies 
que contribuyen significativamente al aumento de peso de las 
colmenas.La detección del polen presente en la miel permite 
identificar la fuente floral y su origen geográfico, lográndose así un 
control de calidad mas eficiente, protegiendo y certificando las 
denominaciones de este producto exportable. 
PROYECTO FONDECYT 747/91 a G. Montenegro. 
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ACLIMATACIÓN AL FRIÓ Y CAMBIOS FISIOLÓGI
COS Y METABOLICOS EN Hordeum v u l a a r e L . 
( C o l d a c c l i m a t i o n and p h y s i o l o g i c a l and 
raetabolic c h a n g e s i n H_j_ v u l a a r e L . ) . 
F e r n a n d e z . ¿ . , S_alas_, Í L A . , C o r c u e r a L.. y 
A l b e r d l • U. I n s t i t u t o d e B o t á n i c a d e l a 
U n i v e r s i d a d A u s t r a l , V a l d i v i a y L a b o r a t o r i o 
d e F i s i o l o g í a V e g e t a l , 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 de C h i l e . 

Se e s t u d i ó e l e f e c t o d e l a a c l i m a t a c i ó n 
a l f r i ó ( 2 / 8 ° C , D /N , f o t o p e r i o d o 14 h o r a s , 
p o r e s p a c i o d e 1 a 13 d i a s ) s o b r e e l g r a d o 
d e r e s i s t e n c i a a l a c o n g e l a c i ó n ( T L 5 0 ) y 
l a c o n c e n t r a c i ó n d e a l g u n o s s o l u t o s 
c o m p a t i b l e s y p r o t e í n a s , e n p l á n t u l a s 
d e H . v u l a a r e . c u l t i v a d a s e n v e r m i c u l i t a y 
r e g a d a s a 100 \ d e c a p a c i d a d d e c a m p o . L o s 
c o n t r o l e s e s t u v i e r o n c o n s t i t u i d o s p o r 
p l á n t u l a s c r e c i d a s b a j o l a s mismas 
c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s , p e r o a 2 5 ° C . Las 
d e t e r m i n a c i o n e s s e r e a l i z a r o n e n ambos 
g r u p o s d e p l a n t a s , a p r o x i m a d a m e n t e c a d a d o s 
d i a s , u t i l i z a n d o m e t o d o l o g í a t r a d i c i o n a l . 

P l á n t u l a s a c l i m a t a d a s f u e r o n más 
r e s i s t e n t e s que l a s n o a c l i m a t a d a s , 
a l c a n z a n d o l a r e s i s t e n c i a máxima a l o c t a v o 
d i a de a c l i m a t a c i ó n , l o que s e a s o c i ó c o n 
m a y o r e s n i v e l e s d e p r o l l n a l i b r e y 
c a r b o h i d r a t o s . 

L o s r e s u l t a d o s s e c o m p a r a n c o n l o s 
o b t e n i d o s e n o t r a s g r a m í n e a s y d i s c u t e n e n 
b a s e a l s i g n i f i c a d o f i s i o l ó g i c o q u e 
p o s e e r l a l a a c u m u l a c i ó n de m e t a b o l i t o s e n 
a s o c i a c i ó n c o n una mayor r e s i s t e n c i a a l 
f r i ó . 
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EVASIÓN Y TOLERANCIA AL CONGELAMIENTO EN PLANTAS DE 
LOS ANDES DESÉRTICOS DE CHILE, 30°S. (Freezing 
to lerance and avoidance in Chilean Anden Desert p lant , 
30OS). Soueo. E- i - <1) , García. C . .E-U) , Ponce. a.E-
( 1 ) , Eaias, h-U- (V, Bada., E- ( 2 ) , Catüsü., U- <3) y 
Azocar ¿ . ( 2 ) . (1) Depto. B io log í a y Química, Fac. 
Cienc ias , Universidad de La Serena. (2) CIELAT, Fac. 
Cienc ias , Universidad de Los Andes (Venezuela) , (3) 
Depto. B i o l o g í a , Pac. Cienc ias , Universidad de Chi le . 

Recientemente se ha d e s c r i t o para l o s Andes 
t r o p i c a l e s , que la al tura de las plantas determinarla 
sus mecanismos de r e s i s t enc i a a bajas temperaturas. 
Dado que también e x i s t e un fuerte gradiente térmico en 
e l p e r f i l a i r e - s u e l o en l o s Andes d e s é r t i c o s , se 
esperar la que l a s plantas que habitan en e s t e ambiente 
presentaran una r e l a c i ó n semejante. 

El s i t i o de es tud io se ubica en la Cord i l l e r a Doña 
Ana (29»45'S y 69°59 '0 ) entre l o s 3300 y 4100 msm. 
Durante febrero de 1991 se estudiaron en un 
labora to r io de campo, l a s temperaturas de 
congelamiento (TC) y de daño (TD) en 16 espec ie s con 
d i fe ren tes a l tu ras . La TC fue regis t rada con 
termocuplas cobre-constantan usando una tasa de 
enfriamiento de 10°C/hr. La TD se determinó con la 
t écn ica cuant i ta t iva de TTC. 

Las TD se varían entre -4.70 y < -190C. Las t res 
e spec ie s mayores a 20 cm de al tura presentaron una TD 
muy cercana a la primera TC, indicando que no res i s t en 
e l congelamiento de sus t e j i d o s . Excepto por Cr i s ta r ia 
and íco la , l as e spec ie s menores a 20 cm tuvieron la 
primera TC más de 10oc por encima de la TD, indicando 
que es tas e spec i e s r e s i s t en e l congelamiento. Las 
espec ie s evasoras a l congelamiento se encuentran 
asociadas a re fugios térmicos ( i . e , en laderas de 
expos ic ión ecuator ia l y / o asociadas a rocas ) y no 
superan l o s 3600 msm. 

Proyecto f inanciado por RLB y DIULS. 

FONDECYT 0 8 9 8 / 9 1 y D I D - UACH S 9 0 / 1 4 . 

IMPACTO DE INSECTOS FORMADORES DE AGALLAS 
SOBRE LA ARQUITECTURA VEGETAL: Colliguaja 
odorífera, UN CASO DE ESTUDIO. (Gall insect effects on plant 
architecture: Colliguaja odorífera, a study case). Ginocchio R., 
Martínez E. & Montenegro G. Departamento de Ecología, 
Facultad dT Ciencias Biológicas. P. Universidad Católica de 
Chile. 

Las plantas corresponden a organismos modulares en las 
cuales la unidad básica de construcción (módulo) es repetida 
secuencialmente durante una estación de crecimiento. Los módulos 
de construcción son el resultado del desarrollo de una yema apical o 
axilar, adquiriendo éstos una disposición espacial que es especie-
específica, generándose una arquitectura metamérica. 

C o m o resultado de condiciones ambientales físicas o del 
efecto de ciertos factores que remueven biomasa -tales c o m o 
herbivoría y fuego- pueden ocurrir cambios en la proporción de los 
tipos modulares desarrollados y en la disposición espacial de ellos, 
lo que se traduce en una variación de la arquitectura de la planta. 

Aunque los herbívoros (defoliadores y pastoreadores) tienen, 
en general , un rol importante en los ecosis temas de tipo 
mediterráneo afectando el establecimiento, el crecimiento y la 
reproducción, el efecto de insectos formadores de agallas en la 
arquitectura ha sido raramente documentado. 

En este trabajo se analiza la arquitectura del arbusto 
Colliguaja odorífera, en términos de los tipos modulares que 
desarrolla, la disposición espacial y la temporalidad de ellos, en 
relación al efecto que ejercen dos insectos formadores de agallas, 
Exurus colliguayae y Torymus laetus, en la arquitectura de esta 
especie arbustiva. 

E. colliguayae oviposita principalmente en las yemas florales 
apicales causando la supresión del crecimiento de los frutos, 
mientras que T. laetus oviposita principalmente en las yemas 
axilares superiores, suprimiendo el desarrollo de ramas. 
Sin embargo, aunque en ambos casos la arquitectura de la planta 
mostró cambios, la existencia de respuestas secundarias en el 
arbusto como resultado de la infección simultánea, permitió una 
compensación a nivel del individuo en términos de la canalización 
de recursos hacia órganos reproductivos y vegetativos. 

Proyecto FONDECYT 747/91 a G. Montenegro. 
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INFLUENCIA DE CIERTOS FACTORES DEL AMBIENTE EN EL CONTE
NIDO DE ACIDO USNICO EN UN LIQUEN ANTARTICO (Inf luence 
of cer ta in environmental fac to rs on the contení of usnic 
acid in an an tar t ic l i c h e n ) . Quilhot W., Flores E. 
Hidalgo M.E., Fernández E . , y Peña W. Escuela de Quími
ca y Farmacia, Facultad de Medicina, Universidad de Val
para íso , Valparaíso, Chi le . 

Compuestos f e n ó l i c o s acumulados por l i qúe 
nes varían con la es tac ión del año. Se ha sugerido que 
e l ácido ( ísnico, e l ne tabo l i to más frecuente en las espe 
c i e s , puede ser u t i l i z ado como sustrato energé t ico en s i 
tuaciones de estrés nu t r i c iona l . 

En individuos de una población de Usnea 
aurant iaco-atra , recolectada en i s l a Greenwich, Antar
t i c a , se evaluó las tasas de acumulación mensuales de 
ácido Gsnico, entre 1987 y 1989, mediante fo todens i to -
metria (HPTLC). 

Los resultados comparativos de la var ia
c ión mensual de ácido Csnico, revelan que las concentra^ 
c lones son s ignif icat ivamente más elevadas (p 0.95) en 
los meses de Enero a Mayo, en un per íodo de tres años. 

Del aná l i s i s de los va lores de las tempe
raturas medias y de las horas so l mensuales, se i n f i e r e 
que la s ín t e s i s y acumulación de ácido (ísnico parecen 
depender más de la duración de la inso lac ión que de la 
temperatura. La cubierta de nieve y h i e l o , de grosor 
va r i ab le , sobre los ta los de U aurantiaco-atra fue per
manente de Junio a Noviembre de 1987-1988 y desde Junio 
a Octubre de 1989. En estos pe r íodos , cuando la con
centración de ácido Csnico dec rece , la degradación domi
naría sobre la s ín t e s i s para sup l i r d é f i c i t s energét icos 
debido a un descenso o inh ib ic ión de la ac t iv idad f o t o -
s i n t é t i c a . 

Proyecto №110, Ins t i tu to Antar t ico Chileno, y Proyecto 
UV 10/86, DYCIT, Universidad de Valap 
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El PAPEL DE Dlimys «interi HIITEgiŒAE) CONO IH IUCLB0 DI UEBOttaW 
DE ARBOLES Et EL BOSQUE DE CM LOE. (Drimys winteri (Hinteraceae) as a 
régénération nudeus for forest trees in Chiloé). Hernández. J.F. 
Laboratorio de Sistematica y Ecología Vegetal, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chile. (Patrocinio: V. Aroandoña) 

Los árboles pioneros pueden tener un efecto ¡aportante para la 
sucesión secundaria, conocido c o » "efecto percha", dado que proveen 
alimento y sitios de descanso paia las aves frugívoras que transportan 
propagulos. Este efecto se evaluó pot « d i o de observaciones de aves 
y lluvia de seaillas en árboles de Drlmvs «interi en un bosque 
secundario de alrededor de 40 años. 

El estudio se lievi a cabo en un bosque secundario ubicado 10 
ki al HH de Castro, en la Isla Grande de Chiloé entre enero y febrero 
de 1991. Se registró la identidad y frecuencia de visita de las aves 
consumidoras de frutos y dispersólas de seaillas en 5 árboles de Driavs 
«inteti, y se deteraínó la proporción de la oferta total de frutos por 
árbol reaovidos aientxas duró el estudio. Adeaás, se colocaron trampas 
para recoger muestras de fecas de las aves visitantes bajo los árboles 
en estudio. 

Los frutos de p_. winteii fuezon consumidos por al aenos I 
especies de aves. De éstas, el fio-fio tBlaenia albiceps) y el zorzal 
(Turdus falcklandii) realizaron aás del 92% de las visitas registradas. 
La remoción de frutos por árbol fue entre el 64 y el 97* de la cosecha. 
Un total de 324 semillas provenientes de cuatto especies diferentes de 
árboles (D. winteri. Aaoavttus luma. Ovidia oillo-nillo v Bhanhithaanus 
spinosusl fueron colectadas en las traínas colocadas bajo los árboles. 

En base al nomerò y diversidad de especies de seaillas 
depositadas bajo las plantas "percha", se propone que los árboles de 
Driay5 winteri actúan coao núcleos alrededor de los cuales se puede 
desarrollar la comunidad vegetal local durante la sucesión secundaria 
del bosque de Chiloé. 

Proyecto Fondecyt 860-88 y 91-044. 
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EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL ASUA EN Simmondsia c h i -
nensis L.Sch. ESPECIE INTRODUCIDA DE LA ZONA ÁRIDA 
MEDITERRÁNEA DE CHILE (Matar use e f f i c i e n c y of Simmond-
• i a chinaríais L.Sch. of tha mediterranean ar ld zona of 
C h i l a ) . (S i lva , H. Centro da Estudios da Zonas Áridas 
CEZAi Facultad da Clanciaa Agrarias y Fores ta les , 
Univarsídad da Chila. Bargsr, A. CEPE/CNRS Montpel l ier , 
Franca.) 
RESUMEN 

Uno da loa problemas mis importantes an laa plantas 
ta r rss t ras as la dashldrataclón. Estas sa enfrentan al 
dilema da pr ior idades opuestas i mantener sus estomas 
ab ie r tos para f i j a r e l C02 y al mismo tiempo evi tar l a 
pérdida da agua. El problema es analizado en términos 
de e f i c i e n c i a de u t i l i z a c i ó n del agua (EUA), def inida 
como la tasa de as imilación de C02 en r e l ac ión al agua 
consumida (expresada por la t r ansp i r ac ión ) , en "Jojoba" 
Simmondsia chinensis L.Sch, , e spec ie Introducida en el 
secano ár ido de la IV Región de Chi le . 

La EUA ha s ido evaluada en plantea sometida» a dos 
n ive le s de d i spon ib i l idad en agua y a dos n ive las de 
observación i a) esca la instantánea en que la f o t o s í n 
t e s i s y la t ranspiración son medidas simultáneamente 
sobre hojas in tac tas en un sistema de intercambio 
gaseoso en c i r c u i t o ab ie r to y b) esca la es tac ional en 
función de l a materia saca producida y de t ranspiración 
acumulada durante el per íodo experimental. 

Los resul tados muestran que l a f o t o s í n t e s i s neta y la 
t ranspiración disminuyen en condic ión de d é f i c i t h í d r i -
c o . La EUA permanece relativamente constante con v a l o 
res de 6 a B mg MS por g de agua t ranspirada,s in d i f e 
renc ias s i g n i f i c a t i v a s por e f e c t o de tratamiento. De 
manera s imi la r , las evaluaciones e s t ac iona les muestran 
va lores que no son afectados por el d é f i c i t h id r i co 
entre 2 y 3 mg de MS por g de agua transpirada. 

Estos resul tadoe demuestran la independencia de la 
EUA, del d é f i c i t h i d r i c o , en las condic iones es tudia
das. 

EFECTO DE LA EXPOSICIÓN NOCTURNA AL FRIÓ 
SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE METABOLITOS 
SOLUBLES EN PAPAS. ( I n f l u e n c e o f a n o c t u r n a l 
c o l d p e r i o d on t h e c o n c e n t r a t i o n o f s o l u b l e 
m e t a b o l l t e s i n p o t a t o e s ) . Bar r i e n t o s . M . y 
S a n t i b a ñ e z . C • L a b o r a t o r i o de E c o f l s i o l o g í a 
V e g e t a l , 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 de C h i l e . 

En muchos v e g e t a l e s l a e x p o s i c i ó n a l 
f r í o s e a s o c i a c o n un i n c r e m e n t o de 
a m i n o á c i d o s , p r o t e í n a s , a z ú c a r e s y o t r o s . 
P o r e l l o , s e e s t u d i ó e l e f e c t o d e l 
t r a t a m i e n t o n o c t u r n o a l f r i ó , s o b r e l a 
t o l e r a n c i a a l c o n g e l a m i e n t o ( T L 5 0 ) y l a 
c o n c e n t r a c i ó n de e s t o s m e t a b o l i t o s en 
p l a n t a s de So lanum e t u b e r o s u m (CON 8 4 1 ) y 
So l anum b r e v i d e n s (CON 445 4 ) . 

Las p l a n t a s s e c o l o c a r o n en c á m a r a s d e 
a c l i m a t a c i ó n a 2 0 ° / 5 ° C y 2 0 ° / 1 5 ° C d i a / n o c h e 
( c o n t r o l ) p o r 10 d í a s . La t o l e r a n c i a a l 
c o n g e l a m i e n t o s e e v a l u ó en d i s c o s f o l i a r e s , 
en un c r i o s t a t o , i n i c i a n d o l a c o n g e l a c i ó n 
d e l t e j i d o , a d i c i o n á n d o s e A g í . L o s d a ñ o s 
p r o v o c a d o s p o r l a c o n g e l a c i ó n s e 
d e t e r m i n a r o n p o r l a l i b e r a c i ó n de i o n e s de 
l a s m u e s t r a s . P r o l i n a , p r o t e í n a s y 
c a r b o h i d r a t o s s o l u b l e s s e d e t e r m i n a r o n 
c o l o r i m é t r í c a m e n t e . 

S • b r e v i d e n s f u e l a más t o l e r a n t e e 
i n c r e m e n t ó e s t a p r o p i e d a d c o n e l t r a t a m i e n t o 
f r í o , a s o c i á n d o s e c o n n i v e l e s más a l t o s d e 
p r o l i n a . P r o t e í n a s y c a r b o h i d r a t o s . En 
S . e t u b e r o s u m r l a t o l e r a n c i a a l c o n g e l a m i e n t o 
aumentó y l a c o n c e n t r a c i ó n de c a r b o h i d r a t o s 
y p r o t e í n a s d e s c e n d i ó . 

P r o y e c t o s DID-UACH S - 9 0 - 1 4 Y GTZ, ALEMANIA 
P a t r o c i n i o : M i r e n A l b e r d i L . 
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LUZ VS. OSCURIDAD SI U GEBHIIACIÓH DE PUNTAS DEL DESIERTO COSTERO 
CHILENO. (Light v s . dark germination of plants of the Chilean coastál 
dese r t ) . V id i e l l a . P.B., Henrlouez. C.A. v Armesto, J.J. Lab. S i s t . y 
Ecol . Vegetal, Departamento de Biología y Lab. Ecol . Terrestre, 
Departamento de Ecología , Facultad de Ciencias, Universidad de Chi le . 

La luz puede promover, inhibir o tener efec to neutro sobre la 
germinación de semil las . Generalmente se ha demostrado un efec to 
pos i t ivo de la luz sobre la germinación, siendo menos frecuentes las 
pruebas de un efec to negativo. En este trabajo se compara la 
germinación de semillas de c inco especies de plantas del des ier to 
costero chi leno bajo condiciones de luz y oscuridad. 

Para cada especie se dispusieron 12 placas de petr i con 25 
semillas cada una (15 en e l caso de Hjppeastrum baono ld i i ) : 6 fueron 
puestas en condiciones de luz y otras 6 en oscuridad (cubiertas con 
papel aluminio), en una cámara de crecimiento con temperatura, humedad 
y fotoperlodo controlados. Se reg is t ró la germinación durante 17 d ias . 
Las semillas no germinadas se sometieron a una prueba de v iab i l idad . 

En ninguna de las especies estudiadas la luz aumentó la 
germinación. No hubo diferencias s ign i f i ca t ivas entre los dos 
tratamientos para Hiopeastrum baqnoldii v Caroissonia dentata. mientras 
que en el caso de Plantaos h i s p i d l a , Schismus arabicus f y Helenium 
aronqticum la germinación fue significativamente mayor en condiciones 
de oscuridad (p < 0 .001) . 

Al contrar io de l o que se ha descr i to en bosques templados y 
t r op i ca l e s , en ecosistemas áridos La luz no estimularla la germinación. 
La luz podría ser una señal de condiciones desfavorables para e l 
desarro l lo de las plántulas, asociada a temperaturas altas y 
condiciones desecantes, inhibiendo la germinación de semillas que se 
encuentran expuestas en la super f i c ie . 

Financiado por The National Geographic Society y SLB. 
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EVIDENCIAS FLORISTICAS, ZOOLÓGICAS, CLIMÁTICAS T GEOLÓGICAS SOBRE LA 
EDAD DE LOS BOSQUES RELICTOS DE FRAÏ JORGE I TALIIAT. ( F l o i i s t i c , 
z o o l o g i c a l , c l imat ic and geolog ica l évidence about the age of the 
r e l i c t forests Fray Jorge and 1'allaay). *Cabrera M.. Silva G.. Tapia 
H. Departamento de Bio logía , Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile. Pat rocinio: J_. Armesto. 

Dentro de la zona xeromórfica de Chile , donde las precipi tac iones 
son menores a 250 ma anuales, subsisten formaciones vegetales que son 
más comunes en lat i tudes mayores, con un régimen de l luvias todo el 
año. La presencia de este grupo de taxa en e l norte ch ico (30° SI es 
un enigma b iogoegráf ico . Los r e l i c t o s son explicados por un grupo de 
naturalistas como "vanguardias boreales de migraciones Cuaternarias de 
la f lora Valdiviana* y por otros como "remanentes del bosque Terc ia r io , 
reflejando en sus relaciones cor el bosque Valdiviano, e l origen común 
de ambas comunidades a partir de la f lo ra Terciaria neot ropica l" . El 
ob je t ivo de nuestro trabajo fue analizar, e Integrar las evidencias 
f l o r l s t i c a s , geo lóg icas , c l imáticas y zoo lóg i ca s , en una hipótes is que 
explique e l origen de la f lora r e l i c t a , la edad de lo s bosques 
r e l i c t o s , y l o s procesos que generaron las disyunciones en la 
d is t r ibución de taxa animales y vegeta les . 

Las evidencias zoológicas y f l o r l s t i c a s son coïncidentes . Al parecer 
coexis t ie ron una paleofauna y una paleoflora ancestrales cuyos 
representantes habrían l legado a Chile centra l , en la misma época 
(pr inc ip ios del Terc iar io) y procedentes de una misma zona geográf ica: 
la región cercana a la costa a t lánt ica del Bras i l . Los descendientes 
de aquellos taxa permanecerían en la actualidad en la forma de pequeños 
demes, res t r ingidos dentro de manchones de bosque r e l i c t o . Dicha Mota 
presentó durante e l Cuaternario una d is t r ibución amplia a lo largo de 
Chile cent ra l , producto de la mezcla de especies con afinidad t ropica l 
y e l avance de especies australes. Concluimos que la edad de origen de 
las comunidades de Fray Jorge y Talinay se remonta al Terc ia r io . 

* Becario de la Red Latinoamericana de Botánica (R. L. B.) 
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EFECTO DE LA LUZ V ESTRATIFICACIÓN EN LA SEMINACIÓN DE SEMILLAS DE Austrocedrus 
chiten?)j ID.ion) Pie. Ser. tt Bizz.lEfftct of light and stratification on tht 
germination of A.cMIensis seeds). PeSaIoza,A. (1), Fernandez. 6. 
(2),flrrovo.mu, (1) Laboratorio de Sistemática y Ecología Vegetal, Facultad de 
Ciencias, Universidad dt Chile. (2) Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 

Aüstrgcedrus chilensis es un irbol monoico, posee semillas ovoides 
provistas de un ala membranosa lateral. La «duración de los estróbilos ocurre 
en octubre, semillando de enero a marzo. 

Con el propósito dt recopilar antecedentes conducentes a formular una 
explicación de la actual distribución dt Austrocedrus st realizaron ensayos de 
germinación con semillas colectadas tu la primera quincena de marzo dt 1991 en la 
localidad de Sierra Bellavista y almacenadas en un lugar fresco y oscuro. Una 
vez seleccionadas las semillas, se realiza una combinación matricial dt 
tratamientos que incluían semillas no estratificadas y estratificadas (en papel 
húmedo) durante 28 dias a 3-5 *C y posteriormente incubadas con luz artificial y 
oscuridad en una cámara de germinación a 25'C. 

La diferencia dm los tratamientos aplicados tiene un efecto en la 
capacidad germinativa 1P < 0.001), observándose una mayor capacidad germinativa 
en las semillas previamente estratificadas t incubadas con luz artificial, las 
que a la vez presentan una 'mayor velocidad de germinación. El promedio dt 
germinación dt semillas estratificadas e incubadas a oscuras y agüellas no 
estratificadas e incubadas con luz no presentan diferencias significativas (P < 
C.05). EL menor número dt semillas germinadas st observa en aquellas semillas que 
fueron incubadas a oscuras y sin previa estratificación. 

Se observa una alta germinación posterior a la escarificación de 
aquellas semillas que no germinaron en el tratamiento de incubación con luz y sin 
previa estratificación. Lo mismo ocurre en aqumlias que no germinaron en el 
tratamiento de estratificación e incubación a oscuras, y que posteriormente 
fueran destapadas. Además, aquellas semillas que presentaron la menor capacidad 
germinativa y que primero fueron destapadas y posteriormente escarificadas 
alcanzaron capacidades germinativas comparable al poder germinativo. 

Lo anterior, nos sugiere que las semillas de Austrocedrus podrían tener 
problemas de impermeabilidad por parte de las cubiertas externas, además de 
resultar sensible á*l efecto dt la luz en los procesos germinativos. Se podría 
pensar que esta dormancia sumado a la escasa humedad del sustrato, podría ser 
una de las variables que limitan la presencia de msta especie en la región andina 
de Chile central. St observó además que la viabilidad dt los propágulos de esta 
especie no disminuye con el progreso de los experimentos. 

Financiado por proyecto FONDECYT 88-1177 
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INTERACCIONES ENTRE AVES, HORMIGAS Y ROEDORES DEL PARQUE NACIONAL FRAY 
J0R6E: RESPUESTAS A CORTO PLAZO DE UH EXPERIMENTO DE MANIPULACIÓN 
(Interactions betwen birds, ants and rodents of the Fray Jorge National 
Parle short-term responses of a manipulative experiment). Rodrigo Hedel C. 
Universidad de Chile, Depto. Cs. Ecológicas. Facultad de Ciencias, 

Casilla ¿53, Santiago. 

El propósito inicial del presente trabajo fué la dilucidación de 
las vías de interacción entre las especies granívoras presentes en el 
ecosistema semi-árido del P.N. Fray Jorge (IV Región). Luego de 
transcurridos 17 meses de iniciado el experimento, se observan las 
siguientes respuestas a los tratamientos*. 
1) En parcelas con exclusión de aves y roedores, la población de hormigas 
insectívoras (Hothidris bicolor) incrementó significativamente respecto al 
control pero no asi las colonias de hormigas granívoras (Pooonomvrmex 
vermiculatuB y Solenoosis oavi). 

2) En parcelas con exclusión de aves, las hormigas insectívoras 
incrementaron significativamente aunque menos que en el caso anterior. Las 
hormigas granívoras no difirieron de!! control. 

3) En parcelas con exclusión de roedores, aunque las hormigas 
incrementaron su densidad respecto al control, tal incremento no fué 
estadísticamente significativo. De igual forma, las hormigas granívoras no 
difirieron del control. 

4) No hay diferencia en la densidad tte plantas herbáceas anuales y 
geólitas en ninguno de los tratamientos respecto al control. 

Los resultados hasta el momento indican que las aves y roedores 
han ejercido un efecto negativo sobre las hormigas insectívoras pero no 
sobre las granívoras. El que no se hiiya detectado un efecto de la 
granivoría sugiere que tanto los roedores como las aves del P.N. Fray 
Jorge son depredadores oportunistas lo efectúan alternancia de presas) 
consumiendo semillas o insectos según su disponibilidad ambiental. La 
prolongada sequía en la región desde 19B7 hasta 1991 debió disminuir el 
banco de semillas hasta un punto en que los insectos pasaron a ser el 
recurso mis importante en la comúnid ¡id. St postula un modelo gráfico de 
competencia interespecífica en que consumidores oportunistas compiten con 
distintos consumidores especializado* dependiendo de la variabilidad 
ambiental. 

Financiado por proyecto FONDECYT BB21/9B 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE RELACIONES TRÓPICAS EN UN ECOSISTEMA 
MEDITERRÁNEO SEHIARIDO DE CHILE: METODOLOGÍAS ? RESOLTADOS 
PRELIMINARES. (An experimental analysis of trophic relat ionships 
in a semi-arid nediterranean ecosystem in c h i l e : Methodology and 
preliminary r e s u l t s ) . Herrera. S . . Lagos. ¡ L . Meserve. P.., 
Milstead. B . . Si lva , S. , Vasouez. |L_ Depto. de Biología y 
Química, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena. 

Estudios previos de ecosistemas chilenos de t ipo mediterráneo, 
han sugerido que la depredación y las interacciones planta-animal 
tienen un papel principal en la estructuración de las comunidades 
de micromamiferos, y en las interacciones a nivel comunitario. 

Los objet ivos de este proyecto apuntan a examinar el rol de 
las interacciones b ió t i cas en una comunidad de micromamiferos 
del Parque Nacional Fray Jorge . A través de exclusiones 
experimentales de depredadores ( zorros y aves rapaces ) y del 
herbívoro más abundante.Octodon deous. se está estudiando 
la depredación, las interacciones planta-micromamífero y la 
competencia in te respec í f i ca . Las poblaciones de roedores 
son censadas mensualmente, evaluando sus densidades, tiempos de 
residencia, uso del espacio y otros parámetros poblacionales. Las 
dietas y actividades de depredadores son moni toreadas por 
co lecc ión y anál is is de tecas y egagrópilas, l íneas o l f a t ivas , 
llamados con "playback" y seguimientos por radiotelemetría. Los 
cambios en la comunidad vegetal son controlados en forma 
periódica a través de mediciones de cobertura herbácea y 
arbustiva, y anál is is de banco de semil las . 

Este proyecto representa el primer estudio a gran escala y 
largo plazo sobre interacciones b ió t icas en una comunidad de 
vertebrados del Neotrópico Templado. Tales estudios son 
necesarios para evaluar la generalidad de los patrones propuestos, 
en su mayoría, para las comunidades del hemisferio norte . 

Financiado por Fondecyt 90/930 y N.S.F. (USA) BSR-9020047. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIATE) DE LA VEGETACIÓN DE 
LOS ÑADIS VALDIVIANOS (CHILE;. ( S t a t i s t i c a l mult iva
r i a t e analys is o f the Valdivian ñad i ' s v e g e t a t i o n ) . 
Ramírez, C . , San Martín, C . , Uribe, F . , Ojeda, P. y 
Verdugo, M. I n s t i t u t o de Botánica, Universidad Austral 
de Ch i l e , Va ld iv i a . 

Los ñadis son unidades de l pa i sa je de l a reg ión 
Valdiviana, que se ubican en l a Depresión Intermedia, 
en una franja cont inua, adyacente a l a cadena de gran
des l a g o s . En l a p rov inc ia de Va ld iv i a , conviven en 
e l l o s comunidades boscosas p r imi t ivas , con matorrales 
secundarios y praderas antropogénicas . Se es tudia l a 
r e l ac ión de or igen entre las comunidades primarias y 
secundarias, usando l a s imi l i tud f l o r í s t i c a y métodos 
e s t a d í s t i c o s mul t ivar iados . 

Se t rabajó con una tab la de vegetac ión resumida 
con 225 e spec i e s y 14 censos . Para l a conglomeración, 
se usó una matriz de c o r r e l a c i ó n y e l método de l 
v íncu lo completo para cons t ru i r e l dendrograma. La 
ordenación, se r e a l i z ó mediante un a n á l i s i s de 
componentes p r i n c i p a l e s . 

El a n á l i s i s de conglomerados formó 6 grupos: El 
primero reúne a l o s bosques pe renn i fo l i o s de Coihue-
P i t ra y de Coihue-Ulmo con e l Qui lanta l . El segundo, 
corresponde a l Co l ihua l . El t e r c e r o es tá integrado por 
l a s praderas antropogénicas de A l f a l f a c h i l o t a , de 
Chépica-Cadi l lo y de Junqui l lo . El cuar to conglomera
d o , reúne a l Matorral de Tihuén con su subasociación 
de Ch i l ca . El quinto une l o s Bosques de S i r r e y de 
Canelo. El últ imo conglomerado muestra af inidad de l o s 
Matorrales de Calafate y de Meki con l a Pradera de 
Festuca. El a n á l i s i s de componentes p r inc ipa l e s ordena 
l a s a soc iac iones y sus agrupaciones en gradientes 
e c o l ó g i c o s de anegamiento, de temperatura y de materia 
orgánica d e l sue lo , decrec iendo su importancia en e l 
mismo sen t ido . 
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MICOTROFIA DE BOSCUES DE CONIFERAS EN EL SUR DE CHILE. 
(Mycotrophy o f con i f e rous f o r e s t in Southern Chile) . 
Godoy 1 , R . , Romero 1 , R . , C a r r i l l o 1 , R . , Pe redo 2 , H. y 
Guagui l 1 , V . , I n s t i t u to s de Botánica 1 ' y S i lv i cu l tu ra* , 
Universidad Austral de C h i l e . 

En e l hemisfer io Sur l a s e spec ie s de c o n i f e r a s se en 
cuentran l imitadas a pequeñas áreas de d i s t r i b u c i ó n , -

hecho acentuado por l a geograf ía pecu l ia r d e l t e r r i t o 
r i o y e l marcado a is lamiento a que han estado sometí 
das, por l o que en l a actual idad cons t i tuyen comunida 
des boscosas que a menudo sobreviven ba jo cond ic iones 
extremas, s i se considera e l complejo de f ac to res de 
c l ima y c a r a c t e r í s t i c a s f í s i co -qu ímicas d e l sus t raro . 
Se supone que en es ta capacidad adaptativa l a s a soc i a 
c lones m i c o r r í z i c a s podrían jugar un r o l de v i t a l im
por tanc ia . 

Frente a l a ca renc ia de es tud ios sobre b i o l o g í a d e l 
s u e l o , s e cons ideró de i n t e r é s inves t iga r e l s tatus 
m i c o t r ó f i c o de l a f l o r a vascular presente en cua t ro 
comunidades boscosas de con i f e r a s nat ivas de l sur de 
Chi le (Bosques d e : Araucaria araucana, Austrocednos 
c h i l e n s i s , F i tzroya cupressoídes y P J g e r o d e n d r o n ú v i -
ferum). De un t o t a l de 82 e spec ie s vasculares invesEi 
gadas, 68 presentaron a s o c i a c i ó n m i c o r r í z i c a (60 vesT 
culo-arbuscular , 5 E r i c o i d e , 2 Ectomicorr iza y 1 Orqüi 
dea) cuyos resul tados son d i s c u t i d o s en base a l e s p e c -

t r o b i o l ó g i c o , a n á l i s i s de sue lo y c a r a c t e r í s t i c a s del 
área de e s tud io . 

En forma pa ra le l a se r e a l i z ó un ensayo de inocu lac ión 
en A. araucana con Glomus in t ra rad ices para determinar 
grado de compat ibi l idad y e f i c i e n c i a d e l hongo mico r r í 
z i c o . Los resul tados permiten e s t ab l ece r , un e f e c t o 
p o s i t i v o d e l endosimbionte en e l c rec imien to de l a s 
p lán tu las , con va lo re s s i g n i f i c a t i v o s respec to a l con 
t r o l . 

(Financiado por e l Proyert.0 FOHDBCYT 90-0067) FONDECYT 0912/91 

Octodon desús: VALOR NUTRICIONAL, PREFERENCIA Y 
FENÓLÓGlADEL RECURSO TRÓFICO, EN EL PALMAR DE 
O C O A . (Octodon degus: nutritional valué, preference and 
phenology o f throphic resources, in Palmas de Ocoa). Bascuñán. J.: 
Yates. L.R.: S á k l E , y Zunino. S. Sección Ecología, Universidad 
Católica de Valparaíso; Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; y Museo de Historia Natural de 
Valparaíso. 

El uso de los recursos se relaciona, entre otros múltiples 
factores, con la calidad, cantidad, distribución y naturaleza de la 
vegetación que existe en el habitat. Gran pane de los estudios sobre 
dietas se basan en análisis del contenido estomacal. Una mejor 
aproximación debería considerar la eficiencia de las conversiones 
energéticas y nutricionales. En este estudio se pretende establecer 
relaciones entre las preferencias alimentarias de O. degus del 
Palmar de Ocoa, con la fenología y el valor nutricionafde las plantas 
que forman su recurso trófico, a base de la eficiencia en las 
conversiones energéticas y nutricionales. 

Con esta finalidad, se evaluó las preferencias alimentarias de 
este roedor y la fenología de las especies vegetales que forman su 
dieta, además de sus contenidos calórico, de agua y de algunos 
nutrientes esenciales. 

Los resultados indican que O. degus muestra una preferencia 
decreciente por los siguientes ítemes que componen su dieta: 
semillas de Jubaea chilensis, frutos de Acacia caven, semillas de 
Colliguaya odorífera, hojas y ramas de Trevoa trinervis y hojas y 
ramas de Muehlenbeckia hastulata. Se evalúan estas preferencias a 
base de las eficiencias en la conversión nutricional de estos 
alimentos y de su fenología, contenido calórico y nutricional, en 
función del sexo y edad de los animales. 

(Financiado por el Proyecto FONDECYT # 665/89) 
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ECOSOCIOLOGIA DE LAS FORMACIONES VEGETALES NATIVAS 
CORDILLERANAS DE CHILE CENTRAL. (Ecosoc io logy Of the 
nat ive plant formations in the mountain ranges o f Cen
t r a l C h i l e ) . San Martin, J . , Müller-Hohenstein, K. , 
Troncoso, A. y Mesa, A . . Departamento de Ciencias 
B i o l ó g i c a s , Universidad de Talca , In s t i t u t für Geowi-
ssenschaften, Univers i tä t Bayreuth, Alemania. 

Las formaciones vege ta les nat ivas de l a zona Cen
t r a l , se presentan en unidades f i s ionómicas de l imi t a -
b l e s y d i f e r e n c i a b l e s según l a e spec ie s dominante. Su 
d i s t r i b u c i ó n geográ f i ca es tá en r e l a c i ó n con eventos 
h i s t ó r i c o s y requerimientos e c o l ó g i c o s de l a s mismas. 

En 13 formaciones boscosas siempreverdes y caduc i -
f o l i a s y de matorral , de l a s zonas co rd i l l e r anas c o s 
teras y andinas, se levantaron 400 censos , s iguiendo 
l a metódica f i t o s o c i o l ó g i c a . 250 de e l l o s , y 60 
importantes, fueron se lecc ionados según e l programa 
MULVA-4 y sometidos a a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s 
mult ivariados de c l a s i f i c a c i ó n y ordenación. 

Los resul tados demuestran una c l a ra separación de 
l a s comunidades vege t a l e s , según sus requerimientos 
e c o l ó g i c o s . El patrón de l a s formas de vida ind ica un 
macroclima f a n e r o f í t i c o temperado. En l a c o r d i l l e r a de 
l o s Andes, con ambiente f r í o / s e c o , se presentan 
bosques de Nothofagus obl iqua var . macrocarpa y de N. 
pumil io . En condic iones mas temperadas, a menor 
a l t i t u d , aque l los de N. a lp ina , Austrocedrus c h i l e n s i s 
y de Beilschmiedia berteroana. En l a c o r d i l l e r a de l a 
Costa, con ambiente seco/temperado, aparecen bosques 
de FJ. a lessandr i y formaciones h i g r ó f i l a s azonales de 
Mirtáceas y Canelo, y matorrales . Los bosques de N. 
glauca, son de ambiente seco/temperado. De condic iones 
mas húmedas son l o s bosques de N. dombeyi. La forma
c i ó n de N. an tá rc t i ca muestra un amplio rango e c o l ó g i 
c o y de forma de c rec imien to . 

(Financiamiento de l DAAD y FONDECrT № 89-030) 

3 2 4 

ESTRUCTURA FLORAL VS SISTEMA DE 
REPRODUCCIÓN: FACTORES QUE NO SIEMPRE ESTÁN 
RELACIONADOS. ( F l o r a l s t r u c t u r e v s b r e e d l n g 
s y s t e m s : F a c t o r s n o t a l w a y s r e l a t e d ) . 
R i v c r o s . M.. y A . M . Humafia. I n s t i t u t o d e 
B o t á n i c 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 
A u s t r a l d e C h i l e . 

L a s C l o r e s p r e s e n t a n c o l o r e s y e s t r u c t u r a s 
l l a m a t i v a s q u e a t r a e n a l o s p o l i n l z a d o r e s y 
f a v o r e c e n l a p o l i n i z a c i ó n c r u z a d a . Es 
f r e c u e n t e e n c o n t r a r e n l a l i t e r a t u r a l a 
r e l a c i ó n f o r m a , c o l o r y l a r g o d e l a c o r o l a 
c o n l o s p o l i n l z a d o r e s ( i n s e c t o s o a v e s ) . La 
r e l a c i ó n q u e n o e s c o r r e c t a y s e h a c e c a d a 
v e z mtás f r e c u e n t e e n l a l i t e r a t u r a e s 
d e d u c i r e n b a s e a e s t o s d o s f a c t o r e s ( f l o r -
p o l i n i z a d o r ) e l s i s t e m a d e r e p r o d u c c i ó n d e 
una e s p e c i e . Se p r e t e n d e d e m o s t r a r q u e e l 
s i s t e m a d e r e p r o d u c c i ó n n o t i e n e d i r e c t a 
r e l a c i ó n c o n l a f o r m a d e l a c o r o l a . En b a s e 
a e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s e f e c t u a d o s e n e l 
B o s q u e V a l d i v i a n o y e n l a Zona d e A l t a 
M o n t a n a , e n e l P a r q u e N a c i o n a l P u y e h u e , 
O s o r n o , X R e g i ó n , s e r e l a c i o n a r á l a 
e s t r u c t u r a d e l a f l o r y e l s i s t e m a d e 
r e p r o d u c c i ó n . 

A p r o x i m a d a m e n t e un t e r c i o d e l t o t a l d e l a s 
e s p e c i e s c o n f l o r e s t u b u l a r e s q u e f u e r o n 
e s t u d i a d a s p a r a s u s i s t e m a d e r e p r o d u c c i ó n , 
s o n a u t o i n c o m p a t i b l e s . E s t o i n d i c a r l a q u e a 
t r a v o s d e l a m o r f o l o g í a f l o r a l d e e s t a s 
e s p e c i e s n o s e p u e d e d e d u c i r e l s i s t e m a d e 
r e p r o d u c c i ó n . L o s r e s u l t a d o s s e a n a l i z a r á n 
además e n b a s e a l l a r g o d e l a c o r o l a , c o l o r 
y t a m b i é n fo rma d e v i d a . 

DID - UACH S - 9 1 - 37 

325 

AVES FSUGIV0BAS DEL BOSQUE TEMPLADO DE CHIL0E. (Frogivorous birds ln 
the toperate foresta of Chiloél.Sabao. C. Laboratorio de Sistemática 
y Ecología Vegetal, facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile.(Patrocinio: C. Veroara) 

Has de un 70% de las especies del bosque lluvioso de Chiloe 
poseen frutos carnosos. Esto sugiere que las aves frugívoras son 
Importantes eos» dispersantes de sésillas y que las plantas son una 
fuente alimenticia para las aves. Los objetivos de este trabajo son: 
(1) cuantlflcar la Importancia relativa de los frutos en la dieta de 
las aves, (2) deterainar la contribución de los frutos de distintas 
especies en la dieta de las aves, (3) discutir el rol de las aves coao 
agentes dispersores de senillas. 

El estadio se llevó a cabo en un bosque secundario en la Isla 
Grande de Chiloé, 10 la al H de Castro. Se obtuvieron nuestras de 
tecas de las aves capturadas mediante redes de niebla. Las semillas 
presentes en las tecas fneron Identificadas a nivel de especie en el 
laboratorio. La abundancia de las aves fue deteralnada en transectos 
de 1000 a de longitud en el área de estudio. 

Se capturaron 414 individuos de 23 especies de aves en el 
bosque, 20 del orden Passerlformes, y una de cada uno de los siguientes 
ordenes: Pslttaclformes, (teiformes y Apodiformes. Cinco especies de 
aves se ausentaban de frutos al ausento de su captura, pero estas 
representaban aproximadamente el 10» de la avlfauna en el sitio de 
estudio. Dos especies, Slaenii ilblcegs y furto íalctlaadií son los 
principales frugívoros, t. albíceps consone una gran cantidad de frutos 
de 9 especies de plantas. 

Se concluye que los frutos son un importante Ítem en la dieta 
de las aves del bosque de Chiloe. t. aisJceps y T. ¡alcklaaiii podrían 
jugar un importante papel en la ecología reproductiva de un gran numero 
de especies de planta en el bosque secundario de Chiloe. 
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ESTIMULACIÓN DE UNA PEROXIDASA DE Avena sativa POR 
DIMBOA. POSIBLE ROL EN LA INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO 
EN AVENA. (Sümulation of a per oxidase [rom A. saliva by DIMBOA. 
Possible role in avena growth). Clmrr&kv I F y Pérez, FJ., Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile. (Patr.:Hcnnatm M. Niemeyer) 

La 2,4-dihkiroxi-7-raetoxi-l,4-tenzoxazin-J-ona (DIMBOA), el 
principal ácido hidroxámico (Hx) aislado del trigo y otros cereales, inhibió 
el crecñniento radicular de vi sativa a concentraciones entre G¿ y 2 mM. 
Más aún, DIMBOA 0,1 mM inhibió el crecimiento inducido por amona 
(IAA) de coleoptilos de A. sativa en todo el rango de concentraciones de 
IAA usado (03 - 300fiM). Estos resultados apoyan la hipótesis de que la 
fitotoñeidad de Hx se debería a una inhibición de la unión de la hormona a 
proteínas de membrana [Planta (1978)142:103]. Sin embargo, ensayos de 
unión de ácido 14C-naftilacético (un análogo sintético de auxilias) a 
preparaciones de membranas de A. sativa en presencia de DIMBOA hasta 
03 mM, demostraron que la unión especifica de la hormona no fue 
afectada. 

Una hipótesis alternativa para explicar el efecto del DIMBOA sobre el 
crecimiento de avena se basa en datos recientes que indican que otros 
ácidos hidroxánúcos estimulan el consumo de Oz en mediciones de 
respiración en raíces, lo cual ha sido atribuido a la estimulación de 
peroñdasas (EC 1.11.1.7). Estas enzimas han sido relacionadas con la 
polimerización oxidativa de fenoles en el proceso de lignificación. Nosotros 
encontramos en un extracto de paredes celulares de A. sativa una actividad 
NADH-oxidasa con características de una peroxidasa, que es estimulada 
80 veces por DIMBOA 0,1 mM. Estos datos se relacionarán con el posible 
rol de los Hx en promover el entrecruzamiento de componentes de la 
pared, limitando su extensibilidad y, en consecuencia, el crecimiento del 
órgano. 

Proyecto Postgrado 91-034 Universidad de Chile. 



BOTANICA, ECOLOGIA Y ZOOLOGIA R 191 

3 2 7 3 2 8 

ESTUDIO PARA EVALUAR EL USO BIOTECHOLOGICO DE 
DOS ESTIRPES DE CIAHOBACTERIAS NATIVAS DEL 
HURTE DE CHILE. ( S t u d y t o a s s e s s t h e 
b i o t e c h n o l o g i c a l u s e o f two n a t i v e s t r a i n s o f 
c y a n o b a c t e r i a f r o n n o r t h e r n C h i l e ) . 
O l i v a r a s . H . G o n a z - S i I v a . B . . H e i r a . I . • S a g u a 
H. x O n n i » l n z ..1 Tnst.1 t-.nt.n d e D e s i e r t o y 
F a c u l t a d C s . d e l a S a l u d , U. d e A n t o f a g a s t a . 

A l g u n o s c u e r p o s d e a g u a c o n t i n e n t a l e s d e l 
D e s i e r t o d e A t á c a n a en C h i l e s o n h a b i t a t s c o 
l o n i z a d o s p o r n i c r o o r g a n i s m o s f o t o s i n t é t i c o s 
a d a p t a d o s a c r e c e r en c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s 
e x t r e m a s r e p r e s e n t a n d o a s i r e c u r s o s n a t u r a l e s 
n e c e s a r i o s d e s e r e s t u d i a d o s . E s t e t r a b a j o 
i n f o r n a s o b r e d o s c e p a s d e c i a n o b a c t e r i a s d e 
l a r e g i ó n n o r t e c o n i n t e r e s a n t e s p r o y e c c i o n e s 
b i o t e c n o l ó g i c a s : Nostoc sp. ( L l a i t a ) c o n o 
f u e n t e n u t r i t i v a y Microcystis sp.(Chiuchiu) 
c o n o p r o d u c t o r d e c o n p u e s t o s c o n a c t i v i d a d 
a n t i -T. cruz i. 
A i s l a n i e n t o y p u r i f i c a c i ó n d e l a s d o s n i -
c r o a l g a s en e s t e e s t u d i o s e r e a l i z a r o n de 
a c u e r d o a R i p k a ( H e t h o d s i n E n z y n o l . V o l . 1 6 7 , 
1 9 8 8 ) . O b t e n c i ó n d e e x t r a c t o s c o n d i f e r e n t e s 
s o l v e n t e s y su e v a l u a c i ó n en a c t i v i d a d a n t i -
T.orazi s e l l e v ó a c a b o c o n o l o d e s c r i b e n 
G o n z á l e z y c o l . ( P h y t . R e s . 4 : 1 - 4 . 1990 ) . 
E l p r o d u c t o s e c o q u e s e e x p e n d e p a r a c o n s u 
n o hunano en A r i c a f u é r e a c t i v a d o en e l 
l a b o r a t o r i o y e s t á c o n s t i t u i d o e s e n c i a l n e n t e 
p o r una e s t i r p e d e l a c i a n o b a c t e r i a Nostoc sp 
f i l a m e n t o s a c o n a b u n d a n t e s h e t e r o c i s t o s . E x 
t r a c t o s o b t e n i d o c o n a c e t a t o d e e t i l o , é t e r y 
n e t a n o l a p a r t i r d e Microcystis sp. ( a i s 
l a d o d e l a l a g u n a C h i u c h i u , I I R e g i ó n ) n u e s -
t r a n a c t i v i d a d a n t i -T. cruzi d e 9 0 X , 68%, y 
56%, r e s p e c t i v a n e n t e . C o n p o s i c i ó n n o l e c u l a r y 
c o n d i c i o n e s d e c u l t i v o s e d i s c u t e n . 
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RESPUESTAS ANDROGENICAS EN ANTERAS DE LÚCUMA (Pouteria 
lúcuma), PAPAYA (Carica pubescens) Y CHIRIMOYA (Annona 
cherimol a ) . (Androgenic potentiaT o f lúcuma (Pouteria 
lúcuma), papaya (Carica pubescens) and cherimola (Anno
na cherimola) an thers ) . Jordán, M., Valenzuela, M.P. y 
Uyanedel, P. Departamento de E c o l o g í a , Facultad de Ciejí 
c i a s B i o l ó g i c a s , P o n t i f i c i a Universidad Cató l ica de Chî  
l e . Avenida Libertador B. O'Higgins 340, Sant iago, Chi
l e . 

En una ser ie de espec ies herbáceas y l eñosas , median^ 
te un proceso de inducción in v i t r o , ha sido pos ib l e mo 
d i f i c a r la ontogenia normal de la microesporogénesis 
conducente a la formación de polen en anteras y repro-
gramando alternativamente la morfogénesis d i rec ta de em 
br iones . Por su naturaleza androgénica es tos embriones 
originados de microsporas son de carác ter haploide l o 
que permite la d i p l o i d i z a c i ó n pos t e r io r de este material 
y la obtención de plantas homocigotas d i p l o i d e s . Asumiera 
do que cada planta regenerada, hija de polen , ha sufrido 
las recombinaciones del c ross ing-over durante la micro
esporogénesis la va r i ab i l i dad de plantas que es pos ib le 
obtener por esta vía regenerativa permite la producción 
y s e l ecc ión rápida de material para estudios genét icos 
y de cruzamientos. 

Se presentan l o s primeros resultados de respuestas 
androgénicas en estas e spec ie s f ru ta les de importancia 
económica que p o s i b i l i t a n conducir es tudios futuros ha 
c ía la s e l e c c i ó n y ca rac te r i zac ión de plantas más tole^ 
rantes a bajas temperaturas, la ca rac te r i zac ión de f o £ 
mas sexuales y la i d e n t i f i c a c i ó n de germoplasma, ecotj^ 
pos o var iedades . 

Se agradece el f inanciamiento otorgado por AID a tra 
vés del Proyecto 8007, PSTC Grant № 513-5542-G-SS-
9067-00 a M. Jordán. 
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REGENERACIÓN IN VITRO DE NOTHOFAGUS ALPINA. (In v i t r o 
regeneration of Nothofagus a lp inaT~Ve lozo , j . , Sánchez, 
P. Depto. Eco log ía , Facultad de Ciencias B i o l ó g i c a s , 
P\. Universidad Catól ica de Ch i l e . 

El r a u l í , Nothofagus a lp ina , es una espec ie endémica 
que se encuentra entre l o s 100 a 800 m . s . n .m . en la Cor 
d i l l e r a de l o s Andes y la Costa, desde la VII hasta la 
X Región. Dadas sus c a r a c t e r í s t i c a s es t ruc tura les se pre 
senta como una de las espec ies nativas más va l iosas pa
ra la industr ia maderera. Encontrándose sus poblaciones 
naturales muy degradadas, su recuperación es un impera
t i v o e c o l ó g i c o ; programas de re fores tac ión con material 
genéticamente mejorado ofrecen perspect ivas promisorias 
para una explo tac ión racional futura. En esta perspectj^ 
va, fueron rea l izados ensayos de micropropagación in vj^ 
t r o , usando explantes de material juveni l de 2 años. Se 
evaluaron condic iones y medios de c u l t i v o como diversos 
t ipos y n ive les de f i tohormonas. A par t i r de secc iones 
de lámina f o l i a r , fue pos ib l e la formación d i rec ta de 
brotes transcurridos 60 días de c u l t i v o , previa incuba
c ión en oscur idad. El medio WPM fue el más adecuado u-
sando c i t o c i n i n a s so las o en combinaciones con auxinas. 

En secc iones nodales se logró inducir organogénesis 
indi rec ta de brotes a par t i r de c a l l o y paralelamente, 
crecimiento de yemas ax i l a res y brotes múl t ip les . 

Mediante subcul t ivo fue pos ib le inducir r izogénesis 
en los brotes usando medios de c u l t i v o s imilares con nj[ 
ve les c r ec i en te s de auxinas. Formación de ra íces se l o 
gró también microestacas a los 35 días de incubación en 
condic iones semejantes. Sobre la base del potencial mo£ 
fogénico de esta e s p e c i e , es f a c t i b l e la ap l i cac ión de 
esta t ecno log ía para la producción de plantas en progra 
mas de mejoramiento. 

Convenio PUC/Bioforest Ltda. (Pa t roc in io Dr. M. 
Jordán). 

C U L T I V O " IN V I T R O " D E E u p h o r b i a l a c t i f l ú a P h i l . 

EU P H O R B I A C E A E . 

(In v i t r o c u l t u r e o f E u p h o r b i a l a c t i f l ú a P h i l . 

E U P H O R B I A C E A E ) . 

M a n c i n e l l i P . * f G n e c c o , S . , P o o l e y , A . , C a a m a ñ o 

V . & B e r a t t o , V . 

D e p a r t a m e n t o d e B o t á n i c a y D e p a r t a m e n t o d e Q u í 

m 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 . 

E_. l a c t i f l u a , " L e c h e r o ' ' p r o d u c e l á t e x q u e c o n 

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

b a j o i n v e s t i g a c i ó n . C o m o l a p l a n t a c r e c e e n l a 

I I I R e g i ó n , p a r e c e a d e c u a d o u t i l i z a r el c u l t i 

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

su c o m p o s i c i ó n . 

E x p l a n t e s f o l i a r e s de E_. l a c t i f l u a , r e c o l e c t a 

d o s c e r c a d e C a l d e r a , I I I R e g i ó n , f o r m a r o n c a 

l l o s al c u l t i v a r l o s e n M e d i o M u r a s h i g e / S k o o g 

c o n b e n c i l a m i n o p u r i n a , á c i d o n a f t a l e n a c S t i c o 
y G i b e r a l i n a (0.5i 1.5 y 1.0 m g I " 1 ) . L o s c a 

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

d o r e s p e r o a d i s t i n t a c o n c e n t r a c i ó n ( 1 . 5 ; 0.5 

y 1.0 mg 1 ~ 1 ) . 

P l á n t u l a s d e r i v a d a s d e l a s y e m a s f o r m a r o n r a í 

c e s al i n c u b a r l a s c o n á c i d o i n d o l b u t í r i c o , c a r 

b6n a c t i v a d o y s a c a r o s a (2mg 1 - 1 , 10 g l*"* y 

15 g 1 ~ 1 ) , r e s p e c t i v a m e n t e . 
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EFECTOS DEL ESTRÉS SALINO SOBRE CALLOS DE 
TRIGO, Triticum aestivum ( E f f e c t o f s a l t 
s t r e s s on c a l l u s c u l t u r e s o f T. aestivum) . 
L í b a n o . X. y Z u S i a a • G . E . L a b o r a t o r i o de 
F i s i o l o g í a V e g e t a l , D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , 
F a c u l t a d de C i e n c i a , U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o 
de C h i l e . C a s i l l a 307 C o r r e o - 2 S a n t i a g o . 

Una s i g n i f i c a t i v a p o r c i ó n de l a t i e r r a e s 
a f e c t a d a p o r a l t o s n i v e l e s de s a l e s 
( a p r o x i m a d a m e n t e 2 m i l l o n e s d e k m 3 , s i n 
c o n s i d e r a r l o s d e s i e r t o s ) , c o n l o c u a l l a s 
á r e a s d e d i c a d a s a l c u l t i v o d e c e r e a l e s , s e 
r e d u c e n a n u a l m e n t e . En e s t e t r a b a j o s e 
d e s c r i b e e l a i s l a m i e n t o d e c a l l o s de t r i g o en 
m e d i o s s a l i n o s . 

L o s c a l l o s s e i n d u j e r o n a p a r t i r d e á p i c e s 
r a d i c u l a r e s de l a v a r i e d a d S N A - 3 1 1 , en m e d i o s 
d e c u l t i v o T s u p l e m e n t a d o s c o n NaCl ( 0 - 4 0 0 
mtl ) . Se o b t u v o c a l l o s en m e d i o s c o n NaCl 
h a s t a 2 0 0 mM. El c r e c i m i e n t o m e d i d o a l c a b o 
d e 2 m e s e s , d i s m i n u y ó en f u n c i ó n de l a 
s a l i n i d a d d e l m e d i o de c u l t i v o . E s t o s c a l l o s 
a c u m u l a r o n ' c o n s i d e r a b l e s c a n t i d a d e s de 
p r o l i n a l i b r e , m i e n t r a s que e l c o n t e n i d o de 
p r o t e í n a s s e r e d u j o l e v e m e n t e . P o r o t r a 
p a r t e , e l c o n t e n i d o de p u t r e s c i n a p e r m a n e c i ó 
c o n s t a n t e m i e n t r a s q u e e l d e e s p e r m i d i n a a 
2 0 0 mM aumentó s i g n i f i c a t i v a m e n t e ( 2 0 v e c e s ) . 
La a c u m u l a c i ó n d e p o l i a m i n a s en l o s c a l l o s 
f u e t o t a l m e n t e d i f e r e n t e a l a o b s e r v a d a en 
p l á n t u l a s de' l a misma v a r i e d a d . 

M e d i a n t e e l u s o d e l c u l t i v o d e t e j i d o s , s e 
pueden s e l e c c i o n a r l i n e a s c e l u l a r e s 
t o l e r a n t e s a l a s a l i n i d a d , en l a s c u a l e s e l 
c o n t e n i d a d e p o l i a m i n a s puede c o n s t i t u i r un 
buen m a r c a d o r d e t o l e r a n c i a . 
F i n a n c i a d o p o r DICYT, 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 . 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE CL0R0FILASA EN ESPÁRRAGOS 
(Prellminary Studies of Chlorophy11ase in Asparagus) 
I h l , M. (1) y Schoch, S . (2) 

1 : Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería y 
Adm., U. de La Frontera; 2: Inst i tu to de Botánica, Universidad de 
Munich, Munich, Alemania e Ins t i tu to Química Universidad Catól ica de 
Valpara íso, Profesora Vis i tante DAAD. 

Se estudia la degradación de la c l o r o f i l a en secciones de un corte 
transversal en espárrago verde y en espárrago blanco. Se muele el 
te j ido y los pigmentos se extraen en 80% de acetona. Con éter 
e t í l i c o se extraen cuantitativamente los pigmentos desde la fase 
acetona/agua, se evapora el éter y los pigmentos d isuel tos en 
acetona se cromatografían en una placa rPTLC-RP8 Merck en 
metanol:acetona=3:2 o metano!:acetona: agua=6b:20:16 y se ident i 
f ican por el Rf de patrones, el color y la f luorescencia roja al 
i r rad ia r los con una lámpara UV a 365 nm. El ensayo de la c l o r o f i l a s a 
se real iza en espárrago verde con su c l o r o f i l a propia de sustra to . 
Al Jugo se le analizan los pigmentos y al bagazo remanente se le 
extrae la c l o r o f i l a s a agitando en 25% acetona, 15 hrs a 10 °C. La 
c l o r o f i l a s a se incuba a 27 °C, 2 hrs (para la saponif icación de la 
c l o r o f i l a , formando c lo ro f l l tda ) y la reacción se para con 75% 
acetona concentración f i n a l . St! est ru ja , el residuo se lava con 100 
% acetona, se juntan los l íquidos y se l levan a 75% acetona f i n a l . 
Se cuanti f lcan los pigmentos leyendo en forma re la t iva la 
abosorbancla en las longitudes de onda máximas (para acetona 75% a 
66* y 6*7 nm) y así se calcula la cantidad total de c l o r o f i l a s a,b y 
c l o r o f i l i d a s a ,b . Después se agrega hexano para separar y 
cuant i f icar los pigmentos es te r i f l cados , l os que se leen a 662 y 6** 
nm. Se obtiene 80% del pigmento saponificado por acción de l a 
c l o r o f i l a s a . Incluso en el Jugo del espárrago verde hay un 26% de 
c l o r o f m d a . En espárrago blanco, no se detectaron pigmentos; 
observando cortes del tej ido al microscopio de f luorescencia, 
tampoco se encontraron los precursores inmediatos de la c l o r o f i l a en 
el te j ido. Estos resultados indican la presencia de una enzima muy 
activa en el espárrago verde. Para el caso del espárrago blanco se 
podría pensar que la c l o r o f i l a no ha sido sintet izada porque sus 
pro top las t id los , por f a l t a de luz , perdieron la facultad de formar 
c loroplastos y c l o r o f i l a , aunque posteriormente se expongan a la 
luz . 

F lnanclmiento: DAAD (Dlspofond., GTZ) 
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INFLUENCIA DE LA PR0LINA EN LA TOLERANCIA 
SALINA DE PAPAS NATIVAS ( I n f l u e n c e o £ t h e 
p r o l i n a i n t h e s a l t t o l e r a n c e o f n a t i v e 
p o t a t o e s ) . R o m e r o . H., Reyes, A., y M a r t í n e z . 
B_. I n s t i t u t o d e B o t á n i c a y Q u í m i c 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 A u s t r a l de C h i l e . 

G l i c ó f i t o s t o l e r a n t e s a l a s a l i n i d a d 
a c u m u l a n c o m p u e s t o s n i t r o g e n a d o s s o l u b l e s 
c u y a c o n c e n t r a c i ó n s e a s o c i a c o n l a d e l 
N a C l . Se i n v e s t i g ó e l e f e c t o d e e s t a s a l e n 
e l i n c r e m e n t o d e p r o l i n a , y l a r e l a c i ó n d e 
é s t a c o n l a s t a s a s d e p r o l i n a b a s a l . A d e m e s , 
s e a v e r i g u ó e l e f e c t o d e l a p r o l i n a en l a 
t o l e r a n c i a s a l i n a . 

En h o j a s d e papa ( SJ_ m a í l l a . S . 
e t u b e r o s u m y e n 8 c l o n e s d e 3J_ t u b e r o s u m l 
r e g a d a s c o n s o l u c i ó n NaCl d e m o l a r i d a d c r e 
c i e n t e , s e a n a l i z ó e l c o n t e n i d o d e p r o l i n a 
l i b r e ( B a t e s e t a l . 1 9 7 3 ) . 

Se e n c o n t r ó que l a t a s a s d e p r o l i n a b a s a l 
f u e r o n e s p e c i f i c a s y d e p e n d i e n t e s d e l 
a m b i e n t e .SJ_ Uñí 1 tu l a mas n o r t i n a t u v o l o s 
c o n t e n i d o s mas a l t o s y Sj_ e t u b e r o s u m . n o 
c o s t e r a y d e a l t u r a , l o s m e n o r e s . La a c u m u 
l a c i ó n d e p r o l i n a , p r o v o c a d a p o r l a s a l i n i 
d a d , f u e i n v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l o s 
c o n t e n i d o s b á s a l e s . En l o s c l o n e s d e S• 
t u b e r o s u m s e d i f e r e n c i a r o n 3 c a t e g o r í a s d e 
i n c r e m e n t o r e l a c i o n a d o s en g e n e r a l c o n e l 
l u g a r d e p r o v e n i e n c i a . En D e s i r e e n o h u b o 
a c u m u l a c i ó n . La t o l e r a n c i a s a l i n a d e l a s 
e s p e c i e s s e r e l a c i o n ó d i r e c t a m e n t e c o n l a 
p r o l i n a b a s a l , m i e n t r a s q u e l a t a s a s d e 
i n c r e m e n t o n o p a r e c i ó e s t a r i n v o l u c r a d o e n 
l a a d q u i s i c i ó n d e e s t a p r o p i e d a d . 

3 3 4 

INDUCCIÓN DE LA FENILALANINA AMONIO LIASA 
EN TEJIDOS INDIFERENCIADOS DE Citrus limón 
( I n d u c t i o n o f p h e n y l a l a n i n e ammonia l y a s e i n 
u n d i f f e r e n t i a t e d t i s s u e s f r o m Citrus limon) . 

C h i o n o . M . . P r i e t o . H. y R o c o , A . F a c u l t a d 
d e C i e n c i a s Q c a s y F a r m a c é u t i c a s . U n i v e r s i d a d 
d e C h i l e . C a s i l l a 2 3 3 . S a n t i a g o 1. C h i l e . 

L o s c í t r i c o s r e s p o n d e n a l a i n f e c c i ó n 
f ú n g i c a a c t i v a n d o l a v í a f e n i l p r o p a n o i d e 
y a c u m u l a n d o f i t o a l e x i n a s . En p l á n t u l a s 
d e l i m o n e r o e s p o s i b l e i n d u c i r l a p r i m e r a 
e n z i m a d e l a v í a , l a f e n i l a l a n i n a a m o n i o 
l i o s a ( P A L ) , p o r m e d i o d e d i v e r s o s 
e s t í m u l o s q u e i n c l u y e n da fio m e c á n i c o , 
i n f e c c i ó n f ú n g i c a , i n c u b a c i ó n c o n p e c t i n a s a s 
y e l i c i t o r e s . 

En t e j i d o s i n d i f e r e n c i a d o s d e Citrus 
limón, p r o v e n i e n t e s d e a l b e d o e h i p o c o t i l o d e 
p l á n t u l a s d e l i m o n e r o , e s p o s i b l e d e t e c t a r l a 
i n d u c c i ó n d e PAL p o r daflo m e c á n i c o , l u z 
v i s i b l e , l u z u l t r a v i o l e t a y e n z i m a s 
p e c t l n o l í t i c a s . D e b i d o a q u e l a c i n é t i c a y 
fo rma d e l a i n d u c c i ó n d e e s t a e n z i m a e s 
d i f e r e n t e d e p e n d i e n d o d e l o r i g e n d e l t e j i d o 
i n d i f e r e n c i a d o , y a l a p r e s e n c i a en a l g u n o s 
t e j i d o s d e c i n é t i c a s d e i n d u c c i ó n b i f á s i c a s , 
s e p o s t u l a q u e e s t a a c t i v a c i ó n e n z i m á t i c a e s 
t e j i d o e s p e c í f i c a y que p r o b a b l e m e n t e l a 
e n z i m a e s c o d i f i c a d a p o r más d e un g e n q u e 
s o n r e g u l a d o s d i f e r e n c i a l m e n t e . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 9 0 - 0 0 6 6 (M. C h i o n g ) y 
9 1 - 0 8 8 6 . y DTI B 2 9 3 0 , U. d e C h i l e ( L . M. 
P é r e z ) . 

F i n a n c i a d o p o r P r o y e c t o DIUACH S - 9 1 - 1 2 
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ESTRUCTURA V ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE FLAVONO1 DES 
OE COREOPSIS SUAVEOLENS. S h e r f f (COMPOSITAE) 
( S t r u c t u r e and B i o l o g y c a l A c t i v i t y o f F l a v o n o i d s 
o f C o r e ó o s ! » s u j v e o l e n s . C o n i o o s i t a e ) • A g u e v e o u e . P . 
L a b . Q u í m i c a d e P r o d u c t o s N a t u r a l e s . U n i v e r s i d a d 
d e C o n c e p c i ó n . C a s i l l a 2 4 0 7 Ap 10 C o n c e p c i ó n . 

El g é n e r o C o r e o p s i s d i s t r i b u i d o en 
A m é r i c a , Á f r i c a y O c e a n i a p o s e e s ó l o un 
r e p r e s e n t a n t e en n u e s t r o p a í s . C o r e o p s i s 
s u a v e o l e n s . 

Se r e c o l e c t ó C o r e o p s i s s u a v e o l e n s 
en P u t r e ( I R e g i ó n ) . S e e x t r a j e r o n h o j a s , t a l l o s 
y f l o r e s c o n s o l v e n t e s d e p o l a r i d a d c r e c i e n t e . 

La s e p a r a c i ó n d e c o m p u e s t o s s e 
r e a l i z ó p o r m é t o d o s c r o m a t o g r á f i c o s 
c o n v e n c i o n a l e s y su i d e n t i f i c a c i ó n f u e b a s a d a 
en e s p e c t r o s c o p i a d e r e s o n a n c i a m a g n é t i c a 
n u c l e a r d e p r o t o n e s y u l t r a v i o l e t a . 

Se a i s l a r o n e i d e n t i f i c a r o n t r e s 
f l a v o n o i d e s , d e l t i p o f l a v a n o n a i 4 ' -
m e t o x i f l a v a n o n a , 7 , 4 ' - d i h i d r o x i f l a v a n o n a y 4 ' -
h i t í r o x i f l a v a n o n a . 

A l a s t r e s f l a v a n o n a s s e l e s r e a l i z ó 
un T e s t de A c t i v i d a d B i o l ó g i c a f r e n t e a 
S t a o h y l o c o c c u s a u r e u s . E s c h e r i c h i a c o l i y 
B a c i l l u s s u b t i l i s . S ó l o e l 
7 , 4 ' d i h i d r o x i f l a v a n o n a m o s t r ó a c t i v i d a d 
a n t i b a c t e r i a n a s i e n d o b a c t e r e o s t á t i c o f r e n t e a 
B_. s u b t i l i s y b a c t e r i c i d a p a r a S . a u r e u s . 

F i n a l m e n t e m e d i a n t e un T e s t d e D o s i s 
Mínima I n h i b i t o r i a , s e d e t e r m i n a q u e 7 , 4 ' -
d i h i d r o x i f 1 a v a n o n a e s b a c t e r e o s t á t i c o s o b r e S . 
a u r e u s en una c o n c e n t r a c i ó n de 25mg/ml y 
b a c t e r i c i d a en l a c o n c e n t r a c i ó n d e 5 0 m g / m l . 
A g r a d e c i m i e n t o s E s t e t r a b a j o f u e p o s i b l e 
g r a c i a s a l a p o y o d e F u n d a c i ó n V o l k w a g e n y 
D i r e c c i ó n d e I n v e s t i g a c i ó n . 

336 

IDENTIFICACIÓN DE as-1 COMO ELEMENTO ACTIVADO POR 
SALICILATO EN PLANTAS DE TABACO TRAN5GENICAS. 
( I d e n t i f i c a t i o n o f as-1 as a s a l i c y l a t e - a c t i v a t e d 
element in t ransgenic tobáceo p l a n t s ) . Holuioue. L . . 
Qin.X-F. y Chua. N-H. Laboratory o f Plant Molecular 
B i o l o g y . The Rockefe l l e r Uhivers i ty , New York, NY 
10021, USA. 

El ac ido s a l i c i l i c o (SA), conocida sustancia 
desencadenante de la inducción de genes de defensa en 
plantas , ha s i d o recientemente i den t i f i c ado como una 
señal endógena en la respuesta frente a l ataque de 
patógenos. En l a actual idad se desconoce e l mecanismo 
que media es te proceso de a c t i v a c i ó n . En es te t rabajo 
se informa que e l elemento a s - 1 , l o c a l i z a d o en e l 
promotor 35S d e l v i rus de l mosaico de l a c o l i f l o r 
(CaMV), es responsable de l a inducción de l a 0-
glucuronidasa como gen reportador en plantas de tabaco 
transgénicas tratadas con SA. La inducción de GUS 
ocurre en forma t e j i d o - e s p e c i f i c a en c é l u l a s mesófi las 
y elementos vasculares de ho ja , y en e l meristema 
ap i ca l y brotes ax i l a r e s en t a l l o . La mutación de 
bases dentro de l o s motivos TGACG d e l elemento as-1, 
l o cual impide l a unión de l fac tor de t r ansc r ipc ión 
ASF-1 in v i t r o , provoca l a i nh ib i c ión d e l e f e c t o 
induct ivo de SA in v i v o , tanto cuando as-1 e s t é en e l 
promotor 35S, como en e l contex to de un promotor 
he t e ró logo . El e f e c t o de SA no e s inhib ido por 
c ic lohex imida , indicando que no se requiere s í n t e s i s 
de proteínas de novo para la inducción gén ica . Se han 
obtenido resul tados s imi la res con e l elemento oes del 
promotor de la octopina s in te tasa de A. tuttefaciens, 
e l cual presenta homología es t ruc tura l y funcional con 
a s - 1 . 

La es tadía de L.H. fue financiada por una beca 
pos tdoc tora l de la Fundación Andes, Chi le y de l a 
Fogarty Foundation, USA. 
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APIRASA COMO POSIBLE MARCADOR MOLECULAR EN LA 
TUBERIZACION "IN V I T R O " . ( A p y r a s e a s a p o s s i -
b l e m o l e c u l a r m a r k e r i n t h e " i n v i t r o " t u b e r i ^ 
z a t i o n ) . D e l V i l l a r , M a n c i l l a . M . , C h a y e t , — 

L . y T r a v e r s o - C o r i , ~ X . D e p t o . B i o q . y B i o l . 
M o l e c . F a c . C s . Q c a s . y Farm. U n i v . de C h i l e . 

La B i o l o g i a V e g e t a l ha c e n t r a d o s u e s t u d i o 
en e l c o n t r o l de l a e x p r e s i ó n g e n i c a en l a 
d i f e r e n c i a c i ó n c e l u l a r y en l a o r g a n i z a c i ó n 
de l o s t e j i d o s . La i n d u c c i ó n d e l a f o r m a c i ó n 
de t u b é r c u l o s e s un i n t e r e s a n t e m o d e l o p a r a 
e l e s t u d i o d e l c o n t r o l de e s t e p r o c e s o . 

Se e s t a b l e c i ó un s i s t e m a de c u l t i v o " i n v ¿ 
t r o " d e c a l l o s de p a p a a p a r t i r de á p i c e s cau 
l i n a r e s en e l m e d i o M u r a s h i g u e y S k o o g m o d i - -

f i c a d o en p r e s e n c i a de 2 , 4 D. La c i n é t i c a de 
c r e c i m i e n t o de l o s c a l l o s s e e x p r e s ó como p e 
s o f r e s c o o s e c o e n f u n c i ó n d e l t i e m p o , en -
c o n t r á n d o s e un c r e c i m i e n t o b a s t a n t e l e n t o . 
D e s p u é s de 4 m e s e s , l o s c u l t i v o s c o m e n z a r o n 
a d i f e r e n c i a r s e a b r o t e s y / o r a í c e s f o r m a n d o 
i n c l u s o m i c r o t u b S r c u l o s e n fo rma e s p o n t á n e a . 
A d e m á s , s e e s t a b l e c i e r o n c o n d i c i o n e s de c u l 
t i v o q u e f a v o r e c i e r o n l a f o r m a c i ó n de m i c r o -
t u b é r c u l o s . 

P o r o t r a p a r t e , s e o b t u v o un c u l t i v o de 11 
n e a s c e l u l a r e s a p a r t i r de l a d i s r u p c i ó n me 
c a n i c a de c a l l o s . En e s t e s i s t e m a f u e p o s i -
b l e d e t e c t a r una d i f e r e n c i a c i ó n b i o q u í m i c a 
m e d i a n t e d i f e r e n t e s a g e n t e s i n d u c t o r e s de 
t u b e r i z a c i ó n , e n c o n t r á n d o s e en e s t a s c o n d i c i o 
n e s una i n d u c c i ó n de l a A T P - d i f o s f o h i d r o l a s a -

o a p i r a s a d e t e c t a d a p o r i n m u n o e l e c t r o t r a n s f e 
r e n c i a . P o r l o t a n t o , e s t a e n z i m a p o d r í a c o ñ s 
t l t u i r un m a r c a d o r m o l e c u l a r de e s t e f e n ó m e n o 
c a r a c t e r í s t i c o d e l i n i c i o de l a t u b e r i z a c i ó n 
de p a p a . 
FINANCIADO POR PROYECTOS: IFS C / 1 8 1 5 - 1 FONDE— 
CYT 9 0 - 0 0 3 1 y 9 0 - 1 0 0 6 . 
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EXPRESIÓN GENICA EN HITOCONDRIAS DE VEGETALES: EDICIÓN DE LOS TRANSCRITOS DE 
LA SUBUNIDAD 9 DE LA ATP SINTE7ASA EN NITOCONDRIAS DE PAPA (Solanai 
¿«¿«roía*). Sene expresión ift plant titochoftdria: ANA editing of ATP synthase 
subunit 9 transcripts in potato litochondria). Dell'Orto.P.. Woenne.A. y 
Jordana.X. Laboratorio de Bioquíaica, Fac. Cs. Biológicas, Universidad 
Católica de Chile. 

Las litocondrias son organelos seiiautónoios que requieren para su 
función de la expresión de sus propios genes y de la importación de proteínas 
codificadas en el genoaa nuclear. En vegetales su función coio organelos 
proveedores de energía parece ser especialiente iiportante en el tejido 
reproductivo ya que se ha establecido que iutaciones en el genoia 
•itocondrial son las responsables de un fenotipo de gran utilidad agronótica: 
la esterilidad lasculina citoplasiática (CHS), Recientemente se ha descrito 
el fenómeno de edición de los RNA aensajeros en litocondrias de plantas: esta 
modificación postranscripcional de C en U tiene consecuencias en la expresión 
génica ya que las secuencias de aminoácidos de los polipéptidos no 
corresponden a la información contenida en ei gen. 

Helos iniciado el estudio de la organización y expresión del genoia 
•itocondrial de Soiaiaa tabemst», un cultivo importante en el país y en el 
•undo, y descrito previaiente la organización y estructura de los genes 
•itocondriales que codifican para el apocitocromo b (cob,coiplejo III de la 
cadena respiratoria) y la subunidad 9 de la porción F0 de la ATP sintetasa 
(atpS). En este trabajo se describen los resultados obtenidos sobre la 
expresión del gen atpS, y en particular sobre la edición óe sus transcritos. 
Para ello se aisló el RNA titocondrial total, se sintetizó el cffNA de atp9 
con un partidor apropiado y transcriptasa inversa, y se aiplificó este cDNA 
por la reacción de polimerización en cadena (PCR). Finalmente se clonó el 
cDNA y se secuenciaron varios clones. Coiparando estas secuencias con las del 
gen, se estableció que en el iRNA de atp9 de papa se producen 10 caibios 
C->Ú, siendo dos de ellos silenciosos (el nuevo codón codifica para el l i s io 
aiinoácido) y produciendo 7 de ellos caibíos de aiinoácido (con respecto a la 
secuencia deducida del gen, que es de 77 aiinoacidos) creando el octavo un 
codón de término (3 codones antes del 's top ' genómico). (a layoría de los 
caibios tienden a hacer iás conservada a la proteína cuando se la coipara con 
la de especies no vegetales. 

Adelas se deteriinó que el gen atp9 de papa constituye una unidad 
transcripcional aonocistrónica que se expresa en un transcrito único de 350 
nudeótidos (análisis de Northern). Dos pseudogenes de atp9 presentes en el 
genoia litocondrial de papa no se expresan, por carecer probablemente de un 
proiotor litocondrial. 

Financiado por Proyecto Fondecyt 90-0768, Programa de Cooperación del 
ministerio debelaciones Exteriores de Francia y Universidad de Burdeos II) 
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E X P R E S I Ó N DE LAS P R O T E Í N A S DE P A R E D CELULAR DE 
P R Q S O P I S C H I L E N 5 1 S EN R E S P U E S T A AL E S T R É S P R O 
D U C I D O POR H E R I D A S . (Express ion of cell wall proteins ín 
Prosopis chilensis as a response to wound s tress ) .Rodríguez , 
j _ . y Cardemil , L. Laboratorio de Fisiología y Genética 
Molecular Vegeta l . Facultad de Cienc ias , Universidad de 
Chi le . 

En el presente trabajo se estudia la expresión de las prote í 
nas de pared celular de Prosopis chi lensis ("algarrobo ch i 
leno") en respuesta al e s t ré s producido por her idas . La 
hipótesis fundamental es que la expresión de estas proteínas 
no es específ ica a este tipo de e s t r é s , y que corresponde a 
la activación de genes cuya expresión es propia de algún t e 
jido no dañado en un determinado estadio de la d i ferencia
ción . 

Esta hipótesis se ha evaluado por anál is is electrofore'tico 
(geles catiónicos y aniónicos) e inmunológico (Western) de 
las proteínas de pared , expresadas durante las primeras 
etapas del desarro l lo y en respuesta al e s t r é s de her idas . 
Las inmunoimpresiones, a s í como unaihmunocitoquímica fina, 
real izadas con tejidos dañados y no dañados durante el d e 
sarro l lo temprano, han revelado una reacción positiva c r u 
zada con el anticuerpo polrclonal anti-extensina de testa de 
poroto de soya . Las mismas evidencias indican que las c é 
lulas xilemáticas y las epidérmicas son las que reaccionan 
más intensamente con el anticuerpo y que existe una r e s 
puesta al e s t ré s producido por heridas caracter izada per 
una intensificación de la reacción alrededor de la zona 
dañada. 

La expresión constitutiva y tejido específ ica de estas prote í 
nas , así como la emergencia prematura de ra ices secunda
r ias en respuesta a las heridas son evidencias de que la 
expresión en respuesta a este tipo de daño podría s er equi 
valente a un adelantamiento del re lo j biológico del d e s a 
rro l lo . 

Financiado por proyecto Fondecyt 0 1 6 0 / 8 8 A I D G R A N T 
D P E - 5 5 4 2 - G - S S - 8 0 7 3 - 0 0 . Beca de Magister y financiamien-
to otorgados por la Red Latinoamericana de Botánica. 
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ESTUDIO QUÍMICO BASADO EN FLAVONOIDES DE Sophora 

11naer1fo11a GRISEBACH (FABACEAE) . (Chemical s tudy tn 

f lavono ids of Sophora l l noe r l fo l l a Gr lseboch (Febeceae). 

Donoso. C., Becer ra , J . y S i l v a , Ü Depar tamento de Botan ice, 

Un ivers idad de Concepción Cas i l l a 2407 -10 , Concepción 

En Argentina se conocen sólo 2 especies de Sophora; 5. rhunchocarpa. arbusto 

que habita en los valles húmedos de Tucumén y Salta a 1200-1300 m de 

altura, su nombre vulgar es "ovejero" y parece bastante raro&. Hnacrlfolia, 

subarbusto plateado con hermosas flores, endémico de las sierras Córdova y 

San Luis. 

De esta última Sophora hemos estudiado sus flavonoldes para realizar luego 

un estudio qulmlotaxonómtco con Sophora de Nueva Zelanda, Chile, 

Archipiélago Juan Fernández y Havall. 
Se aislé un total de 4 flavonoides dsl tipo Isoflavona (Fig. 1), Flavo rol (Fig. 
2) y Flavonas (Fig. 2)los cuales fueron aislados. Identificados y analizados 
por técnicas cromatogréftca* y espectroscópfcM (U. V., RliN de protones), 
coloración a los vapores de amoniaco u valores de Rf. 

F i g . 1 
F i g . 2 

C 1 C Z C 3 

R l 0-galKtoM H H 
R2 H OH OH 
R3 0-galactosa H OH 
R 4 OH OH H 
R5 OH OH OH 

Agradecimientos-, laboratorio * química de productos naturales de 1» 
Universidad de Concepción. 
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APROXIMACIÓN CIT0GENETICA A LA TAXONOMÍA DE Amaryl1idaceae CHILE
NAS (Cityogenetic approach to Chilean Amaryllidaceae taronomy). 
Palma-Roias C¿ Opto. Bio logía , Pac. Cs . , ü. de La Serena. 

La nomenclatura de los géneros de Amaryl1idaceae en Chile ha 
sido desde sus primeras descripciones muy confusa. Ravenna (1979) 
reconoce para Chile nueve géneros, señalando que las especies 
adscritas a Hippeastrum por Baker (1888), pertenecen a los 
géneros Rhodophiala Pres l . , Phvcella l i n d l . y Rhodolirium Phi l . 
Sobre este aspecto, Phil ippi (1885), Htmsiker (1985) y 
Marticorena (1985) coinciden en reconocer a Rhodophiala. pero 
di f ieren en cuanto a la validez para Chile de Hippeastrum. 
Phvcella y Rhodolirium. A objeto de contrastar parcialmente 
algunas de las hipótesis sobre la taxonomía de Amaryl1idaceae en 
Chile, se describen y comparan los car io t ipos de Phvcella 
scarlat ina ( P s c ) . Phvcella irmea ( P s c ) . Rhodolirium montanum 
(Rmo.) RhottoplúaU chvce l lo ides (Rph), Rhodophiala bjgnslü 
(Rba.) y la especie cultivada Hippeastrum sp. 

Los cromosomas se obtuvieron por aplastado de r a i c i l l a s pre-
tratadas can ant imitót ico y tenidas con Feulgen. En fotomicro
grafías l o s cromosomas se midieron, recortaron y ordenaron, y las 
mediciones se presentan en gráf icos de dispersión. 

Rph. y Biü- poseen un mismo car io t ipo 2n=18. £ig. y fita- pre
sentan un ca r io t ipo similar 2n=16, morfológicamente d i s t in to del 
compartido por las especies de Rhodophiala. pero similar al 
car io t ipo 2n=32 encontrado para £¿c_. que ser ía una especie a lo t e -
t raploide . Hí£. t iene un ca r io t ipo 2n=44 similar al descr i ta para 
el género ( i = l l ) por Naranjo (1975) , pero muy diferente de 
aquellos encontrados para las especies 2n=18, 2n=16 j 2n=32. 

Estos resultadas concuerdan con dis t inc iones taxonómicas 
previas que reconocen la val ides para Chile de Rhodophiala Pres l . 
(2n=18; i=9) v Phvcella Lindl . (2n=16-32; i=8), pero no apoyan 
-dentro del conjunto de especies consideradas- la existencia de 
Rhodolirium Phil , e Hippeastrum Herb. 

Financiado por proyecto DIU1S 120-2-66. 
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UN NUEVO GENERO EN AECÍLI DAE (CRUST. : DEC AP. : 

ANOM.)? (A new genus In Aeflldae (Crust.: 

Decap.:Anoa.)?). Jar». C.G. Instituto de 

Zoología, Fac. Ciencias, U. Austral de Chile. 

Proponer un genero nuevo para acoaodar una 

especie ya Incluida en otro, desestablliza la 

clasificación. Espero, la clasificación resul

ta de la Interpretación de atributos biológi

cos. Consecuentemente, la clasificación está 

siempre sujeta a revisión. 

Aeglldae comprende 1 gen. fósil (Haumurlae-

gla. 1 sp.) y 1 gen. actual (Aeala. 40 s p p . ) . 

Comparten suturas del caparazón que no son ho

mologas a las del resto de los Anoauros. En 

BfVIfTr?mQtlt estas son Incipientes. En Aeala 

el slsteaa de suturas es coaplejo, el lóbulo 

eplbranqulal separado del pterygostoalo y el 

telson típicamente diaero. 

Se examinaron caparazones de A_. papudo. A. 

rostrata, y Haumurlaeala «laessnerl (molde). 

El material se sontflcó (5 mln.),se baltó en 

NaOH O,SU (95oC, 2 a l n . ) , se enjuagó y secó. 

Se fotografió con estereoalcrosooplo HILD H8 y 

equipo UPS 45/51 Photonutoaat (DF). 

A. papudo tiene órbitas estrechas y 

protundas, borde orbital lateroventral expan

dido, lóbulo eplbranqulal no separado del pte

rygostoalo y telson aonómero. Tales atributos 

Justificarían la segregación de A¿_ papudo en 

un taxón beraano de Aeila• El telson aonóaero 

de A. alacalnf 1 serla tioaoplásico. 

* Financiado por Proy. FONDECYT 91-0900 y 

Proy. S-91-4 DID UACh. 
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MECANISMOS DE DIGESTIÓN DE ALGAS POR PECES 
HERBÍVOROS: ROL DEL pH GÁSTRICO. (Mechanisms of algal 
digestión by herrjtvorous ftshes; role of gastric pH Ojeda £ £ , 
Cáceres. CW. y Benavtdes. AG. Departamento de Ecología, 
Facultad de Ciencia Biológicas, rtorrtinda Universidad Católica de 
Chite 

La herbtvoria por peces marinos es un fenómeno común y de gran 
relevancia en la «terminación del paisaje submareal de aguas 
tropicales y templadas. Sorprendentemente, los mecanismos 
involucrados en la digestión de mactoalgas por estos peces resulta 
ser uno de los aspectos menos conocidos sobre este fenómeno. 
Existen antecedentes, sin embargo, que sugieren que la digestión de 
tejido vegetal ocurriría por efecto de hidrólisis acida. Con el objeto 
de evaluar la existencia e importancia de este mecanismo de 
digestión en peces terbfvoros, utilizamos como modelo de estudio 
a la especie Aplodactyhis punctatus herbívoro abundante de 
ampHa distribución en la costa de Chile. Especímenes de esta 
especie fueron colectados en la kxaHd^ de PUnU de Tralca, los que 
Inmediatamente fueron sacrificados y determinado el pH a lo largo 
de distintas porciones de su tubo digestivo. Para evaluar el efecto 
del pH, se incubaron dos algas consumidas por este pez (Lejsoniay 
Ulva) en agua de mar cuyo pH y tiempos de incubación fueran 
ajustados al observado en el estómago y luego al del intestino 
Luego se determinó el contenido de materia orgánica remanente 
en las algas. Los resultados muestran que el pH estomacal de A 
punctarus es fuertemente ácido (1,6-4¿X independiente de la hora 
de captura y nivel de llenado del tracto digestivo. El intestino 
resultó ser levemente alcalino (7,2-8,3) Las algas incubadas a 
distintos pH mostraron una dfsrntnidón slgtnfflcativa en sus 
contenidos de materia orgánica respecto de los controles. Estos 
resultados señalan que la hidrólisis ádda puede coctstttuir un 
importante mecanismo de digestión de algas en peces herbívoros. 
Financió Proyecto FONDECYT 0753-91. 
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PRESENCIA DEL POL103JETO PERFORADOR Boccardia tricuipa 
(POLYCHAETA: SPIONIDAE) EN CONCHAS DE Perumytüu* 
purpurara» (MOLLUSCA: BIVALVIA). (Presene* of the boring 
poh/chaete Boccardia tricuspa in the shell of P .purpura tus 
(Mollusca: Bivalvi»)). Rozbacrylo. N.„ Varai. A... Bravo, f. 
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencia Biológica*, 
Pontificia Universidad Católica de aule. 

Las conchat de lo* molufco* suelen ser atacada* por diverso* 
perforadores entre lo* cuales te encuentran varia* espedes de 
poUquetoc principalment* de la tunilia Spionidae. 
investifiadone* redente* sobre la fauna ««ociada a manto* de £ 
purpuratu* revelaron la presencia de un alto porcentaje de 
Individuo* exhibiendo mu concha* con erosione* causada* por 
poliqueto*. Lo* objetivo* de este trabajo *on caracterizar 
taxonómicamente a la especie responsable del daño y cuanüficar 
fu incidencia sobre una población de P_. purpurara*. 

Se analizaron, cualitativa y cuantitativamente, muestra* de P_. 
purpuraría recolectadas durante lo* meses de enero , mayo y 
julio de 1990 en do* condicione* de nivel (bajo, medio) y de 
exposición al oleaje (expuesto, protegido), en el Infermare*] 
roca» de La* Cruce» (33« 31 ' S, 71« 38' VV). 

Lo* resultado* preliminares muestran que la proporción de 
individuo* afectado* varia tegún el nivel del intermareel en el 
que se sitúan los chorito* y el grado de expeeición al oleaje. La 
mayor proporción de individuo* afectado* se presentó en el nivel 
medio y protegido, no sufriendo esta tendencia una variación 
importante a lo largo del periodo de muertreo. B tamaño 
promedio de lo* individuo* afectado* coincidió con el de lo* 
individuo* de mayor tamaño dentro de las muestra*. El hallazgo 
de B_. tricuspa en concha* de P_. purpuran» agrega un nuevo 
hospedador a lo* conocidos previamente en el mundo, siendo, 
además, ésta la primera especie de bivalvo registrada. 
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ALGAS ENDOFITICAS COMO PATÓGENOS POTENCIALES DE 
Irldaea lamínarioides BORY (Rhodophyta). (Endophytic 
algae as potent ia l pathogens o f Iridaea lanrinaroides 
Bory (Rhodophyta)) . Correa, J .A . , üo t t en le , M. y 
F l o r e s , V. Departamento de Eco log ía , Facultad de Cien-
d a s B i o l ó g i c a s , P. Universidad Cató l ica de Chi le . 

El fenómeno de endofi t lsmo en macroalgas marinas t iene 
Implicancias e c o l ó g i c a s y económicas debido al compor
tamiento patogénico de algunos organismos Infec tan tes . 
El presente es tudio reporta la ocurrencia de i n f e c 
c iones endof l t i ca s en l_. lamínar ioides , causadas por: 
a) un alga f i lamentosa, tentativamente Acrochaete sp . 
(Chlorophyta) , y b) un alga c i a n ó f i t a un ice lu la r , pos i -
blemente Pleurocapsa s p . , agrupada en paquetes o co rdo 
nes y cuya reproducción es por endosporas. Acrochaete 
sp . afecta la casi to ta l idad de las frondas de 17 
lamínarioides co lec tadas en las loca l idades de Matañ-
zas (33 u bB'SJ, Pelancura ( 3 3 0 3 2 ' S ) , Montemar (32°58 'S) 
y Horcón ( 5 2 ° 3 7 ' S ) . Infecciones por Acrochaete sp. se 
loca l i zan principalmente en la región basal del 
e s t i p e , sin comprometer el d i s c o adhesivo del huésped. 
En Infecc iones masivas, l o s f i lamentos e n d o f U i c o s 
reemplazan al t e j i d o c o r t i c a l de I . lamínarioides e 
Invaden profusamente el t e j i d o medular^ in fecc iones 
por Pleurocapsa sp . se asocian a formaciones tumorales 
verrugosas I g a l l s ) que cons is ten en t e j i d o hiperplá-
s l c o c o r t i c a l y medular del huésped. Infecc iones por 
esta d a n ó f i t a afectan cualquier reglón de la fronda y 
han s ido detectadas s ó l o en Matanzas. En Infecc iones 
masivas el huésped sufre deformaciones y cambios en 
textura y f l e x i b i l i d a d . Ambos organismos infectantes 
crecen y se reproducen separados de su huésped, por l o 
que una re lac ión paras í t i ca e s t r i c t a parece poco 
probable . Los cambios asociados a la Infecc ión por la 
c i a n ó f i t a , asi como el daño c e l u l a r y t i s u l a r resultan
te de la Infecc ión por Acrochaete s p . , sugiere 
fuertemente que la Interacción entre e s tos endóf i tos e 
K lamínarioides es de carác ter pa togénico . 
F1nanc1amiento: Proyecto FONDECYT 91-0751 

BIOQUÍMICA DE LA METAMORFOSIS EN Conche-lenas 
concholeuaa ( B i o c h e m i s t r y o f t h e 
m e t a m o r p h o s i s i n Q. c o n c h o l e p a s ) . Campos 
E . O . • G o n z á l e z M.A. e I n e s t r o s a N , C , 
Un idad de N e u r o b i o l o g í a M o l e c u l a r , F a c . d e C s . 
B i o l ó g i c a s , P . U n i v . C a t ó l i c a d e C h i l e . 

R e c i e n t e m e n t e hemos l o g r a d o d e f i n i r l a s 
c o n d i c i o n e s q u e p e r m i t e n m a n e j a r d e manera 
s i n c r ó n i c a y e f i c i e n t e e l a s e n t a m i e n t o y 
m e t a m o r f o s i s d e l a r v a s c o m p e t e n t e s d e " l o c o " , 
m e d i a n t e l a m o d i f i c a c i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s 
i ó n i c a s d e l a g u a d e mar . 
A q u i s e p r e s e n t a n r e s u l t a d o s q u e i n c l u y e n 
a l g u n o s de l o s c a m b i o s b i o q u í m i c o s e x p r e s a d o s 
d u r a n t e e l p r o c e s o d e a s e n t a m i e n t o y 
m e t a m o r f o s i s d e l a r v a s d e " l o c o " : (1) E s t u d i o s 
d e s í n t e s i s d e p r o t e í n a s c o n [ 3 5 S ] - m e t i o n i n a 
m u e s t r a n a n i v e l d e PAGE-SDS, c a m b i o s 
c u a l i t a t i v o s i m p o r t a n t e s en l o s p o l i p é p t i d o s 
s i n t e t i z a d o s , aún c u a n d o l a s í n t e s i s t o t a l en 
l a r v a s m e t a m ó r f i c a s aumenta s o l o d o s v e c e s . De 
e s p e c i a l i n t e r é s e s e l aumento de p o l i p é p t i d o s 
c a p a c e s d e u n i r s e a c o l u m n a s d e 
h e p a r i n a - a g a r o s a . (2) A n i v e l de l o s s e g u n d o s 
m e n s a j e r o s i n t r a c e l u l a r e s , s e o b s e r v a una 
i m p o r t a n t e d i s m i n u c i ó n ( 1 7 v e c e s ) en l o s 
n i v e l e s d e AMP c í c l i c o . (3) E l g r a d o d e 
f o s f o r i l a c i ó n d i s m i n u y e d r a m á t i c a m e n t e en l a s 
l a r v a s m e t a m o r f o s e a d a s , en r e l a c i ó n a l 
o b s e r v a d o en l a r v a s c o m p e t e n t e s . (4) A n i v e l 
de l a a c e t i l c o l i n e s t e r a s a , s e o b s e r v a l a 
a p a r e n t e i n d u c c i ó n d e una f o r m a e n z i m á t i c a d e 
a l t o p e s o m o l e c u l a r . 
En c o n c l u s i ó n , s e p r e s e n t a n p o r p r i m e r a v e z 
c a m b i o s b i o q u í m i c o s q u e o c u r r e n d u r a n t e l a 
m e t a m o r f o s i s d e un m o l u s c o . 

F i n a n c i a d o p o r Proyecto Sectorial "Loco" 
FONDECYT (3502/89). 



R 196 BOTANICA, ECOLOGIA Y ZOOLOGIA 

3 4 7 

VARIACIÓN CE LA COMPOSICIÓN PIGMENTARIA EN ORGANISMOS 
FOTCSINTETIZADORES QUE RECIBEN DIFERENTES NIVELES DE 
IRRADIANCIAS. (Var ia t ion o f pigment compceit ion in 
photosynthet ic organisms exposed t o d i f f e r e n t i r r a d i -
ance l e v é i s ) . 
P i z o r r o , 6 . , • Cabrera. S. y • Mortecino. V. 
• Depto. B i o l o g í a Celular y Genética, Fac. de Medicina 
• Depto. Cienc ias E c o l ó g i c a s . Fac. Ciencias de la 

Universidad de C h i l e . 
En l o s v e g e t a l e s , l o s carotenos previenen la f o t o -

ox idac ión de la c l o r o f i l a a (Cl a) en l o s momentos de 
maxina f o t o l i s i s del agua, como consecuencia de a l t a s 
densidades de f l u j o de fo tones de l v i s i b l e y Ul t ra 
v i o l e t a (UV). 

Tanto en f i t op l anc ton cono en macróf i tos durante la 
época e s t i v a l y de preferencia en l o s ecosis temas de 
a l tura (2600 m s .n .m. ) de la zona cent ra l de Chi le se 
nuestra, que la cantidad de caro tenos aumenta en 
r e l a c i ó n a la concent rac ión de Cl a. 

La s í n t e s i s de ca ro tenos , e s estimulada p r i n c i p a l 
mente por e l i n t e rva lo espec t ra l de l azul y en menor 
cantidad por la r ad i ac ión UV. Se estima que e l 5* de 
la r ad iac ión s o l a r t o t a l e s UV. En organismos f o t o s i n -
t e t i z ado re s también, s e han encontrado compuestos d i s 
t i n t o s de l o s carotenos y que absorben fuertemente en 
e l i n t e rva lo de l UV. 

Se anal izaron l o s e spec t ros de abeorbancia (280-750 
nm) de ex t r ac to s e t a n o l i c o s 80% y a c e t ó n i c o s 90%. para 
e s t a b l e c e r e l cuoc ien te D.O 0 . * * » (caro teno/ 
Cl a ) . En f i t op l anc ton y macróf i tas e s t e cuoc ien te 
presenta v a l o r e s en t re 1.8 y 5 . 4 , en sistemas ubicados 
entre l o s 200 m y 2600 m s.n.m. Los cuoc ien tes entre 
D.O.uu y l a D . 0 . * * « fueron mayores en organismos que 
v iven sobre l o s 2.500 m 3 . n . m . 

Se es ta iden t i f i cando l o s compuestos que absorben 
UV. La presencia de e s t o s compuestos en l o s organismos 
son un buen indicador de las elevadas densidades de 
f l u j o de fo tones UV que han r e c i b i d o , especialmente en 
e l Hemisferio Sur como consecuencia de l a disminución 
de l a capa-de. ozono . FONDECYT 0854-89 y 1143-91. 
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EL N180 COMO AGENTE DE VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL ES LA 
ESTRUCTURA DE POBLACIONES Y DIVERSIDAD COMUNITARIA. (El 
Niño as agent o f spatio-temporal va r i a t ion in the 
s t ructure o f populat ions and coaaunity d i v e r s i t y ) . Caaus. 
P.A. (*) Departamento de Eco log ía , Facultad de Ciencias 
B i o l ó g i c a s , F. Universidad Cató l ica de Ch i l e . 

El fenómeno de El Nifio puede ser considerado en téra inos 
e c o l ó g i c o s un régimen h i s t ó r i c o de peturbación en l a 
dinámica del P a c í f i c o Sudeste. Su impacto en l a b io ta es 
var iado, siendo p o s i t i v o o negativo dependiendo del 
contexto de in t e rp re t ac ión . El e f e c t o de El Nifio en e l 
norte de Chile es conocido a n ive l del sistema p e l á g i c o , 
pero s ó l o parcialmente en e l sistema in teraareal donde 
f a l t a información cuan t i t a t iva . Este t rabajo contras ta 
l o s actuales patrones e spac ia le s de d i fe ren tes a t r ibutos 
comunitar ios , como e f e c t o s a mediano p lazo del evento de 
gran intensidad de 1982-É3, en s i t i o s in teraarea les de l a 
I y I I Regiones donde algunos rasgos comunitarios p re -
evento son c o n o c i d o s . Especies re levsn tes afectadas 
negst ivaaente, como e l alga parda Leasonia n ie rescens . 
muestran una fragmentación en su estructura geográf ica y 
un fuerte contras te en densidad y uso del e spsc io entre 
s i t i o s . A n ive l comunitario, tanto globalmente como entre 
n i v e l e s de marea, se observs una gran varianza en 
abundancia y r iqueza e s p e c í f i c a entre s i t i o s , s s í como en 
l o s patrones de a soc i ac ión de e s p e c i e s . Al separar l o s 
componentes vege ta les y animales, se de tec ta también 
heterogeneidad en divers idad y cambios en l a s tendenciss 
por n ive l e s maréales entre comunidades. Se postula que 
es te t ipo de patrones expressn primariamente un e f e c t o , 
v ia causalidad descendente, del so r t eo no s e l e c t i v o de 
e s p e c i e s . Como resu l tado , e s tos procesos se integrar ían 
v i s caussl idad ascendente en un patrón geográ f ico de 
divers idad comunitaria, e l cual s e r í s proyectado a nivel 
b iogeog rá f i co en l a forma de un análogo espac ia l de l a 
"Hipótesis del Efec to" de Vrba. 
(*) Financiado por proyecto FONDECYT 770/90 y beca 
doc to ra l de Fundación Andes. 
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VARIABILIDAD DE LA INFECCIÓN POR TREMÁTODOS 
DIGENE0S EN Fissurella spp. (MOLLUSCA: PR0S0-
BRANCHIA). ( V a r i a b i l i t y o f i n f e c t i o n b y 
d i g e n e t i c t r e m a t o d s i n Fissurella spp.). 
B r e t o s . M. y C h l h u a i l a f . R . H. D e p a r t a m e n t o 
d e C i e n c i a s B á s i c a s , F a c u l t a d d e M e d i c i n a , 
U n i v e r s i d a d d e La F r o n t e r a , T e m u c o , C h i l e . 
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DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL Y VALORES 
HEMAT0L0GICOS DE REPTILES: IMPLICANCIAS 
FILOGENETICAS. ( A l t i t u d i n a l d i s t r i b u t i o n and 
b l o o d v a l u e s o f r e p t i l e s : P h y l o g e n e t i c 
i m p l i c a t i o n s ) . Rosenmann. M . , R u i z , G. y 
Nuñez , H. F a c . C s , U n i v . de C h i l e ; U n i v . 
Met r o p o 1. C s . E d u c . y Museo N a c . H i s t . N a t . 

E l h a l l a z g o d e t r e m á t o d o s a d u l t o s en l a s 
g ú n a d a s d e Flssurella ( B r e t o s y J i r ó n , 1 9 8 0 ) 
d e m o s t r ó q u e l o s m o l u s c o s p u e d e n s e r 
h u é s p e d e s d e f i n i t i v o s d e e s t o s p a r á s i t o s . 
Proctoeces humboldtl ( T r e m a t o d a : F e l l o d i s t o -
m l d a e ) ha s i d o d e t e c t a d o en a l menos d i e z d e 
l a s e s p e c i e s c h i l e n a s d e l a p a s f i s u r e l a s . Las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s d e l a i n f e c c i ó n 
g o n a d a l p r e s e n t a n una g r a n v a r i a b i l i d a d , 
t a n t o d e n t r o d e una misma e s p e c i e como e n t r e 
l a s d i f e r e n t e s e s p e c i e s d e l a p a s . 

Se han e s t u d i a d o m u e s t r a s d e Flssurella 
pulchra y d e F. cumlngl d e l a z o n a n o r t e y d e 
F. nlgra d e l a z o n a s u r d e C h i l e . Se ha a n a 
l i z a d o en e l l a s l a p r e v a l e n c i a y l a 
i n t e n s i d a d d e l a i n f e c c i ó n en l o s e j e m p l a r e s 
s e x a d o s d e e s t a s t r e s e s p e c i e s . 

No s e e n c o n t r ó 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 
en l a p r e v a l e n c i a d e i n f e c c i ó n e n t r e hembras 
y m a c h o s ; s i n e m b a r g o , l a p r e v a l e n c i a en f u n 
c i ó n d e l a t a l l a m u e s t r a v a r i a c i o n e s s i g n i f i 
c a t i v a s e n t r e l a s e s p e c i e s c o n s i d e r a d a s . Las 
i n t e n s i d a d e s p r o m e d i o m a y o r e s f u e r o n 
d e t e c t a d a s en F. pulchra y en F. nlgra, s i e n 
d o l a s m e n o r e s l a s d e F. cumlngl. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s d e l a i n 
f e c c i ó n s i g u i e n l i n e a s q u e d i f i e r e n en l a s 
e s p e c i e s e s t u d i a d a s . No pudo d e t e c t a r s e un 
p a t r ó n g e n e r a l a p l i c a b l e a t o d a s n i 
r e l a c i o n e s comunes c o n l o s f a c t o r e s a n a l i 
z a d o s . 

D i v e r s o s e s t u d i o s en r e p t i l e s d e a l t a y 
b a j a a l t i t u d han l l e g a d o a c o n c l u s i o n e s 
c o n t r a d i c t o r i a s a l r e l a c i o n a r d i s t r i b u c i ó n 
a l t i t u d i n a l c o n v a l o r e s h e m a t o l ó g i c o s . 

Como a p o r t e a l e s c l a r e c i m i e n t o de e s t a 
c o n t r o v e r s i a hemos s e l e c c i o n a d o t r e s 
e s p e c i e s de l a g a r t o s : L i o l a e m u s a l t i c o l o r 
( N = 8 ) , c u y o l í m i t e a l t i t u d i n a l e s de 4 7 0 0 m, 
Phvroaturus f l a g e l l i f e r (N=9) de 3500 ra y 
P r i s t i d a c t y l u s t o r q u a t u s ( N = 1 5 ) d e 1800 m. 

L o s r e s u l t a d o s , i n d i c a n que n o hay 
d i f e r e n c i a s h e m a t o l ó g i c a s f u n d a m e n t a l e s 
e n t r e l a s e s p e c i e s c o m p a r a d a s , e x c e p t o en e l 
t amaño d e l e r i t r o c i t o (VCM), e l q u e 
a p a r e n t e m e n t e d i s m i n u y e 7 .3% p o r Km de 
i n c r e m e n t o en a l t i t u d ( r = 0 . 9 9 ; P < 0 . 0 5 ) . 

S i n e m b a r g o , c o m p a r a c i o n e s 
i n t r a g e n é r i c a s d e m u e s t r a n que e l VCM d e L. 
a l t i c o l o r ( 4 7 0 0 m) n o d i f i e r e d e l de L. 
c h i l i e n s i s ( < 1 8 0 0 m) o d e l d e L. p_ ic tus 
( < 1 7 0 0 m ) . P o r o t r a p a r t e , e l VCM de P. 
t o r q u a t u s n o d i f i e r e de l o s de P. 
v o l c a n e n s i s ( P > 0 . 0 5 ) y P. a l v a r o i ( P > 0 . 1 ) , 
d e s i m i l a r a l t i t u d . 

En c o n c l u s i ó n , e l m a r c o f i l o g e n ó t i c o e s 
un f a c t o r q u e p u e d e e x p l i c a r e n p a r t e l a s 
c o r r e l a c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s d e s c r i t a s . 

FONDECYT 9 1 - 0 8 4 2 , DTI 2594 y B e c a U n i v . d e 
C h i l e 9 1 - 0 3 1 ( A . L a b r a ) . 
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MPORT/NOADE ALGUNOS AC/tflOS EN AGRICULTURA, SUELO, MEDKMA 
Y YETtB№HA EN CHLE (/flTHROPODA: >C№t\. (Some rites vAh 
importares h agricuture, sol, medctJ and veterrwy impórtame in CMe 
(Mhropoda: AcenJ). Bario», K. Martínez. P... Parado, K, ñWW, M, y 
Caaanueva-M. E. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas y 
de Recursos Naturales, Universidad de Concapclon. 

Los ácoros consttuyen, sin duda alguna, uno de los grupos de arácnidos mis 
importantes en temarios económicos, por ser considerado» beneficíeles o 
periudtóeles al ser humano, sus áremeles domestico» y sus productos agrie otes o 
fruficole». En el Laboratorio de ¿cerotogie, del Deperttmento de Zoología de la 
Universidad de Concepción se estén descolando cuatro Cnees referentes al 
estudio acarológico en el país. Los métodos de recolecta, identificación y 
cuKvos atizados corresponden a los convermonernente usados para tales 
efectos. B oblativo de esta cmwscadóri es dar a conocer observaciones 
prelrrinere* obtenidos en les siguientes fine» derrvesbgacion: 
a.-Aaros eoañeos: Es el orupomfa (tverso en Maiirwedéfica. importarte en la 
descomposición de materia orgánica del suuto y en le humidficeáón. Hasta la 
fechase han determinado 164 especies de ácaros ori batidos para CMe, pero <e 
hanlogrado deterrninernuevos registros corno también nuevas especies en los 
estudios realizados an nuestro Laboratorio. 
b.-Aceros del norvo de habtaclón: Provocan otarse* patologías resptatories y 
cutáneas. Enn Reratura se hace mención, como prtndpeles componentes del 
polvo de habtación y agentes aJergenotí, a las especies CL ferJot*. y P_-
oteronvssinus. Hastalaf echase han logrado determinar 22 especies oferentes 
de ácaros que viven asociados el polvo de hebtación. 
c.-Acarosasoca^osacabsIares sstabiátdM: Se ha logrado detento*/ la launa 
de ácaros asociados con equino* estabulados por prolongados periodo* de 
tiempo, correspondente a sen especies pertenecientes a Asttgmata y 
Mesosbgmeta 
d.- Acaro» rTtoíagos: Debido a que tas «(portaciones de frutes proporción* 
entrada de rJMsas para el país, el estudio en esta fines se ha concentrado en 
determinar la acarofauna asociada a árboles frutales y cítricos que produzcan 
danos considerabiesy que pueden constituir plagas detipo cuarert errarla». 
En estacomunicaciónse entregan fotografías obtenidas al Mnrscroscopio y «i 
Mcroscopio Bedrórfco de Barrido y breve» ceraclertzeciones de tas especie» 
determlriaojas. 

3 5 2 

COMPORTAMIENTO TRÓFICO DE Z o n o t r i c h i a 
c a p e n s i s (PASSERIFORMES) Y FLUCTUACIÓN 
TEMPORAL EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO. 
( T r o p h i c b e h a v i o r o f Z o n o t r i c h i a c a p e n s i s 
( P a s s e r i f o r m e s ) and t h e t e m p o r a l f l u c t a t i o n 
o f f o o d d i s p o n i b i l i t y ) . L ó p e z - C a l l e . i a . M.V. & 
D i a z - B a r r a z a . M. D e p t o . C s . E c o l ó g i c a s , F a c . 
C i e n c i a s , U. de C h i l e . ( P a t r o c i n i o : S . J . 
I t u r r i ) . 

C o n s i d e r a n d o que l a v a r i a c i ó n en l a 
d i s p o n i b i l i d a d d e a l i m e n t o p o d r í a i n d u c i r 
c a m b i o s e n l a c o n d u c t a t r ó f i c a d e l o s 
o r g a n i s m o s , e l o b j e t i v o de e s t e t r a b a j o e s 
d e t e r m i n a r l a s e s t r a t e g i a s de o b t e n c i ó n de 
e n e r g í a d e Z o n o t r i c h i a c a p e n s i s e n un 
a m b i e n t e t e m p o r a l m e n t e f l u c t u a n t e . 
E l e s t u d i o s e r e a l i z ó en e l Fundo E l Pangue 
( 3 3 ° 1 7 ' S , 7 1 * 1 1 ' 0 ) d e E n e r o ( v e r a n o ) a J u l i o 
( i n v i e r n o ) de 1 9 9 1 . Se a n a l i z ó l a c o m p o s i c i ó n 
d e l a d i e t a c a p t u r a n d o i n d i v i d u o s 
b i m e n s u a l m e n t e . Además , s e d e t e r m i n ó l a 
v a r i a c i ó n d e l o s r e c u r s o s t r ó f i c o s ( s e m i l l a s 
e i n s e c t o s ) . 
L o s r e s u l t a d o s i n d i c a n q u e d u r a n t e e l v e r a n o 
e l 91 X d e l a d i e t a c o r r e s p o n d e a s e m i l l a s , 
d i s m i n u y e n d o a un 51% en i n v i e r n o , p e r í o d o en 
e l c u a l aumenta e l p o r c e n t a j e d e i n s e c t o s y 
p a s t o s . P a r a l e l a m e n t e , l o s r e c u r s o s t r ó f i c o s 
p r e s e n t a n c a m b i o s s i g n i f i c a t i v o s e n l a 
c o m p o s i c i ó n de e s p e c i e s , s i n e m b a r g o , n o 
m u e s t r a n c a m b i o s en l a a b u n d a n c i a . 
Las r e s p u e s t a s c o n d u c t u a l e s o b s e r v a d a s 
p o d r í a n e s t a r r e l a c i o n a d a s c o n l a s 
v a r i a c i o n e s en l a a b u n d a n c i a r e l a t i v a d e l a s 
p r e s a s i n g e r i d a s , o c o n l a i n c o r p o r a c i ó n 
s e l e c t i v a d e p r e s a s de mayor v a l o r e n e r g é t i c o 
en l o s m e s e s más f r í o s . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 0 8 4 1 / 9 1 y DTI N 2 5 9 4 . 
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ALELOQUIMICOS EN fio FEREIOPODO DE A e a l a 
( C R U S T . : D E C A P . : ANOM.)? EVIDENCIA CIRCUNSTAN
C I A L . ( A l e l l o c h e m l c a l s l n 5th p e r e l o p o d of 
A e e t a (Crua t :Decap :Anora . ) ? C i r c u n s t a n c i a l 
e v l d e n c e ) . P l n e l a . J . I n s t i t u t o de Z o o l o g í a , 
F a c . C i e n c i a * , U n i v e r s i d a d A u s t r a l de C a l l e . 
( P a t r o c i n i o : C . G . J a r a ) • 

En a e g l l d o a e l So par de p e r e l ó p o d o s l i m p i a 
b r a n q u i a s , c a p a r a z ó n p o s t e r i o r v e n t r a l y d o r 
s a l , abdoraen y huevos , cuando ea tAn p r e s e n t e s . 
C o r r i e n t e m e n t e se l o s c o n s i d e r a corao e l e m e n t o * 
a s e a d o r e s m e c á n i c o s . Empero, e x p e r i e n c i a s 
f a l l i d a s de I n c u b a c i ó n de h u e v o s , s e p a r a d o s de 
l a hembra, hacen p resumi r que en l a p r o t e c c i ó n 
de l o s huevos en I n c u b a c i ó n p a r t i c i p a n p r o d u c 
t o s a l e l o q u l m i c o a p r o d u c i d o s por e l 6o. par de 
p e r e l ó p o d o s . 

Buscando e v i d e n c i a m o r f o l ó g i c a s o b r e e l 
punto s e e s t u d i ó l a h i s t o l o g í a no rmal , apoyada 
por m i c r o s c o p í a e l e c t r ó n i c a (MET y MEB), d e l 
5o_ par de pa t a s de hembra a d u l t a no o v l g e r a de 
A . c o n c e p c l o n e n s 1 » • Las t é c n i c a * h i s t o l ó g i c a s 
fue ron r u t i n a r i a * . 

En s e c c i o n e s a t r a v é s d e l merus, c a r p o y 
d á c t i l o s e o b s e r v a r o n " ( u n d u l a s en r o s e t a " , 
p róx imas a l a c u t í c u l a . Las g l á n d u l a s s e 
p r e s e n t a n en r a c i m o y p a r e c e n e s t r u c t u r a l m e n t e 
c o n e c t a d a s con l a base de c e r d a s . La e x i s t e n 
c i a de c e r d a s - p o r o en l a s u p e r f i c i e de l a 
q u e l a hace p resumir que é s t a s s i r v e n de s a l i d a 
a p r o d u c t o s e v e n t u a l m e n t e a l e l o q u l m i c o a . 

F i n a n c i a d o por P r o y . S -91-4 DID UACh. 

CAMBIOS ESTACIONALES EN LA ENERGÉTICA Y EN LA 
MORFOLOGÍA DIGESTIVA DE UN AVE PASERIFORME DE 
CHILE CENTRAL. ( S e a s o n a l c h a n g e s i n e n e r g e t i c 
and d i g e s t i v a m o r p h o l o g y o f a p a s s e r i n e b i r d 
f r o m C e n t r a l C h i l e ) . V e l o s o , S . , N o y o a , F . F . 
Boz i n o v i c , F. y S a b a t . P. D e p t o . Cs . 
E c o l ó g i c a s , F a c . C i e n c i a s . . U. Je C h i l e . 

Cuando l o s a n i m a l e s e n d o t e r m o s s e 
e n f r e n t a n a g r a n d e s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s , 
p u e d e n p r e s e n t a r a j u s t e s m o r f o - f i s i o l ó g i c o s 
que r e s u l t a n en un b a l a n c e e n e r g é t i c o 
p o s i t i v o . En e l c a s o p a r t i c u l a r de l a s a v e s , 
l o s r e s u l t a d o s s o n c o n t r a d i c t o r i o s y p o c o 
g e n e r a l i z a b l e s . E l o b j e t i v o de e s t e t r a b a j o 
e s d e t e r m i n a r p o s i b l e s a j u s t e s m o r f o -
f i s i o l ó g i c o s en l a e s p e c i e 2 o n o t r i c h i a 
c a j e n s i s . 

E l e s t u d i o f u e r e a l i z a d o en e l Fundo E l 
Pangue ( 3 3 * 1 7 ' S , 7 1 ° 1 1 ' 0 ) . Se c a p t u r a r o n 
a n i m a l e s d e s d e E n e r o a J u l i o y s e 
d e t e r m i n a r o n l o s s i g u i e n t e s p a r á m e t r o s : 
m e t a b o l i s m o máximo, b a s a l , c o n d u c t a n c i a , 
l a r g o y p e s o s e c o d e l t r a c t o d i g e s t i v o . 

L o s r e s u l t a d o s i n d i c a n que e x i s t e una 
t e n d e n c i a a l aumento de l a t a s a m e t a b ó l i c a 
máxima y a l a d i s m i n u c i ó n de l a c o n d u c t a n c i a 
en l o s m e s e s más f r í o s , s i n que c a m b i e e l 
m e t a b o l i s m o b a s a l . P o r o t r a p a r t e , n o s e 
o b s e r v a r o n c a m b i o s en e l l a r g o d e l t r a c t o 
d i g e s t i v o , aunque e l p e s o s e c o f u e mayor en 
l o s m e s e s f r í o s . 

L o s r e s u l t a d o s p e r m i t e n p o s t u l a r q u e Z . 
o a p e n s i s e n f r e n t a l o s c a m b i o s e s t a c i o n a l e s de 
su a m b i e n t e , m o d u l a n d o l a a d q u i s i c i ó n de 
e n e r g í a , más que c o n c a m b i o s en l a p r o d u c c i ó n 
o p é r d i d a de c a l o r . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 0 8 4 1 / 9 1 y DTI 
N 2 5 9 4 . F . F . Novoa a g r a d e c e a F u n d a c i ó n Andes 
b e c a D o c t o r a l . 
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TFjaCEJREGULACION EN DOS OFIDIOS CHILENOS: Philodryas 
chamissonis y Tachymenis c h i l e n s i s (Thermoregulation in 
two ch i l ean snakes: Phi lodryas chamissonis y Tachvmenis 
c h i l e n s i s ) 
P ino . C. Depto. B i o l o g í a y Química. Fac. Cienc ias , Uni
vers idad de La Serena. (Pa t roc in io : A. C o r t e s ) . 

Los o f i d i o s ch i l enos Philodrya3 chamissonis (Pch) y 
Tachvmenis c h i l e ñ á i s (Tch) , presentan una amplia d i s 
t r i b u c i ó n geográ f i ca 27 a 4 0 ' S y 27 a 30 'S . r e s p e c t i v a 
mente y son a c t i v o s durante gran parte del affo. Dada la 
amplia va r i ac ión térmica a que se ven sometidas en su 
d i s t r i b u c i ó n espac ia l y temporal; e s de esperar que 
ambas e spec i e s presenten baja t e rmof i l i a y un a l t o 
grado de euri termia, cond ic iones que podrían es tar 
asociadas a mecanismos f i s i o l ó g i c o s que complementarían 
las e s t r a t eg i a s conductuales de termorregulación. 

Para probar e s t a s h i p ó t e s i s , s e evaluó en culebras 
capturadas en la l oca l idad de Laguni l las (IV Reg ión) : 
1) Temperatura corporal (Tb) p re fe renc ia l determinada 
en un gradiente té rmico . 2) Di fe renc ias entre ve loc idad 
de calentamiento y enfriamiento por t ransferencia 
c a l ó r i c a . 

Los resu l tados indican que: 1) Ambas e spec i e s presen
tan Tb p re fe renc ia l relativamente ba jas , pero con 
amplios rangos y que d i f i e r e n s igni f ica t ivamente (Pch 
26,5 ± 3 . 6 - C versus Tch 31 ,4 ± 3 . 1 ' C ) . 2) Las v e l o c i 
dades de calentamiento son super iores aproximadamente 
en un 15% a las de enfriamiento, ve loc idades que están 
altamente cor re lac ionadas con e l peso c o r p o r a l . 

Se concluye que ambas e spec i e s poseen una baja termo-
f i l i a y una a l t a euri termia; cond ic iones que favorecen 
la capacidad de habi tar ambientes con marcadas v a r i a 
c iones térmicas . Ademas, la ex i s t enc i a de rasgos f i s i o 
l ó g i c o s que optimizan las ganancias y / o minimizan las 
pérdidas c a l ó r i c a s , cons t i tuyen aspectos complementa
r i o s a las e s t r a t eg i a s conductuales teinmorregulatorias. 
Financiado parcialmente por p royec to DIULS 130-2-33. 

3 5 6 

TFJM0RREGUIACION Y CICLO DE ACTIVIDAD DEL GECKO Garthia 
gaudichaudi. (Thermoregulation and a c t i v i t y c y c l e o f 
the gecko Garthia gaudichaudi) . Cor tés . A. y Báez. C . , 
Depto. B i o l o g í a y Química, Fac. de Cienc ias , Univers i 
dad de La Serena e In s t i t u to Profes ional de Iquique. 

Los patrones de termorregulación y l o s c i c l o s de 
ac t iv idad d i a r i a en lagar tos diurnos y he l io té rmicos 
han s i d o ampliamente documentados. Sin embargo, la 
genera l i zac ión de la te rmobiologla de es ta herpetofau-
na carece de v a l i d e z e x p l i c a t i v a para lagar tos noc tu r 
nos y t igmotérmícos. 

Los lagar tos nocturnos han evolucionado en ambientes 
con baja o f e r t a térmica, por l o que la temperatura c o r 
poral y la p r e c i s i ó n termorregulatoria s e r l a menor que 
la observada en lagar tos d iurnos . Por o t r a par te , su 
ac t iv idad d i a r i a e s t a r l a modulada preferentemente por 
e l f o tope r íodo . 

Para probar es tas h i p ó t e s i s se usó como modelo expe
rimental e l gecko Garthia gaudichaudi. lagar to endémico 
de ambientes semiárido de Ch i l e ; en e l cual se evaluó: 
1) Temperatura corporal (Tb) . 2) Frecuencia de a c t i v i 
dad d i a r i a , en un gradiente térmico de 16 a 40"C y con 
d i f e r en t e s fo tope r lodos ( l uz f r í a ) . 

Los resu l tados indican que G. gaudichaudi: 1) Durante 
l o s per iodos de ac t iv idad posee una Tb de 26 ,8 ± 4 , 8 ' C , 
v a l o r i n f e r i o r al mostrado en reposo (30 ,9 ± 1 .5"C). 2) 
Con fo tope r lodos de 12L:12D y 24L:O0D, presenta un 
r i tmo de ac t iv idad c í c l i c a unimodal, con su máximo 
entre las 18:00 y 08:00 horas . 3) Con fo tope r iodos de 
00L:24D, muestra una ac t iv idad carente de r i tmo. 4) Con 
fo toper lodos de 02L:02D, presenta mayor ac t iv idad 
durante l o s per iodos de obscuridad. 

Se concluye que G. gaudichaudi, es un lagar to que 
posee un ri tmo de ac t iv idad nocturna, con t ro lado por un 
r e l o j endógeno, e l cual e s g a t i l i a d o y modulado por la 
luz , f a c t o r que e j e r c e además un e f e c t o i n d i r e c t o en la 
termorregulación de e s t e l agar to . (Financiado p a r c i a l 
mente por p royec tos DIULS 130-2-19 y 130-2 -33) . 
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NUEVOS CARIOTIPOS DE LAGARTIJAS CHILENAS Y ARGÉN 
TINAS: UNA INTERPRETACIÓN BIOGEOGRAFICA. New ka 
ryotypes for chilean and argentinian lizards: A biogeographic in 
terpretation. Veloso. A. . Espejo. P_.. Navarro.J.. Iturra. P „ y Le 
nnon. A.M. Depto. de Ciencias Ecológicas. Fac. Ciencias y OefJ 
to. de Biología Celular y Genética. Fac. Medicina. Universidad 
de Chile. 

Desde un punto de vista evolutivo y biogeográf ico. une de los 
eventos más importantes para toda la biota del cono sur de Amé 
rica es la orogénesis andina. El surgimiento de esta barrera se 
tradujo, en una severa modificación del clima regional y aisla
miento geográfico entre taxa. 

Los reptiles, exhiben un patrón de diferenciación cromosóm¡_ 
ca consecuente con la historia geológica del continente. En el 
presente trabajo se reportan nuevas cariotipos de lagartijas de 
las familias Tropiduridae y Gekkonidae. los que se ajustan a esta 
tendencia general. 

Los cromosomas se obtuvieron a partir de epitelio intestinal, 
bazo y testículo mediante técnicas de aplastado y suspensión ce 
lular. La tinción se realizó con giemsa M% y pH - 7.2. 

Liolaemus copiapoensis tiene 2n - 10 (6. 10. 2M). el par 2 es 
portador del ÑOR. hay 7 pares de microcromosomas puntifor-
mes. no se observan cromosomas sexuales diferenciados. Phy-
maturus sp 2n - 30 í 10. 4. 16), M pares de microcromosomas pun 
tiformes. heterocromosomas xxy. Homonoca hórrida 2n - 40. 
presenta todos los pares cromosómicos bibraquiados. El par 16 
es heteromórfico. estando constituido par un subtelocéntrico y 
un telocéntrico de menor tamaño. 

La información obtenida revela distinto grado de diferencia 
ción Este-Oeste. La constancia cariotípica de I copiapoensis 
respecto a todos sus congeneres de la costa norte de Chile, re
fuerza la idea de endemismo para las especies chilenas, Phyma 
turua sp y H. hórrida exhiben por su parte fuertes diferencias 
con respecto a sus especies más próximas en el lado chileno, lo 
cual, en un marco evolutivo, puede ser interpretado en términos 
del tiempo transcurrido desde que se estableció la separación Es 
te-Geste y de la efectividad de la barrera que provocó dicha se 
paración. 

Proyecto Fondecyt 0865-91 y DTI № 2623-9033. 

3 5 8 

VARIACIÓN MOLECULAR, CROMOSOMICA Y MORFOLOGICA EN POBLA 

CIONES DEL ANURO AUSTRAL CHILENO Eupsophus roseus• 

(Molecular, ehromosomie and morphological variation in 

the southern frog E. roseus) . Formas. J.R., Brieva, L. 

y Lacrampe, S. Instituto de Zoología, Facultad de Cien

cias, Universidad Austral de Chile. 

Eupsophus roseus es un anuro endémico de los bosques de 

Nothofagus del Sur de Chile, que se caracteriza por una 

alta variabilidad morfológica externa. En el presente 

trabajo se analiza la variabilidad alozómica de 7 pobla_ 

ciones de esta rana en base a 22 loci que codifican 14 

proteínas. El análisis cromosomico de 9 poblaciones re

veló dos patrones cariológicos, que se diferencian por 

la ubicación del ÑOR. Finalmente el análisis morfomé-

trico multivariado (AD y ACP) mostró amplia superposi

ción interpoblacional. 

Proyecto financiado por FONDECYT (0050-89) y DID Univer 

sidad Austral de Chile (RS 8 0 - 6 ) . 
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EFECTOS DEL pH ACIDO Y ALUMINIO EN EL DESARROLLO EMBRIO
NARIO DE LA RANA GRANDE CHILENA, Caudiverbera caudiverbe-
ra. (Ef fec t s o f acid pH and aluminium on the embryonic 
developmenc o f the b ig chi lean f rog , C_. caudiverbera) . 
Hermosil la , I . ; C a s t i l l o , L . ; Weinert .O. ; Pincheira , S. 
Depto. B io log ía Molecular . Fac. Ciencias B io lóg i ca s y de 
Recursos Naturales. Universidad de Concepción. (Pa t roc i 
n i o : W. Venegas). 

En las últimas décadas han decl inado las poblaciones 
de anf ib ios en Chi le , va r ios han s ido l o s fac to res que 
han cont r ibuido a e l l o , destacando e l incremento de urba 
n izac ión y desa r ro l lo agro indus t r i a l . Recientemente se 
ha señalado que l a a c i d i f i c a c i ó n y la presencia de c i e r 
tos metales en las aguas cont inenta les es ta r ía rompiendo 
e l e q u i l i b r i o de var ios ecosistemas c h i l e n o s . 

bajo condic iones de l abora to r io se inves t igó l o s efec 
tos del agua acida y aluminio en e l desa r ro l lo embriona
r i o de C_. caudiverbera, u t i l i zando posturas obtenidas en 
nuestras p i l e t a s . Embriones a l estado de placa neural se 
expusieron durante 13 días a n ive l e s de pH entre 4 ,0 a 
5,5 y a concentraciones de aluminio (50; 100; 200; 300 
u g / 1 ) . El agua del tratamiento fue renovada cada 48 hrs . 
para mantener la concentración i n i c i a l . Los datos reg i s 
trados se analizaron es tadís t icamente . Parte del mate -
r i a l fue procesado para e l SEM. 

La reducida sobrev ivenc ia , l o s e f e c t o s sub le ta les mor 
f o f i s i o l ó g i c o s y e l retardo en e l desa r ro l lo de l o s em -
br iones observados en es te es tudio fueron dos i s depen 
diente y sugieren pos ib l e s daños e c o l ó g i c o s que podrían 
afec tar a la población adulta en condic iones semejantes 
a l a s mantenidas en l o s bioensayos de l a b o r a t o r i o . 

PROYECTO DIC 20.31.37 Universidad de Concepción 
FONDECYT 91-0366. 

3 6 1 

INTENSIDAD DE CANTOS EN RANAS DEL BOSCAJE TEMPERADO AUSTRAL. 
(Cali intensiiy in frops of the South American températe forest). 
Pecina. M y 5cJisJi. Departamento de Fisiología y Biofisica, Facultad 
da Medicina y Departamento dé Ciencias Biológicas Animales. Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 

Les distintes especies de anfibios anuros de la familia 
Leptodactyl idae del bosque temperada austral del sur de Chile emiten 
cantos nupciales que difieren en sus componentes espectrales y 
temporales. La determinación de les intensMedes de les vocalizaciones 
de estas espacies contribuye a explicar el significa* y ericen de la 
diversidad acústica de este grupo. 

Cinco especies fueron estudiadas en les localidades de Agua 
Buena, La Picada. Chalets y Cucao. Les mediciones se hicieron con un 
senórnetro Bruel y Kjaer 2230 cuyo micrófono se ubicaba a 0.5 m de 
un individuo que se encontraba cantando aislado. Los velares medidas 
eren dictados a un canal de una grabadora Uher 4400 stereo en tanto 
que los cantos eren simultáneamente registrados en el otro canal 
mediante un cable de conexión con el sonómetro. La temperatura 
ambiente durante los registros ero medido con un toretermémotro. 

Las niveles ce sonido máximos (dB SPL peek) fueran medidos en 
tres especies que canten desde el Interior de cavidades en pantanos, 
dando los siguientes promedios y rangos: BalraEuyJfl jspjapus ( N - 7 ) 
(88.9) (79.0 - 93.4); B, «ntnHunrik* (N=10) (91.4) (80.1 
-<X) 1) Fup-r^ihtK vertabralts ( N » 5 ) (86 3) (80.2 - 93.2). En dos 
•epeofea que cantan desde la superficie del agua en charcos y legunee 
estos valores fueron: hVJjrjDB. svjysüca ( № 2 ) (105.2) (105.1 -
105.3); Pleurnoama Djaul ( N - 2 ) (101.1) (99.2 - 103.0). 

La variación intraespecifice de las intensidades de los cantos 
depende de distintas ubicaciones de los individuos en su mlcrohabitat 
La mayor intensidad de los cantos de los especies que cantan desde le 
superficie del agua está relacionada con un» menor atenuación para la 
propagación de son nos en ambientes oe lagunas. 

Financiado por Proyectos FONDECYT 1293-1990 y DTI 

B-2893-9033. 
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ANÁLISIS OSTEOLÓGICO DE PLEURODEMA THAUL 
(AMPHIBIA: LEPTODACTYLIDAE). ( O s t e o l o g i c a l 
A n a l y s i s o f P l e u r o d e m a t h a u l ( A m p h i b i a : 
L e p t o d a c t y l i d a e ) . S a l a z a r • 0_¡_ y F\_ D i a z • 
D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g í a , U n i v . de C o n c e p c i ó n . 

Las e s t r u c t u r a s o s t e o l ó g i c a s s o n en g e n e r a l 
c o n s e r v a t i v a s y han s i d o u t i l i z a d a s p a r a 
c a r a c t e r i z a r l o s g é n e r o s d e L e p t o d a c t y l i d a e . 
En C h i l e l a o s t e o l o g í a de l a b a t r a c o f a u n a ha 
s i d o p o c o e s t u d i a d a . Pl eu rodema t h a u l s e 
d i s t r i b u y e e n t r e C o p i a p ó y A y s é n , c o n un a l t o 
g r a d o d e p o l i m o r f i s m o . La p r e s e n t e c o m u n i c a 
c i ó n d e s c r i b e l a s d i f e r e n t e s e s t r u c t u r a s o s 
t e o l ó g i c a s y a n a l i z a l a v a r i a b i l i d a d d e 11 p o 
b l a c i o n e s d e e s t a e s p e c i e ( H u a s c o , Las C a r d a s , 
La C e b a d a , L i m a r í , L o s V i l o s , C o n c e p c i ó n , Na-
h u e l b u t a . Laguna El L a j a , O s o r n o , A l t o P a l e n a 
y Lago Y e l c h o ) . La p r e p a r a c i ó n de l o s e s q u e l e 
t o s s e r e a l i z ó p o r l i m p i e z a en s e c o u t i l i z a n d o 
d e r m é s t i d o s , y m e d i a n t e l a t é c n i c a d e d i a f a n i 
z a d o . La m a y o r í a de l a s p o b l a c i o n e s r e v i s a d a s 
p r e s e n t a n un a l t o g r a d o d e v a r i a b i l i d a d i n t r a -
p o b l a c i o n a l en s u s e s t r u c t u r a s o s t e o l ó g i c a s . 
S i n embargo en l a s p o b l a c i o n e s d e L o s V i l o s , 
N a h u e l b u t a , L a j a y Lago Y e l c h o s e c a r a c t e r i z a n 
p o r p o s e e r e l b o r d e a n t e r i o r d e l e s f e n o e t m o i -
d e s t r u n c a d o , a d i f e r e n c i a de l a s o t r a s p o b l a 
c i o n e s q u e l o t i e n e n c o n v e x o . T o d a s l a s p o b l a 
c i o n e s e s t u d i a d a s p r e s e n t a n una f o n t a n e l a 
f r o n t o p a r i e t a l a m p l i a , a b i e r t a p o s t e r i o r m e n t e 
c o n e x c e p c i ó n de l a s p o b l a c i o n e s d e N a h u e l b u t a 
y C o n c e p c i ó n , d o n d e e s c e r r a d a p o r l a u n i ó n d e 
l a s ramas p o s t e r i o r e s de l o s f r o n t o p a r i e t a l e s . 
Se e n c o n t r ó l a e x i s t e n c i a d e d i m o r f i s m o s e x u a l 
a n i v e l d e l a c r e s t a humera l i n t e r n a , l a c u a l 
s ó l o s e p r e s e n t a en l o s m a c h o s , d i s c u t i é n d o s e 
s u r e l a c i ó n c o n l a f u n c i ó n de a m p l e x u s . 
P r o y e c t o F o n d e c y t 89 / 1 1 9 9 . 

ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA ORAL INTERNA DE CINCO 
POBLACIONES LARVALES DE PLEURODEMA DEL GRUPO 
THAUL (AMPHIBI A: LEPTODACTYLIDAE). ( S t u d y o f 
i n t e r n a l o r a l m o r p h o l o g y o f f i v e l a r v a e 
p o p u l a t i o n s o f P l e u r o d e m a t h a u l ( A m p h i b i a : 
L e p t o d a c t y l i d a e ) . H a b i t • E .1*1. • J . C . O r t i z . 
F a c . C s . B i o l . y R e c . N a t . U. de C o n c e p c i ó n . 

Las p o b l a c i o n e s de P1eurodema d e l g r u p o thau1 
p o s e e n una a m p l i a d i s t r i b u c i ó n l a t i t u d i n a l en 
C h i l e (27Q a 45Q L . S . ) , p r e s e n t a n d o una g r a n 
v a r i a b i l i d a d f e n o t í p i c a , p o r l o que su 
s i t u a c i ó n t a x o n ó m i c a no e s c l a r a . L o s c a r a c t e 
r e s m o r f o l ó g i c o s que p e r m i t i r á n a c l a r a r d i c h a 
s i t u a c i ó n s e p r e s e n t a n t a n t o en e l e s t a d o 
a d u l t o como en e l l a r v a r i o . En e s t e ú l t i m o , l a 
m o r f o l o g í a o r a l i n t e r n a p r e s e n t a una s e r i e de 
c a r a c t e r í s t i c a s que a p o r t a n i m p o r t a n t e e v i d e n 
c i a t a n t o de l a s a d a p t a c i o n e s m o r f o l ó g i c a s a 
l o s d i s t i n t o s h a b i t a t s l a r v a l e s como de s u s 
r e l a c i o n e s t a x o n ó m i c a s ( W a s s e r s u g , 1 9 7 6 , 1 9 8 0 ; 
W a s s e r s u g y H e y e r , 1 9 8 8 ) , En e l p r e s e n t e e s t u 
d i o d i c h o s c a r a c t e r e s s e a n a l i z a r o n m e d i a n t e 
o b s e r v a c i ó n a l m i c r o s c o p i o e l e c t r ó n i c o de b a 
r r i d o , p a r a l a s p o b l a c i o n e s de C o p i a p ó , Las 
C a r d a s , P a j o n a l e s , Hua lqu i y L a u t a r o . Se a n a 
l i z a t a n t o l a v a r i a c i ó n i n t r a como i n t e r p o b l a -
c i o n a l d e l número y fo rma de l a s d i s t i n t a s 
e s t r u c t u r a s b u c o - f a r í n g e a s . Las t r e s p r i m e r a s 
p o b l a c i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a z o n a n o r t e 
d e l p a í s , c o m p a r t e n mayor c a n t i d a d de c a r a c t e 
r e s e n t r e e l l a s que c o n l a s de l a z o n a sur 
( H u a l q u i y L a u t a r o ) y v i c e v e r s a . T a l e s d i f e 
r e n c i a s pueden r e l a c i o n a r s e c o n t amaños c o r p o 
r a l e s d i s t i n t o s e n t r e l a s p o b l a c i o n e s ( l o n g i 
t u d b o c a - c o l a ) , l o que s u g i e r e d i f e r e n t e s 
t a s a s de f i l t r a c i ó n . 
F i n a n c i a d o p o r P r o y e c t o FONDECYT. 8 9 - 1 1 9 9 . 
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ESTUDIO DE LA GENÉTICA DE ISOENZIMAS APLICADO 
A LA SISTEMÁTICA DE DOS ESPECIES DE 
D i p l o l a e m u s (REPTILI A:POLYCHRIDAE) . (S tudy o f 
g e n e t i c o f i s o z y m e s a p p l i e d t o s y s t e m a t i c o f 
t w o s p e c i e s o f Di p l o 1 aemus ( R e p t i 1 i a : P o l y c h r i -
d a e ) . V i c t o r i a n o . P . D e p t o . A g r o i n d u s t r i a s y 
C s . A m b i e n t a l e s . F a c u l t a d de R e c u r s o s 
N a t u r a l e s . U n i v e r s i d a d d e l B í o - B í o . 

El g é n e r o D i p l o l a e m u s B e l l 1 8 4 3 , a m p l l a m e n t e 
d i s t r i b u i d o en e l c e n t r o - s u r de A r g e n t i n a y 
z o n a s l i m í t r o f e s d e l s u r de C h i l e , p r e s e n t a 
d i f i c u l t a d e s p a r a r e a l i z a r una buena 
d i f e r e n c i a c i ó n m o r f o l ó g i c a e n t r e l a s e s p e c i e s 
que l o c o m p o n e n . Como un i n t e n t o de d e t e c t a r 
c a r a c t e r e s que p e r m i t a n e s t a b l e c e r l í m i t e s 
e n t r e t r e s p o b l a c i o n e s de D i p l o 1 a e m u s . s e h i z o 
un e s t u d i o e l e c t r o f o r é t i c o de i s o e n z i m a s en 
m u e s t r a s de P a r q u e N a c i o n a l L a g o L a j a , C h i l e 
C h i c o y P e r i t o Moreno ( A r g e n t i n a ) . En t o t a l s e 
e s t u d i a r o n 13 l o c i , de l o s c u a l e s f u e r o n 
p o l i m ó r f i c o s l a Q 0 T - 2 , E S T - 2 , EST-3 y PGM-2. 
L o s g r a d o s de v a r i a b i l i d a d g e n é t i c a más a l t o s 
f u e r o n p r e s e n t a d o s p o r l a s m u e s t r a s de P e r i t o 
Moreno ( H = 0 , 1 0 8 ± 0 , 0 5 8 ) , y e l menor g r a d o l o 
p r e s e n t a n l a s m u e s t r a s de C h i l e C h i c o ( H = 0 , 0 5 1 
± 0 , 0 3 5 ) . De a c u e r d o a l n i v e l de s i m i l i t u d 
g e n é t i c a e n t r e g a d a p o r e l í n d i c e de N e i , s e 
ag rupan f u e r t e m e n t e C h i l e C h i c o y P e r i t o 
M o r e n o , c o n un 0 , 6 % de d i s t a n c i a g e n é t i c a de 
N e i , y en mucho menor g r a d o l o h a c e l a 
p o b l a c i ó n de L a g o L a j a , c o n un 2 0 , 1 SS. Se 
e n t r e g a n t a m b i é n o t r o s p a r á m e t r o s g e n é t i c o s 
ca1 cu 1 a d o s . 
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EL CARIOTIPO DE Eupsophus i n s u l a r i s , NUEVA EVIDENCIA 
DE CROMOSOMAS SEXUALES EN ANFIBIOS. (The kariotype o f 
Eupsophus insu la r i s ; New evidence o f sex chromosomes 
in amphibians). CUEVAS, C.C. 

Ins t i tu to de Z o o l o g í a , Facultad de C ienc ia s , Univer
sidad Austral de Ch i l e , Valdivia (Pa t roc in io : J .R. 
Formas). 

El aná l i s i s de 74 placas de cromosomas en metafase-C, 
obtenidas desde 16 ejemplares de Z. insu la r i s (6o*y 10 

? ) provenientes de la I s la Mocha (38° 2 1 ' S ; 73° 58 'W), 
mostri! que el c a r i o t i p o de esta espec ie está c o n s t i t u i 
do por 30 cromosomas, al igual que el de £ . roseus , E.. 
ca lcaratus y E., mi quel i . 

La presencia de un sistema sexual heteromórfico del 
t i p o XX/XY en l o s machos de es te Taxón contrasta con la 
condic ión isomórfica encontrada en £ . roseus y E. calca
ra tus . En cambio, es muy s imi lar al sistema d e s c r i t o pa-
ra E. migueli por I turra y Veloso (1981) . 

El bandeo-C reve ló la presencia de bandas peri centro-
metri cas en la mayoría de l o s cromosomas, excepto en 
uno de l o s cromosomas del par sexual ( Y ) . 

Basados en las c a r a c t e r í s t i c a s cromosòmi cas de Z. 
insu la r i s y en la l i t e ra tu ra ex i s t en te sobre el tema, 
se puede sugerir que el c a r i o t i p o de esta espec ie se 
podría considerar como derivado ( apomór f i co ) , dentro 
de l o s anuros del género Eupsophus. Principalmente por 
presentar un sistema de cromosomas sexuales en estado 
de d i f e renc iac ión inc ip ien te en re lac ión a espec ies de 
o t ros géneros de anuros. 

Financiado por proyecto : FONDECYT 0050-89. 
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ZOONOSIS QUE AFECTAN A LOS PORCINOS FAENADOS EN SOPROCAR 

S.A. TEMUCO. (Zoonosis which affects sacrifice of porci-

ne in Soprocar S.A. Temuco ) Alda, L.; Carrillo, M.; Gu

tiérrez, A. Departamento Ciencias Agronómicas Básicas, 

Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad de la Fron 

tera, Temuco. 

Hldatldosis, Cisticercosis y Triquinosis, son zoonosis 

presentes en porcinos beneficiados en Soprocar S.A. Te-

muco. 

Se determinó las frecuencias anuales y del perío
do 1984 - 1987 de las zoonosis en estudio. 
Para determinar la frecuencia anual se recurrió a las 

estadísticas de beneficio de porcinos llevándose a cabo 

una recopilación de datos sobre las zoonosis mencionadas 

calculando las frecuencias relativas. Estos datos se 

llevaron a una tabla resumen, lo que permitió graficar 

las frecuencias en forma anual y obtener un gráfico re
sumen del período en estudio. 

En porcinos la zoonosis predominante del período 

1984 - 1987 es Hldatldosis con una frecuencia relativa 

de 18 , 707. Cisticercosis 0,827. y 0,31 de Triquinosis. 

Con estos resultados podemos concluir que la Hldatldo

sis se puede considerar como un problema en la IX Región 

debido a que los porcentajes encontrados están sobre los 

promedios nacionales entregados por el Ministerio de Sa

lud Pública. 

Con respecto a Cisticercosis y Triquinosis los porcenta

jes son bajos, pero mas altos en relación a otras regio 

nes del país. 
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EXTINCIONES LOCALES DE ROEDORES CAVIOMORFOS 
EN CHILE CENTRAL ( L o c a l e x t i n c t i o n s o f 
c a v i o n o r p h r o d e n t s i n c e n t r a l C h i l e ) . 
S i m n n e t t i . J . A . . y a . S a a v e d r a . D e p t o . 
C i e n c i a s E c o l ó g i c a s , 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 , S a n t i a g o . 

La d i n á m i c a d e l a r g o p l a z o d e l o s e n s a m b l e s 
d e r o e d o r e s c h i l e n o s e s d e s c o n o c i d a , 
i g n o r á n d o s e l a s v i c i s i t u d e s d e su f a u n a . 
M e d i a n t e un a n á l i s i s d e l a a r q u e o f a u n a d e 
d o s s i t i o s a r q u e o l ó g i c o s d e l C a j ó n d e l Ma ipo 
( S a n t i a g o ) , n o s o t r o s e s t u d i a m o s l o s c a m b i o s 
s e c u l a r e s en l a r i q u e z a d e e s p e c i e s d e 
c a v i o m o r f o s d e l a p r e c o r d i l l e r a d e C h i l e 
c e n t r a l . 

Un t o t a l d e 1 . 0 5 6 r e s t o s d e m i c r o m a m i f e r o s 
f u e r o n r e c u p e r a d o s , en una s e c u e n c i a d e 
8 . 0 0 0 a ñ o s . De e s t o s , 983 e r a n c a v i o m o r f o s , 
c u y a f a u n a s e c a r a c t e r i z ó p o r a ) l a 
c o e x i s t e n c i a e s t r a t i g r á f i c a d e Annnaemvw 
fnanua y SDH 1 a n o p u s c v a n u a . a c t u a l m e n t e 
e s p e c i e s a l o t ó p i c a s , b ) l a p r e s e n c i a d e 
O o t o d o n h r i d a e s i . r o e d o r r e s t r i n g i d o a 
h a b i t a t s d e a l t a c o b e r t u r a a r b u s t i v a , y o ) 
l a e x t i n c i ó n l o c a l y r e c i e n t e d e Annnaemvs 
f u s c o s y Q.. h r i r i g e a i ( 1 . 5 0 0 A . P . ) , e v e n t o 
s i m u l t á n e o c o n l a a d o p c i ó n d e l a a g r i c u l t u r a 
p o r l o s p o b l a d o r e s l o c a l e s . Se p r o p o n e q u e 
l o s e n s a m b l e s de r o e d o r e s c o n t e m p o r á n e o s 
s e r i a n un s u b c o n j u n t o e m p o b r e c i d o y r e c i e n t e 
d e e s p e c i e s , c u y a d i s m i n u c i ó n p o d r í a d e b e r s e 
a i n t e r v e n c i ó n a n t r ó p i o a d e l h a b i t a t . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 8 7 1 - 8 9 
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PERTURBACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL SUELO POR EL ROEDOR 
SUBTERRÁNEO: SpalaCOP us cyanus. (Spat ia l and témpora: s o i l 
disturbance by the subterranean rodent: Spalacopus cyanus) 
Valverde V , . Gutierrez Contreras L_JL, l Contreras fi. Depto. de 
Bio log ía y Química, Facultad de Cienc ias , Universidad de La Serena 

En su desplazamiento hipogeo, el roedor subterráneo y colonia l 
Spalacopus cvanas excava túneles removiendo gran cantidad de 
t i e r r a , que deposi ta en montículos sobre la s u p e r f i c i e . En es te 
trabajo se evalúa ia magnitud de esta t r a s locac ión de suelo 
señalando su importancia como factor determinante de ¡a vegetación 
herbácea en l o s ambientes mediterráneos senuáridos de Ch i l e . 
El estudio se r e a l i z ó en el Parque Nacional Fray Jorge 
(TiMQ'W.SO'SS 'S) , 120 Km al sur de La Serena, en un sec tor 
carac ter izado por una vegetación de t ipo x e r o f í t i c a y un clima 
mediterráneo semiárido. 

Para una colonia claramente del imitada, sensualmente y durante un 
año los montículos nuevos fueron contados, marcados, ubicados 
espacialmente por un sistema de coordenadas, y medidos (dos 
diámetros y su a l t u r a ) , determinándose el área ocupada por e l l o s , 
e l volumen y la masa to ta l de t i e r r a removida. 
Los resul tados indican que l a s co lonias de JL. cyanus muestran 
ac t iv idad excavadora permanente durante el año, con un aumento 
después de las primeras l l u v i a s ( invierno y primavera). En es te 
período la mayor f r i a b i l i d a d del suelo f a c i l i t a r í a el aumento en 
la extensión de sus túneles con un costo energét ico menor, 
permitiendo el acceso a s i t i o s no explotados previamente y a su 
vez disminuyendo la necesidad de largas excavaciones durante las 
épocas en que e l suelo es duro (verano - otoño). La mayor parte de 
los montículos nuevos aparecen en áreas contiguas no explotadas 
previamente; s in embargo también se forman algunos en áreas ya 
explotadas . 
La deposición de suelo en la supe r f i c i e disminuir ía la abundancia 
de l a s plantas previamente a l l í ubicadas (al ser físicamente 
c u b i e r t a s ) , y al mismo tiempo crear ía espacies ab ier tos para ¡a 
colonización de especies competitivamente i n f e r i o r e s , aumentando 
la heterogeneidad en estos ambientes. 

(Financiado: FONDECYT 90/930, DIULS 120-2-67 y NSF: BSR 9020087) 
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DEPREDACIÓN POR ZORROS CHILLA SOBRE MICROMAMIFEROS EN UN 
BOSQUE PRIMARIO DEL SUR DE CHILE: IMPORTANCIA DE LOS 
PROTOCOLOS DE TERRENO. (Predatíon by grey foxes on small 
marañal 3 in a prinary growth ra in fo res t o f southern 
Ch i l e : r o l e o f f i e l d p r o t o c o l e s ) . Jaime R. Rau. David R. 
Martínez, María S. T U l e r í a & José R. Low: Lab. Ecología 
Ins t . Prof. de Osorno, Cas i l l a 933, Osorno, Ch i l e . 

Se documenta cuantitativamente la d ie ta es tac iona l y 
anual del z o r r o c h i l l a en un bosque primario y se 
r e l ac iona con la o fe r t a de presas evaluada por un 
p r o t o c o l o de terreno que considera la t r idimenslonal ldad 
de l hab i ta t . 

Entre otoño 1989-verano 199C se r eco l ec t a ron en 
Anticura , P. N. Puyehue (40°46 ' S ) , 88 focas de zo r ros 
C h i l l a . Simultáneamente se evaluó l a o fe r ta de 
micromamiferos t e r r e s t r e s y a rbor íco laa y se 
e s t a b l e c i e r o n en la misma Área programas comparables de 
muestreo con l ineas de trampas Sherman (n = 358 trampas 
noches} y tubos c o l e c t o r e s de p e l o s (n « 8.095 tubos 
noches) c lavados en a rbo les a una a l tura de 2-3 m. 

De un t o t a l de 178 presenc ias , correspondientes a 164 
presas micromamiferos, l a s de hábi tos e spac ia l e s 
exclusivamente t e r r e s t r e s representaron una f recuencia 
acumulada c a . 60X y l a s estr ic tamente a r b o r i c o l a s un 
.15%. Entre l o s primeros Ahrothrlx o l lvaceua a lcanzó c a . 
30% anual y , ent re l o s segundos, e l roedor Irenomvs 
t a r s a l i s y e l marsuplal DromicJiops aus t r a l i s c a . 10X 
cada uno, respectivamente. La d ie ta de l o s zo r ros c h i l l a 
inc luyó ocho e spec i e s de micromamiferos, mientras que 
l o s tubos c o l e c t o r e s de p e l o s detectaron a cuatro 
e s p e c i e s y las trampas capturaron s ó l o a t r es e s p e c i e s . 
Las s imi l i tudes de d e t e c c i ó n de e spec ie s entre zo r ros y 
tubos fueron 50X; entre z o r r o s y trampas ca . 40X; entre 
tubos y trampas OX y entre zo r ros y ambas t écn icas de 
muestreo c a . 70X. Se recomienda que en bosques 
pr imar ios , se empleen p r o t o c o l o s de muestreo que 
contemplen sus c a r a c t e r í s t i c a s t r id imensionales . 
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LUCHA BIOLÓGICA .CONTRA LOS MOSQUITOS A TRAVÉS DE PECES 
LARVIFAGOS.(Biologic fight against mosquitoes bay means 
of larvae fished).Gómez, S.,Persia,E.,Marino,D. Insti tu 
to de Bioingeniería,Universidad Nacional de San Juan e 
Instituto de Desarrollo Hidrobiológico, Gobierno de la 
Provincia de San Juan. (Patrocinio; _F. Bertini). 

Debido a que las plagas de simúlidos no solo dificultan 
sino que a veces impiden las cosechas en la zona agrí
cola cuyana.hay que encontrar un medio de lucha contra 
tales plagas, que sea de bajo costo y de alta eficacia. 
Se propone el uso de peces larvífagos. 

para evaluar la capacidad larvífaga de Cnesterodon de-
eenmaculata, Yenynsia lineata lineata, Astyanax eigen-
m-aniorum se realizaron ensayos en laboratorio conside
rando como variable tanto especie de pez, presencia o 
ausencia de vegetación y tipo de la misma. 
Para ello se utilizaron frascos Mac Donald con una ca
pacidad de 20 1. de agua donde fueron liberados cuatro 
peces de cada especie. Luego de 12 hs. de adaptación 
se sumunistraron en cada frasco 100 larvas de simuli -
dos a los cuales se le efectuó un recuento a las 6 hs. 
Para cada variable se realizaron tres réplicas. 
6e demuestra con un nivel de confianza del 95% (análi
sis de vartanza - diseño factorial) que: 
a- No es significativa la existencia de totora (Tynh* 
dominguensis) en el consumo de larvas de simúlidos, 
por los peces nativos. 
b- Es significativa la existencia de berros (Roripa 
Inasturtium aquaticum) en el consumo de larvas por los 
peces nativos. 
rr- Varía la efectividad larvífaga de acuerdo a la espe 
cíe de pez utilizada. De mayor a menor efectividad se 
mencionan Astyanax, Cnesterodon y Yenynsia en presen
cia de berros). 

Las tres especies de peces mencionadas demostraron una 

elevada efectividad. Por lo que se recomienda como in 

secticida biológico para combatir las plagas de simulj. 

dos. 
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EFECTO Da FOTGKIIICM) SOME LA flCTIVIMD Y 0. PESO DJMML DE 
Pbyllotis omini u r a n i («ICETIDdE) : UN RPORTE EDIDC10ML. 
Loyola. L i Pintis. H. i Beltraai. H i Desto Biologia Univ. 
•strop, d* Ci de la Educaci»». (Patrocinio) Q¡. Riva»), 

Phyllotii dentini daniini, as tin rosdor presents an Chile 
Central. Tiene hábitos crepusculares nocturnos y su dieta as 
principalsente frugívora. 

El ciclo de actividad que presenta esta especie ha sido 
descrito coso endógeno, siendo el principal factor de enfase el 
fotoperiodo. 

Se detenrino la actividad y ti peso corporal de los 
ejesplares bajo diferentes fotoperiodo* (12L:12D} 18L:60t 
24L:0D; 0Li24D), durante 15 dial. La ttsoeratura asbiental 
utilizada fue de 25 j 2"C y la humedad relativa fue de 50 1 5». 

Se diseño un siitene de registro de actividad posibla de 
esplear en el plan auricular de la en—fianza sedia. 

Los multados suestran que existe una relación inversa 
entre el fotoperiodo utilizado y la actividad de los anísales. 
El paso corporal salo vari* significativassnte bajo condiciones 
extraen de fotoperiodo (2*L:00í 0Li2*D). 

3 7 2 

EUTROFIA V SUCESIÓN ESPftCIO-TEMPORAL BEL PLANCTON 
EN EL EHBALSE RAPEL. ( E u t r o p h y f . s p a t i a l - t empor a 1 
p l a n k t o n i c s u c c e s s i n n a l Rape l R e s e r v o i r i C o n t r e r a s 
M. , • C o a t e S . , V a l e n c i a D , ; V i l a I . . Z o l e z z i C. 
D e p t o . C i e n c i a s E c o l ó g i c a s . F a c u l t a d de C i e n c i a s , 
U n i v e r s i d a d de C h i l e . 

El E m b a l s e Rape l <34« ] 0 ' S ; 7 i » 7:9' W1 BE, un 
l a g o m o n o r n i c tic o t e m p e r a d o c u y o s / a l o r e s de 
n u t r i e n t e s , b i o m a s a p l a n c t ó n i c a y p r o d u c t i ír iad 
p r i m a r i a lo han t i p i f i c a d o como m e s D t r óf i c o a 
m o d e r a d a m e n t e e u t r ó f i c o . Su c o n f i cur a c i ón 
m o r f o l ó g i c a y c a r a c t e r í s t i c a s H i d r o l ó g i c a ; 
d e t e r m i n a n r e g i o n e s d i ; d i r e i e n t e p r o f u n d i d a d . 
E s t a s h a b r í a n s i d o di P e r e n e i al mente a f e c t a d a s , en 
i o s ú l t i m o s a ñ o s , por e f e c t o d e p e r t u r b a c i o n e s 
e ü ó o c n a s í a g r o í n d u s t r i a 1 e s y o r g á n i c o s ) . 

L o s e s t u d i o s b a t l m í t r i eos r e a l i z a d o s con u n 
e c o s o n d a F u r u n o F E - 4 2 0 0 , d e c o r r i e n t e s cor, 
d e r i v a d o r e s ; d e n u t r i e n t e s y m e t a l e s p e s a d o s con 
m e t o d o l o g í a e s t á n d a r ; de b i o m a s a p l a n c t ó n i c a con 
r e d e s i n t e g r a l e s y d e r e c u e n t o v o l u m é t r i c o e n 
c á m a r a s S e d g w i c k - R a f f t e r , p e r m i t i r í a n i n f e r i r : La 
m o r f o l o g í a e h i d r o l o g í a d i f e r e n c i a n t r e s ZDnas, l a 
d e a f l u e n c i a de l E s t e r o filhué s e c a r a c t e r i z a por su 
menor p r o f u n d i d a d y t a s a de r e n o v a c i ó n d e l agua, 
f a c t o r e s que d e t e r m i n a n t e m p e r a t u r a s 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r e s (< 2 D C J , a s í como más 
a l t a c o n c e n t r a c i ó n d e n u t r i e n t e s , de pH y 
c o n d u c t i v i d a d Í P - P 0 4 1 2 7 , 7 6 u o / l s N-N03 7 7 8 , 2 7 U Q / ¡ ; 
pH 8 , 0 9 y 2 9 8 , 5 8 uS/cjn,. ) . 

E s t o s t a c t o r e s h a n a l t e r a d o i* s u . e s i ó r i 
e s t a c i o n a l d e l a s p o b l a c i o n e s p l a n c t ó n i c a s , 
d i s m i n u y e n d o su d i v e r s i d a d y m a n t e n ! p n d o a l t a 
biomasa de H e l n s l r a 91-anuí a t a f F 'ed^as trum s i m p l e ; : , 
d u r a n t e e l p e r í o d o i n - e r n a l . F l r ú o o l a n c t o n 
p r e s e n t a p r e d o m i n a n c i a d» Fuhosmina y A s p l a r h n a , 
d e s t a c á n d o = e una i!. s »i rric . cin E [ I la d i v e r s i d a d de 
r o t í f e r o s . 
P r o y e c t o s FONDECYT 1 0 7 4 - 9 1 , D T I . B . 3 0 4 9 - 9 0 1 2 . 
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EFECTO DE LOS HERBÍVOROS Y CARNÍVOROS PLANCTÓNICOS EN 
LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE COMUNIDADES ACUÁTI
CAS DE LA PATAG0NIA. (The eflfect o f planktonic herbivo-
res and carnivores on the s tructure and functionlng o f 
Patagonian aquatlc communities). Soto . D. Facultad de 
Pesquerías y Oceanografía, Universidad Austral , Puerto 
Montt. 

En el Parque Nacional Torres del Paine exis ten lagos y 
lagunas que presentan una productividad y r iqueza de 
espec ies planctónicas extremadamente variada la cual 
dependería de la presencia de peces y de nutr ientes . 
Durante dos experimentos (8 y 3 meses) rea l izados en 
estanques simulando lagunas, se ha evaluado e l e f e c t o 
de los peces p lanc t lvoros (Galax ias ) , de nutr ientes y 
de zooplancton carnívoro y herbívoro sobre las agrupa
c iones p lanc tón icas . Se demostró que l o s peces 
determinan en primera instancia la riqueza de espe
c i e s , abundancia y tamaño del plancton. Los nutrien
tes ingresados en un s o l o pulso no t ienen un e f e c t o 
comparado con e l r ecu l amien to producido por l o s 
peces . Cuando s o l o se manipularon l o s zooplanctontes 
se demostró que l o s copépodos Boeckel l idos t ienen un 
e f e c t o tan o más importante en e l f i top lanc ton que 
aquel demostrado para l o s c ladoceros en e l hemisferio 
nor te . Estos copépodos son capaces de reducir la 
biomasa de algas planctónicas en un 90% y la riqueza 
de e spec ies en un porcentaje s imi la r . Al mismo 
tiempo, e l l o s causarían un aumento en la biomasa de 
algas bén t icas , sugir iéndose que su impacto en e l r e c i -
clamiento de nutr ientes en la columna de agua es ba jo . 
Más bien provocarían un f l u j o de e s tos elementos desde 
e l plancton al bentos. Tales resul tados se discuten 
en re lac ión a l o s datos ex i s ten tes en la l i t e ra tura 
para o t ros herbívoros p l anc tón icos . 

Financiado por FONDECYT 817-88 
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GUSANOS ANÉLIDOS HERBÍVOROS (POLYCHAETA: NEREIDIDAE)" 
COMO PLAGAS DE MONOCULTIVOS MARINOS. (Herbivorous 
annelid worms as pests o f marine monocultures) . Jara. 
F. Facultad de Pesquerías y Oceanografía, Universidad 
Austral de Ch i l e , Puer toMqnt t . 

tn la Primavera de 1990, la herbivorla causada por 
exp los iones pob lac iona les de gusanos anél idos diezmó 
notablemente la producción de una extensa área c u l t i v a 
da intensivamente con " p e l i l l o " (Grac l la r la spp . ) en 
lo s a l rededores de Puerto Montt, seno de" Reloncavl 
(41»29 'S ; 72»54 'W). Estas invasiones r ev i s t i e ron carac
t e r í s t i c a s análogas a plagas de herbívoros en monocul t i 
vos t e r r e s t r e s . El monitoreo de la s i tuac ión durante 
1991 permitirá e s t ab lece r pos ib l e s var iac iones ln tera-
miales del fenómeno. 
£1 po l ique to Pla tynereis aus t ra l l s fue e l pr inc ipal 
responsable dé Ta des t rucc ión de los monocultivos 
marinos. La in fes tac ión de las frondas de " p e l i l l o " se 
i n i c i a con e l reclutamiento masivo de austral is a 
p a r t i r de Agosto . La poda sostenida por pastoreo de los 
po l lque tos a l t e ra notablemente la morfología a l g a l . 
E l lo se traduce en ausencia de ramif icaciones f inas y 
en f i lamentos ax ia le s engrosados. En su ontogenia , P^ 
austral i s cambia su d ie ta desde diatomeas y algas 
f i lamentosas e p í f i t a s cuando j u v e n i l , a " p e l i l l o " 
cuando adul to . 

Las exp los iones poblac iona les de P. aus t ra l l s o c u r r i e 
ron súbitamente, en un per iodo primaveral de 2 - 3 
meses, asociados con eventos de reclutamiento larval 
inusualmente e x i t o s o s . Las condic iones que mejoraron el 
reclutamiento probablemente implicaron l ibe ra r a las 
larvas de pres iones competi t ivas y / o depredación. E l lo 
r e su l t a r l a del aumento de condic iones apropiadas o to rga
das por e l monocult ivo de " p e l i l l o " . 

Financiamiento parc ia l Proyecto "Caracter ización de 
Comunidades L i to r a l e s del Seno de Reloncavl" , D . I .D . 
F-90-23, U.A.CH. 


