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ARCHIVOS DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMENTALES, 
órgano oficial de la Sociedad de Biología de Chile, están destinados a publicar trabajos 
originales sobre problemas de las distintas ramas de la Biología y de la Medicina 
Experimental. Además publicarán trabajos de revisión y el texto de conferencias acerca 
del estado actual de problemas de interés general en las disciplinas mencionadas. 
Asimismo, darán cabida a los resúmenes de comunicaciones presentadas en reuniones 
anuales o especiales de las Secciones de la Sociedad y de las Sociedades afiliadas. 
Ocasionalmente, Archivos publicará especialmente, los trabajos in extenso presentados en 
simposios realizados en el país.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Los

INFORMACION GENERAL

Envíe el original y un duplicado del manus
crito a

Editor, Archivos de Biología y Medicina 
Experimentales 
Casilla 16164, Correo 9 
Santiago, c h il e

El texto deberá ser escrito a máquina a 
doble espacio en toda su extensión, lo que 
incluye referencias, tablas, notas al pie de 
página y leyendas, en hojas de 21 por 27 
cm (tamaño carta) con un margen de 2,5 
cm por lado. El texto debe ser tan corto 
como sea posible. Comience en hoja separa
da cada uno de los siguientes ítems: a) T í
tulo del trabajo, nombre de los autores, 
Institución en que se efectuó el trabajo 
(Laboratorio, Departamento, Instituto, 
etc.) seguido de su dirección postal y el 
subtítulo (no más de 60 caracteres inclu
yendo los espacios); b) resumen; c) texto; 
d) referencias; e) notas al pie de página; 
0  leyendas de figuras (pueden agruparse en 
una o más páginas); g) cada una de las 
tablas. Numere sucesivamente todas las 
páginas del manuscrito, empezando por 
aquella que contiene el título. Indique la 
localización apropiada en el texto de tablas 
y figuras mediante notas marginales.

Los manuscritos deben escribirse en co
rrecto español,evitando el uso de neologis
mos técnicos o abreviaturas que no sean las 
internacionalmente aceptadas.

La adopción del idioma inglés, por la 
mayoría de las publicaciones científicas en 
el momento actual, hace aconsejable la

recepción y consideración editorial de ma
nuscritos en ese idioma. Estas contribucio
nes deben ceñirse estrictamente a las nor
mas usuales y aceptadas de la gramática 
inglesa.

ORGANIZACION DEL MANUSCRITO

Se sugiere que cada trabajo conste de las 
siguientes secciones: a) Abstract, en inglés; 
b )  I n t r o d u c c i ó n ;  c )  M é t o d o s ;  
d) Resultados; e) Discusión; 0  Referencias. 
En algunos casos puede ser aconsejable la 
combinación de Resultados y Discusión en 
una sola sección, especialmente si se trata 
de comunicaciones breves.

1. Título. Es necesario que el título sea 
informativo. No debe incluir fórmulas quí
micas ni abreviaturas. Debe tenerse en 
cuenta que el título de un trabajo es usado 
frecuentemente para la construcción de 
índices de materias. Si el trabajo se presen
ta en castellano, al título debe seguir su 
traducción al inglés y viceversa.

2. Autores. Puede producirse confusión 
si los autores se identifican sólo mediante el 
apellido y la inicial de su nombre. Los 
Archivos recomiendan seguir las instruccio
nes de algunas comisiones internacionales 
que sugieren usar el primer nombre comple
to. Por ejemplo, use Juan Pérez en lugar de 
J. Pérez. Puede ser apropiado usar además 
la inicial del segundo nombre. Por ejemplo, 
Juan C Pérez en vez de J. C Pérez.

3. Todo trabajo debe comenzar con un 
resumen breve que presente clara y concisa
mente el plan, procedimientos y los resulta
dos significativos de la investigación que se



describe. El resumen debe ser comprensible 
en sí mismo sin referencia al resto del 
trabajo. Debe ser entendible para el lector 
no especializado y por lo tanto se evitarán 
términos excesivamente técnicos y abrevia
turas.

4. La Introducción debe exponer el pro
pósito de la investigación y su relación con 
otros trabajos publicados, pero no convertir
se en una revisión exhaustiva de la literatu
ra existente.

5. La descripción de los Métodos debe 
ser breve, pero adecuada, para permitir la 
repetición del trabajo por otros investigado
res.

6. Los r e s u lt a d o s  pueden presentarse 
en tablas o figuras (véase más abajo) pero só
lo si es estrictamente necesario. Muchos 
hallazgos pueden describirse en palabras sin 
necesidad de tablas o figuras. La d isc u s ió n  
debe ser concisa y referirse a la interpreta
ción de los resultados presentados.

7. Las r e f e r e n c ia s  pueden presentarse 
de dos maneras alternativas: 1) Se indicarán 
en el texto por un número entre paréntesis 
correlativo al orden de aparición. A l final 
del texto se agruparán abreviándolas según 
los siguientes ejemplos. Incluya las páginas
INICIAL y  FINAL.

Aebi, H., Koblet, H. Wartburg, J.E,,Helvet. 
Physiol. Pharmacol. Acta 15: 384-392, 
1957.

Jellinek, E.M. The Disease Concept o f  Al- 
coholism. New Haven, Hillhouse Press, 
1960.

R ich ter, C.P. En Neuropharmacology. 
Transactions o f  the Third Conference 
(Abramson, H.A., Ed.). New York, Jo- 
siah Macy Jr. Foundation, 1957, pp. 
39-63.

2) Se indicarán en el texto con la men
ción de los autores y el año de la publica
ción entre paréntesis, e.g. "... para la 
medición de proteínas (Lowry et al., 
1951).”  o “ de acuerdo con las indicaciones 
de Miller (1959).” . Al final del texto se 
agruparán por orden alfabético y, si hay 
más de una cita del mismo autor, según la 
antigüedad de la cita. Se incluirá el título 
completo del artículo citado. Incluya las 
páginas in ic ia l  y f in a l .

Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. 
y Randall, R.J. (1951) Protein measure- 
ment with the Folin phenol reagent. J. 
Biol. Chem. 193, 265-275.

Miller, G.L. (1959) Protein determination 
for large number o f samples. Anal. Chem. 
31, 964.

Cite en las r e f e r e n c ia s  artículos que ha
yan sido aceptados para publicación; el 
nombre de la revista deberá ir seguido por 
las palabras “ en prensa”  y por el año 
probable de publicación. Incluya en el 
texto entre paréntesis, o en una nota al pie 
de página, no en r e f e r e n c ia s , cualquier 
mención a “ manuscrito en preparación” , 
“ experimentos no publicados” , “ comunica
ción personal” . En este último caso, verifi
que la redacción de la comunicación perso
nal con la persona que proporcionó la 
información y obtenga su aprobación para 
usar su nombre en relación a la cita. Es de 
responsabilidad de los autores obtener au
torización específica de toda “ comunica
ción personal”  como también de los “ Agra
decimientos” . Se da por entendido que los 
autores han enviado copia del manuscrito a 
las personas mencionadas y que se ha 
obtenido su aprobación específica; los edi
tores pueden requerir copia de tal autoriza
ción.

8. No pueden insertarse en el texto 
resultados obtenidos después de presentar 
el manuscrito. Asimismo, no se aceptarán 
cambios sustanciales en las conclusiones 
que se basen en nuevos resultados de los 
autores o de otros investigadores. No obs
tante, si a juicio de los editores tales 
adiciones son necesarias, podrán agregarse 
en una nota antes de las referencias.

9. Deberán incluirse los nombres latinos 
binomiales subrayados de los organismos de 
experimentación, excepto los de los anima
les comunes de laboratorio. No use abrevia
turas si son mencionados en el título y en 
el resumen. Es conveniente indicar el lugar 
de obtención de los animales. Para los 
efectos de nomenclatura deberán seguirse 
las reglas establecidas en el “ International 
Code o f Zoological Nomenclature” . Deben 
incluirse también los nombres latinos bino
miales de todas las especies de plantas y 
microorganismos que se mencionen. Las



variedades y fuentes de obtención deben 
especificarse.

Al referirse a experimentos en genética 
bacteriana deberán seguirse las recomenda
ciones propuestas por Demerec, M., Adel- 
berg, E.A., Clark, A.J. y Hartman, P.E. 
( Genetics 54: 61-76, 1966).

La Sociedad de Biología de Chile y el 
Comité Editorial de Archivos hacen suyos 
los principios expresados en la Declaración 
de Helsinki (1964). Los autores que descri
ban experimentos en humanos deberán 
asegurar que su trabajo concuerda con tal 
declaración e incluir en el texto una nota 
que específicamente indique que los sujetos 
han expresado su consentimiento informa
do a su participación en el trabajo.

10. La denominación de las drogas que 
se mencionen se ajustará al criterio estable
cido en Pharmacological Reviews.

11. Las enzimas deberán identificarse en 
su primera mención de acuerdo con la 
Enzyme Commision de la International 
Union o f  Biochemistry.

PREPARACION DE TABLAS

1. Las tablas se enumerarán en forma 
correlativa con números romanos. Cada 
tabla debe tener un título explicativo y
suficiente detalle experimental como para 
ser comprensible sin referencia al texto. El 
encabezamiento de cada columna debe 
expresar claramente su contenido y la 
unidad. No se incluirán datos que puedan 
ser deducidos aritméticamente de otros 
contenidos en ella. Si una condición experi
mental, por ejemplo, número de animales, 
dosis, concentración de un compuesto, etc., 
es la misma para todos los experimentos 
presentados, proporcione esa información

en una nota al pie de la tabla y no en una 
columna de números iguales en la tabla. 
Para conservar espacio, no tabule repetidas 
observaciones individuales y prefiera el 
empleo de valores promedio y alguna medi
da aceptable de dispersión (desviación es
tándar, rango), indicando el número de las 
observaciones individuales que contribuyen 
a la estadística. Cualquier comentario con 
respecto a la significación de las medidas 
debe ir acompañado de los valores de 
probabilidad deducidos de algún análisis 
estadístico.

PREPARACION DE ILUSTRACIONES

Cada figura debe ir acompañada por un 
título y una leyenda explicativa. Las leyen
das de varias figuras pueden escribirse en la 
misma hoja. Cada leyenda debe describir el 
suficiente detalle experimental como para 
que la figura sea comprensible sin referen
cia al texto. Identifique cada figura en el 
margen o dorso, con los nombres de los 
autores y el número que le corresponde.

Las ilustraciones pueden ser dibujos ori
ginales o fotografías de muy buena calidad 
en papel brillante. Cada copia del manuscri
to debe acompañarse de una copia de las 
figuras.

Los dibujos originales deberán prepararse 
con tinta china en papel de buena calidad. 
Números y letras deberán dibujarse con 
normógrafo o materiales transferibles (Le- 
traset o similar). El tamaño de los gráficos 
y de las letras y símbolos debe calcularse de 
manera que la figura pueda ser reducida a 
un ancho de columna (7 cm). Letras y 
números deberán dibujarse de modo que 
tengan al menos 1,5 mm después de la 
reducción.
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CONFERENCIAS
GENETICA DE POBLACIONES HUMANAS DE ISLA  DE PAS 
CUA. (Human p o p u la t io n  g e n é t ic a  o f  e a s t e r  ~~ 
is la n d ). Cruz-Coke,R. S e cc ió n  G e n é t ic a , D ep a r ta 
m ento de M e d ic in a , H o s p it a l  C l ín i c o  U n iv e r s i 
dad de C h i le .

Un m odelo  c l á s i c o  d e  g e n é t ic a  de p o b la c io n e s  
e s ta tu y e  que e l  p ro c e s o  de m ic r o e v o lu c ió n  se  
d e s a r r o l l a  b a jo  l a  in f lu e n c ia  d e  l o s  e f e c t o s  
s is t e m á t ic o s  de l a  m u tac ión , s e le c c ió n  y  m ig ra  
c ió n ,  c o n tr a  l a s  fu e r z a s  d is p e r s iv a s  d e l  a z a r ”  
y  d e  l a  en dogam ia . Se hace un a n á l i s i s  d e  la s  
in t e r a c c ió n  de e s to s  f a c t o r e s  en l a  p o b la c ió n  
n a t iv a  humana de l a  i s l a  de Pascu a . E l genoma 
de l o s  p o l im o r f is m o s  de l o s  p ascu en ses  t i e n e  
un t e r c i o  de sus l o c i  en e s ta d o  is o g é n ic o  y  
l a s  o t r a s  f r e c u e n c ia s  g e n ic a s  e s tá n  fu e rtem en 
t e  d i f e r e n c ia d a s  de l a s  p o b la c io n e s  p o l i n e s i -  
c a s , a m e r in d ia s  y  eu rop eas  que com parten  sus 
jgenes y  c u ltu r a s ,  l a  m ig ra c ió n  ha s id o  e l  f a c 
t o r  e v o lu t i v o  más p o d e ro s o s  p a ra  p la sm a r e l  ge 
noma d e  l o s  p a scu en ses . La h ib r id i z a c ió n  acumu 
la d a  d u ra n te  un s i g l o  a lc a n z a r la  un 60% de g e 
nes e u ro p e o s , 58% de gen es  c h i le n o s  y  48% de

?en es  p o l in é s i c o s .  La co n sa n gu in id a d  n a t iv a  
r i b a l  e r a  muy b a ja  (e x o g á m ic a ),  l a  c u a l ha au 

htentado con l a  r e l a j a c i ó n  d e  l a s  normas c u ltu 
r a l e s .  A á i mismo l a  s e le c c ió n  n a tu r a l p o r  d i f e  
r e n c ia  de m o r ta l id a d  se  ha r e la ja d o  y  l a  p o b la  
p ió n  n a t iv a  ha aumentado su c r e c im ie n to  y  em i
g r a c ió n  de l a  i s l a .  La exogam ia  y  l a  m ig ra c ió n  
¡se ha o p u e s to  a l o s  e f e c t o s  n e g a t iv o s  de l a  de 
kriva g e n é t ic a  (ramdom d r i f t ) .  Todo e s t e  con ju n  
t o  de fa c t o r e s  e v o lu t i v o s  in t e r a c tu a n t e s  e s t á  
form ando una nueva p o b la c ió n  h ib r id a  con compo 
n é n te s  é t n ic o s  de l o s  p u eb lo s  p á r e n t e le s  de Po 
l i n é s i a ,  A m erica  y  Europa.

LAS VESICULAS SXNAPTXCAS, ORGANOIDES DUALES EN EL ALMA
CENAMIENTO Y LA LIBERACION DEL NEUR0TRAMSMXSOR» (Synap- 
t i c  v e s ic le s  as dual organelles in  the storage and ra
lease o f  the neurotransm itter)• P e lleg r in o  de I r a ld i ,
A .In s titu to  de B io log ía  Celu lar, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos A ires , Paraguay 2155, 1121 Bue
nos A ires , República Argentina.

El papel de las vesícu las sinópticas en la  neurotrans- 
m isi6n es materia de controversia. Esta se desarro lla  
habitualmente en e l  marco conceptual de la  neurosacre- 
cifin y la s  vesícu las sinópticas son consideradas ex p li
c it a  o implícitamente como vesícu las secretorias. La 
h ipótes is  vesicu lar su contenido, de magnitud predeter
minada, se lib e ra  de manera todo o nadé, por exocito - 
s is , en e l  espacio In ters in óp tico , ante la  llegada de l 
impulso nervioso. La membrana vesicu lar incorporada a 
la  membrana plasmática se recupera posteriormente par 
reciclam iento. En la  h ipótes is  citoplósm ica e l  neuro- 
transmisor liberado por impulso nervioso no proven
d ría  de la s  vesículas sinópticas, que serían s it io s  de 
almacenamiento de l neurotransmisor o de depósitos de 
c a lc io , sino de c ito s o l.

En nuestro labora torio , observaciones m orfológicas e 
histoquímicas*en d iferen tes  condiciones experimentales, 
u tilizan do una preparación mcnoaminórgica, son coheren
tes con la  h ipótes is  de que la s  vesícu las sinópticas 
son organoides activamente involucrados en e l  proceso 
de l almacenamiento y de la  liberac ión  de l neurotrans
misor, que tienen una vida media prolongada durante 
la  cual presentan variaciones funcionales, que pueden 
albergar fracciones de d is t in ta  estab ilidad  de l neuro
transmisor y que este puede ser liberado de las mismas 
por mecanismos calcio-independientes o calcio-depen
d ien tes, en la  liberac ión  espontanea o en la  evocada 
por estimulación nerviosa o sus equivalentes.

Expondremos esas evidencias experimentales•

FIBRAS OXITALANICAS Y LA RESISTENCIA MECANICA 
DE ALGUNOS TEJIDOS INCLUSO LA MfiDULA 0SEA (Oxy 
t a la n  f i b e r s  im p ro v in g  m ech an ica l properties t o  
some t is s u e s  in c lu d in g  bone m a rro w ). C o t ta -F e r e i 
r a , G . , L u c e n a ,S .B ., l r u e la - A r i s p e ,M .L . , M ayer-da - 
S i l v a , A . t & C idadSoTA ♦J . Dep artm en t o f  H is t o lo g y  
and E m b ry o lo g y , In s t i tu te  o f  B io lo g y ,S t a t e  U n i
v e r s i t y  o f  R io  de J a n e i r o ,B r a z i l .

O xy ta la n  f i b e r s  have been f i r s t l y  d e s c r ib e d  by 
l i g h t  m icro scop y  in  p e r io d o n ta l  t is s u e (F u l lm e r  
& L i l l i e , ' 5 8 )  as r e p r e s e n t in g  a new c o n n e c t iv e  
f i b e r  d i f f e r e n t  from  c o l l a g e n , r e t i c u la r  and e -  
l a s t i c  f ib e r s .U s in g  ta n n ic  a c id - g lu ta r a ld e h y d e  
f i x a t i o n , t h e y  have been o b s e rv e d  in  derm o- epi^ 
derm al ju n c t io n  a t  th e  EM le v e l as formed by bun 
d ie s  o f  e l a s t i c  m i c r o f i b r i l s  w ith o u t  amorphous 
c o m p o n e n t ,e la s t in (C o t ta -P e r e ir a  e t  a l . , ' 7 6 ) .  
The p re s en ce  o f  o x y ta la n  f i b e r s  has been c o r r e  
l a t e d  w ith  m ech an ica l properties o f  sane tissues,as 
de rm o -ep id erm a l ju n c t io n ,s u s p e n s o ry  l ig a m e n to f  
th e  le n s ,t e n d o n s , l ig a m e n ts ,  w here r e s is t a n c e  to  
m ech an ica l s t r e s s  i s  r e q u ir e d .  Such f i b e r s , d e 
v o id  o f  amorphous e la s t ic  m a te r ia l  probably show 
a l e s s e r  ten d en cy  t o  elongate when ocnpared w ith  
e l a s t i c  f i b e r s  w h ich  p o sse ss  abundant amorphous 
e l a s t in , t h e  p r o t e in  r e s p o n s ib le  f o r  t h e i r  e la s  
t i c  p r o p e r t ie s (C o t t a - P e r e i r a  & I r u e la - A r is p e  , 
' 88) .
A t th e  p r e s e n t ,o x y ta la n  f i b e r s  have been id e n 
t i f i e d  in  human bone marrow by LM u s in g  s e l e c 
t i v e  s t a in s  f o r  e l a s t i c  t i s s u e  and immunopero- 
x id a s e  d e t e c t io n  o f  e l a s t i c  m ic r o f ib r i ls (m o n o -  
c lo n a l  HB8 ) and by EM u s in g  TAG f i x a t i o n .  The 
o c cu rre n ce  o f  an o x y ta la n  n e tw ork  in  bone marrow 
i s  p ro b a b ly  r e la t e d  t o  m ech an ica l su p p ort f o r  
h e m o p o ie t ic  p r e c u rs o r s  by o f f e r i n g  f u l l  contact 
betw een  c e l l s  and o th e r  e x t r a c e l lu l a r  m a tr ix  
components in v o lv e d  in  h e m o p o ie s is  c o n t r o l .

THREE-DIMENSIONAL IMAGE COMPUTING WITH TANDEM-SCANNING 
AMD LASER-SCANNING CONFOCAL MICROSCOPY. Schatten, G ., 
Integrated Microscopy Resource fo r  Biomedical Research, 
U n ivers ity  o f Wisconsin, Madison, WI 53706, USA.

Confocal microscopy o f fe r s  considerable advantages 
fo r  improved sp a tia l and la te ra l imaging o f 
fluorescence specimens, p a rticu la r ly  fo r  samples w ith 
overlapping structures which contribute to  ou t-o f-focus 
fluorescence. Laser.-scanning confocal microscopy has 
been shown by severa l laboratories to  be remarkably 
powerful in  v ir tu a lly  elim inating out-of-focus 
a r t ifa c ts  and thereby increasing the signal to  noise 
r a t io . Fluorescence microscopy w ith the t a n d » -  
scanning re f le c ted  lig h t  microscope (TSM) o f fe r s  
severa l features not a va ilab le  w ith the laser-based 
instnm ents including rea l-tim e imaging with white- 
l ig h t  and l i t t l e  or no sp a tia l d is to rtion s . Yhe use o f 
conventional illum ination sources permits the fu l l  
•e lec tion  o f  f i l t e r  sets typ ic a lly  employed during 
conventional epifluorescence imaging, including dyes 
excited  in  the u ltra v io le t  such as the DNA-binding dyes 
DAPI and Hoechst. While the fluorescence images 
obtained w ith the TSM are dim owing to  the low-dose 
illu m in a ti on, the application o f  a cooled charged- 
couple device (CCD) permits high resolu tion  recording 
o f  the low -ligh t le v e ls . Development progresses 
normally even during constant observation under the 
TSM, probably because the illum ination in ten s ity  is  
qu ite lowf th is  holds promise fo r  l iv in g  confocal 
studies with v i t a l  dyes. Eggs and embryos are id ea l 
t e s t  m ateria l since the* c e l ls  are la rge (ca. 100 urn), 
since there ace numerous overlapping Microtubules which 
contribute to  ou t-o f-focus a r t i fa c ts ,  and since the 
three-dimensional relationsh ips are not w e ll 
understood.

This lecture w i l l  serve as both a primer on confocal 
microscopy and three-dimensional image computing, as 
w e ll as provide new resu lts on m o t ility  and structural 
changes during fe r t i l i z a t io n .  Supported by the NIH.
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ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LA POLARIDAD EN CELULAS 
EPITELIALES. Pedro J.I. Salas y Dora E. Vega-Salas. 
Inst. Luis F. Leloir. Fundación Caxnpomar, Buenos Aires, 
Argentina.
La polaridad (asimetría) de células epiteliales en cul
tivo de tejidos (MDCK), se estudio empleando como mar
cadores anticuerpos monoclonales contra proteínas de 
la membrana plasmática. Se hallo que proteínas apica
les y basolaterales se polarizan con distintas cinéti
cas y dependiendo las primeras de contactos con el sus
trato y las segundas de contactos célula-célula. Se 
hallo, además, un compartimiento de almacenamiento de 
proteínas apicales (VAC), que representa un mecanismo 
regulador de la polaridad dependiente de contactos in
tercelulares. La polarización de marcadores apicales 
observada en células con uniones estrechas (" tight 
junctions ") discontinuas pudo ser explicada, en parte 
por el anclaje específico de las proteínas de memorana 
al citoesqueleto, determinado por Recuperación de Fluo
rescencia después del Fotoborrado (FRAP) y extractabi- 
lidad en detergentes no iónicos. Mediante técnicas 
bioquímicas convencionales se determino que los fila
mentos intermedios juegan un papel importante en la 
estrucutra del citoesqueleto que interviene en el 
mantenimiento del dominio apical. Estos resultados 
permiten concluir: a) que la polarización de la mem
brana plasmática en células epiteliales requiere la 
intervención de varios mecanismos diferentes, y no 
solamente de la separación de proteínas recién sinteti
zadas; b) que se requieren señales extracelulares, 
cano los contactos con la célula vecina y con la mem
brana basal para marcar la topografía de la polaridad, 
y c) que filamentos intermedios y, posiblemente, 
actina juegan un papel central en el mantenimiento 
de la polaridad.

MADURACION DEL ESPERMATOZOIDE DURANTE EL TRANSITO 
EPIDIDIMARIO (Epididymal maturation of spermatozoa) 
Burgos M.H. IHEM. Facultad de Ciencias Médicas. Uni- 
versidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
El espermatozoide que ingresa a las vías seminales 

extratesticulares es incapaz de desplazarse en forma 
adecuada y de fertilizar ovocitos.
Durante el tránsito epididimario adquiere la motili- 

dad progresiva, modifica su morfología, experimenta no
tables variaciones en el contenido superficial de poli- 
péptidos y glicoproteínas y adquiere la capacidad fer- 
lizante.
Durante los cambios morfológicos que en algunas espe

cies son muy relevantes cabe mencionar la modificación 
de la forma de la cabeza y en especial del acrosoma y 
una notable disposición del contenido acroscmal en zo
nas que se desplazan durante el tránsito epididimario 
hasta lograr una ubicación constante en el espermato
zoide maduro.

Otro cambio significativo revelado por la ¿riofractu 
ra de la membrana plasmática del espermatozoide es el 
notable aumento de las partículas intramembranosas en 
la región póstacrosomal. Estas' partículas corresponden 
a proteínas intrínsecas' de la membrana plasmática en 
relación probable con el reconocimiento y fusión inter- 
gamético.

Existen otras variaciones que se pueden seguir me
diante el análisis electroforéticd e inmunocitoquímico 
de la membrana plasmática del espermatozoide. Estos 
estudios revelan que ciertas glicoproteínas secretadas - 
por el epidídimo se incorporan a la superficie del es
permatozoide y otras de procedencia testicular viajan 
enmascaradas hasta el final del tránsito epididimario 
haciéndose visibles en la región postacrosomal. Una 
efectiva interrelación gameto-epididimaria en ambos 
casos explicaría los cambios mencionados.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PARTICULA NUCLE0S0MICA 
QUE AFECTAN LA TRANSCRIPCION POR RNA POLIMERASA II. 
(Structural element in thè nucleosomal Darti ele affec 
ting transcription by RNA polymerasa II). Palacían,
E. y González, P.J. Centro de Biología Molecular, 
t.S.I.C. y U.Á.M., Madrid.

Los organismos eucarióticos utilizan como molde 
de transcripción DNA asociado a histonas. La croma
tina activa en transcripción presenta alteraciones 
en su estructura nucleosómica que podrían tener por 
objeto facilitar este proceso. Utilizando partícu
las mononucleosómicas como moldes de transcripción 
in vitro, se ha determinado el efecto que producen 
sobre la síntesis de RNA distintas alteraciones es
tructurales que han sido relacionadas con la croma
tina activa. Mientras que el octámero de histonas 
(H2A.H2B.H3.H4)2 bloquea la transcripción, permi
tiendo sólo la síntesis de cadenas cortas de RNA 
(menos de 40 nucleótidos con "cores" nucíeosómieos), 
la pérdida de un dimero H2A.H2B estimula notablemen
te este proceso, sintetizándose cadenas de RNA de 
alrededor de 140 nucleótidos. Otros cambios de la 
partícula nucleosómica, eliminación de los extremos 
aminoterminales de las histonas y unión de las pro
teínas no histÓnicas HMGs 14 y 17, no afectan apre
ciablemente la transcripción. Los resultados obteni
dos sugieren que la partícula nucleosómica carente 
de un dimero H2A.H2B. podría ser un intermediario du
rante la transcripción in vivo, al facilitar la ac
ción de la maquinaria enzimàtica.

ORGANO SUBCOMISURAL Y LIQUIDO CEFALO-RAQUIDEO. 
(Subcommisural organ and cerebrospinal f lu id ) .  Rodrí
guez. E.H.. Nualart. F ., Rodríguez. S ., Herrera. H. 
In s titu to  de H isto log ía  y Pato log ía , Universidad 
Austral de C h ile , V a ld ivia , C h ile. El órgano 
suhcomisural (OSC) es un órgano circumventricular del 
cerebro que secreta  varias g licoprote ínas a l líqu ido 
cefa lo-raqu ídeo (LCR) donde las mismas se condensan 
formando urna estructura fib rosa , la  fib ra  de Reissner 
(FR ). La FR se extiende a lo largo de l canal cen tra l de 
la médula esp inal. En e l  OSC de bovino hay a l menos 
cuatro g licop rote ínas secretorias de un peso molecular 
aparente de 540, 450, 320 y 190 KD. El uso de 
anticuerpos obtenidos contra cada uno de los tres  
primeros compuestos y de lectinas en e le c tro -  
transferidos indican que e l  compuesto de 540 KD es una 
forma precursora. Además este  compuesto está presente 
en e l  OSC y ausente en FR. La s ín te s is , e l  pro
cesamiento, transporte a l polo ven tricu lar y la  lib e 
ración ocurren en 1 h. Un pool de m aterial s in te t iza 
do queda almacenado en e l RER por 4-5 d ías. El mate
r ia l  liberado a l LCR hace que la  FR crezca cuadalmen- 
t e  a un ritmo del 7% de su longitud, por d ía . Caudal- 
mente e l  material que compone la  FR se desagrega y 
alcanza vasos sanguíneos. El desconocimiento to ta l de 
la  función del OSC nos lle v ó  a desa rro lla r 3 modelos 
experimentales: a) anticuerpos contra productos secre
to r io s  del OSC inyectados a l LCR se unen selectivamen
te  a l material que e l OSC lib era  a l LCR. E llos  resu lta  
en la  desconexión de la  FR del OSC y en la fragmenta
ción de dicha f ib ra . El animal carece de FR por a l me
nos 2 semanas; b) ratas con h id ro ce fa lia  experimental 
no forman FR, e l material secretor io  inmunoreactivo del 
OSC disminuye y los cap ilares sanguíneos del OSC sufren 
grandes cambios; c ) e l  OSC transplantado bajo la 
cápsula renal, aunque continúa secretando hacia ca
vidades neoformadas, no forma FR. Se concluye que e l 
LCR partic ipa  en ia formación de la  FR, y que ésta 
puede in fluenciar la  c ircu lación  de LCR. Grants: 
S.Vo1kswagenwork, F.R.G., 1/63-476, FONDECYT 0890-6«, 
D .I. U.A.CH. S-89-01.
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HOW PLANTS GROW IN  OUTER SPACE: THE INFLUENCE 
OF MICROGRAVITY ON CELLULAR AND SUBCELLULAR 
DIFFERENTIATION. Randy M o o re , D ep artm en t o f  
B i o l o g i c a l  S c ie n c e s ,  W r ig h t  s t a t e  U n iv e r s i t y ,  
D a y to n , OH 45435 USA.

I  u sed  th e  S p ace  S h u t t le  C o lu m b ia  t o  
d e te rm in e  how m ic r o g r a v i t y  in f lu e n c e s  
c e l l u l a r  and s u b c e l lu la r  d i f f e r e n t i a t i o n  in  
p la n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  I  la u n ch ed  im b ib ed  
s e ed s  o f  o n io n , c o rn , and m ustard  s p in a ch  
in t o  o u te r  s p a c e . S e e d l in g s  w ere  f i x e d  in  
m ic r o g r a v i t y  f o r  u l t r a s t r u c t u r a l  a n a ly s is  
a p p ro x im a te ly  5 d a ys  a f t e r  la u n c h . 
M ic r o g r a v i t y  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r s  c e l l u l a r  
d i f f e r e n t i a t i o n  in  p la n t s .  F o r  ex a m p le , c e l l s  
d i f f e r e n t i a t i n g  in  m ic r o g r a v i t y  s e e d l in g s  
grow n  in  m ic r o g r a v i t y  a l l o c a t e  s i g n i f i c a n t l y  
l a r g e r  r e l a t i v e  vo lu m es t o  h y a lo p la s m  and 
l i p i d  b o d ie s ,  and s i g n i f i c a n t l y  s m a l le r  
r e l a t i v e  vo lu m es t o  p l a s t i d s ,  m ito c h o n d r ia ,  
and d ic ty o s o m e s . T h ese  ch an ges  in  c e l l u l a r  
d i f f e r e n t i a t i o n  c o r r e l a t e  w ith  a l t e r e d  
c e l l u l a r  fu n c t io n .  F o r  ex a m p le , d ic ty o s o m e s  
p rod u ce  and s e c r e t e  m u c ila g e  from  p e r ip h e r a l  
c e l l s  o f  r o o t  c a p s .  Th e s m a l le r  r e l a t i v e  
vo lum e o f  d ic ty o s o m e s  in  p e r ip h e r a l  c e l l s  o f  
f l i g h t - g r o w n  s e e d l in g s  c o r r e l a t e s  w ith  
red u ced  p r o d u c t io n  and s e c r e t i o n  o f  m u c ila g e .  
M ic r o g r a v i t y  a l s o  in d u c es  s u b c e l lu la r  ch an ges  
d u r in g  c e l l u l a r  d i f f e r e n t i a t i o n .  F o r  ex a m p le , 
p l a s t i d s  in  f l i g h t - g r o w n  s e e d l in g s  c o n ta in  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s t a r c h  th an  E a r th -g ro w n  
s e e d l in g s „

REGULACION DE LA VARIABILIDAD DEL PAISAJE EN HABITATS 
INTERMAREALES EXPUESTOS DE CHILE CENTRAL. (Regulation 
of landscape variability in wave-exposed rocky inter
tidal habitats of Central Chile). Sentences, B. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia universi
dad Católica de Chile.

Integración de resultados de estudios experimenta
les con algas marinas permiten aproximar el problema 
de la determinación del paisaje en ambientes inter- 
mareales, donde a menudo éste es considerado como 
altamente variable. En hábitats expuestos de Chile 
Central existe zonación de morfologías de algas más 
bien que una zonación estricta de especies. Los lími
tes superiores e inferiores de cada zona están deter
minadas por interacción de factores, cuya importancia 
relativa cambia rápidamente en espacio y tiempo. 
Cuando se remueven los factores que restringen la 
distribución de una especie dada, otros factores 
-generalmente ignorados o considerados como secun
darios- se hacen limitantes. Al interior de cada 
zona, las interacciones competitivas son simétricas 
pero ellas son generalmente asimétricas entre dos 
zonas. A pesar de notables diferencias morfológicas, 
todas las formas dominantes combinan adaptaciones que 
les permiten escapar de pastoreo con atributos que 
determinan alta capacidad competitiva. Sin embargo, 
entre estas formas existe una clara jerarquía competi
tiva que se expresa en desplazamientos verticales y 
zonación, siendo los niveles más bajos de la playa 
posibles de ser ocupados potencialmente por cualquier 
tipo de alga. La existencia de jerarquías competiti
vas, el control abiótico de la distribución de espe
cies, la aparición de factores secundarios que limi
tan distribución y los cambios de signo en inter
acciones interespecíficas reducen la variabilidad 
posible del paisaje y permiten alguna predicción en 
estos hábitats.

MECHANISM OF PROTEIN STABILIZATION BY SOLVENTS. 
Timasheff, S.N. Graduate Department o f Biochemistry, 
Brartdeis U n ivers ity , Waltham, MA 02254-9110, U.S.A.

The equilibrium  between the n a tive , a ctive  
structure and the denatured one in  the protein  
re fo ld in g  process is  determined by a fin e  balance 
o f  environmental fa cto rs , one o f which is  the nature 
o f  the so lven t medium. Studies have been carried  
out on the in teractions o f  globular proteins with 
denaturing so lven ts, such as urea and guanidine 
hydrochloride, and s ta b il iz in g  so lven ts, such as 
sugars and p rec ip ita tin g  sa lts . In the denaturation 
reaction , the n e t e f f e c t  o f  a solvent is  a resultant 
o f  such in teractions with the protein  in  the two 
end sta tes . In the case o f  denaturing so lven ts the 
proteins in the unfolded sta te in teract 
p re fe re n tia lly  with the denaturant. S ta b ilize rs , on 
the other hand, are excluded from the domain o f 
p rotein  molecules in  both end sta tes o f  the 
reaction , i . e .  the p re fe ren tia l in teraction  is  that 
o f  hydration. A pa rticu la r ly  in teres tin g  class 
consists o f  solvents which are p re fe re n tia lly  
excluded from proteins in  the fo lded globu lar s ta te , 
but bind p re fe re n tia lly  to  the unfolded s ta te . 
Factors which determine such in teractions have been 
established fo r  a va r ie ty  o f  so lven ts. These include 
the increase o f  the surface fre e  energy o f  water by 
addition o f  a s ta b il iz e r , s te r ic  exclusion, 
so lvophob ic ity , repulsion by charged groups, 
a ttrac tion  or repulsion by non-polar and polar 
regions on the protein  surface. (Th is work was 
supported in  part by NIH Grants GM-14603 and 
CA-16707).

DEGRADACION DE LA L IG N IN A : PROYECCIONES
BIOTECNOLOGICAS.
(D e g ra d a t io n  o f  l i g n in :  b io t e c h n o lo g ic a l
a p p l i c a t i o n s ) .  V ic u fia ,R . U n idad  de
M ic r o b io lo g ía  y  G e n é t ic a  M o le c u la r .  F a c u lta d  
de C ie n c ia s  B io ló g i c a s .  P . . U n iv e rs id a d  de 
C h i le .  C a s i l l a  114-D . S a n t ia g o ,  C h i le .

La l i g n in a  es un p o lím e ro  a ro m á t ic o , 
e s t e r e o l r r e g u la r  que p r o t e g e  y  c o n f i e r e  
r i g i d e z  a la  pa red  d e  la  c é lu la  v e g e t a l .  En 
l a  n a tu r a le z a ,  es  d egradada  por a lgu n a s  
e s p e c ie s  de h on gos , lo s  que l a  m in e r a l iz a n  a 
C0a y  HaO. La 5 b a c t e r ia s  no son  muy 
e f i c i e n t e s  a ta ca n d o  la  l i g n in a  p o l i a é r i c a ,  
aunque s i  d eg ra d a n  in t e r m e d ia r io s  m e ta b ó lic o s  
l ib e r a d o s  p o r  lo s  hon gos.

D iv e r s a s  «p e ro x id a s a s  de hon gos, 
a lgu n a s  de e l l a s  d e p e n d ie n te s  de Mn, p a recen  
ju g a r  un r o l  en la  d e p o l lm e r iz a c ló n  de la  
l i g n in a .  S in  em bargo, a l  c o n t r a r io  de lo s  
r e s u lt a d o s  o b te n id o s  in  v i v o ,  h a s ta  h oy  d ia  
l o s  in t e n to s  de d e p o l im e r iz a r  l i g n in a  in  
v i t r o  han r e s u lt a d o  in f ru c tu o s o s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  se  han d e s c r i t o  r e c ie n te m e n te  dos 
en zim as b a c te r ia n a s  gue rompen e n la c e s  
t í p i c o s  en m odelos de l i g n in a  a e  b a jo  p eso  
m o le c u la r .

La d e g ra d a c ió n  m ic ro b ia n a  de la  
l i g n in a  o f r e c e  p r o y e c c io n e s  b lo t e c n o ló g ic a s .  
En e f e c t o ,  la  in t im a  r e la c ió n  de la  l i g n in a  
con la  c e lu lo s a  d i f i c u l t a  l o s  p r o c e s o s *  de 
p u lp a je  de la  m adera. Mas a 6n , l a  o b te n c ió n  
a e  pu lpa  de a l t a  c a l id a d  e x ig e  una e ta p a  
f i n a l  ae b la n q u eam ien to , c o n s is t e n te  en la  
rem oc ión  de c e s t o s  de l i g n in a ,  p ro c e s o  que 
r e s u l t a  en l a  e l im in a c ió n  ae com puestos 
t ó x ic o s  a t r a v é s  de e f lu e n t e s .  En a ffos 
r e c ie n t e s  se  han p ro d u c id o  in t e r e s a n te s  
a va n ces  en b io p u lp a je ,  b io b la n q u ea m ien to  y  
t r a ta m ie n to  de e f lu e n t e s ,  l o s  que a p a r t e  de 
s e r  p ro c e s o s  no co n ta m in a n te s , t ie n e n  un 
r e q u e r im ie n to  e n e r g é t ic o  s ig n i f i c a t iv a m e n t e  
menor gue l o s  t r a d ic io n a le s .
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Simposios
SIMPOSIO TRANSPORTE DE CALCIO Y  FUNCION CELULAR

Coordinador: Benjamín Suárez

m rfraf TRABSPORT AMD CELLULAR FUNCTION (Syaposiua 1) 
aB á m . B. Centro de Estudios Científicos de Santiago 
y Departamento de Fisiologia y Biofisica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

ACTIVATION MECHANISMS OF CALCIUM CHANNELS FROM 
SARCOPLASMIC RETICULUM OF SKELETAL MUSOE. Bull. R. 
Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

O l frlun plays a central role in the regulation of 
1 * 1 1 function. Ca2* is coapartiaentalized and the free 
intracellular Ca2* concentration can fluctuate over 
several orders of magnitude during a cell functional 
cycle. Specific mechanisms maintain resting Ca2* 
concentrations or elicit rapid changes of intracellular 
[Ca2* ] in response to extracellular stinuli. Calciun 
homeostasis is finely tuned by the interplay of 
different transport aye teas (carriers and channels) 
present in the cell Membrane or in the neabranes of 
intracellular organelles such the endoplasaic (ER) or 
sarcoplasmic reticulum (SR), that are activated and/or 
nodulated by a variety of effectors.

In neurons, an increase in intracellular [Ca2*] is 
normally triggered by depolarization of the cell 
meabrane that activates voltage dependent calciun 
selective channels. Very recent evidence also suggests 
a contribution from Intracellular Ca2* release. In 
cardiac muscles, Ca2* Influx via voltage dependent 
calciun channels, Na/Ca exchanger and intracellular Ca2* 
release from the SR contribute to the elevation of 
internal free [Ca2*J during the excitation-contraction 
coupling process. In skeletal nuscle, in contrast, aajor 
changes in [Ca2* ] take place as a consequence of Ca2* 
release fron the SR.

This synposiua will discuss the regulation nechanlsns 
of the calciun transports systems and their relevance 
to cell function.
Supported in part by Proyecto FOHDECYT 89-902.

Calciun channels have been detected in isolated 
neabranes fron sarcoplasaic reticulum (SR) iron frog 
nuscle. Several lines of evidence indicate that these 
conductances participate in calciun release during 
excitation-contraction coupling. High conductance 
channels present in rabbit and frog SR are activated by 
ATP and calciun applied at the ayoplasaic side and blocked by nagneslun and ruthenium red. The channels 
present in SR aenbranes fron the frog are activated by micromolar concentrations of (1,4,5)-Inositol 
trisphosphate, a postulated internal agonist of EC- 
coupling. This drug increases fractional open tine in 
a concentration dependent manner without effect on 
single channel conductance, eating and conductance of 
the sane channel are modified by nanomolar 
concentrations of ryanodine, a plant alkaloid that 
elicits irreversible contractures.

SR neabranes fron frog auscles also contain another 
channel selective for calciun and barlun, insensitive 
to calciun and ATP or InsP3 but activated by caffeine.

The available evidence favors the view that the 
calciun channels fron the SR are agonist-activated 
conductances. Endogenous or exogenous agonists activate 
the channels by increasing fractional open tine without 
alteration of single channel conductance. Channel' 
activation results nainly fron the concentration 
dependent decrease of closed tine Intervals.
S u p p o rte d  by Grants FOHDECYT 88-972 and 89-902, MIH 
Grant GH-35981.

evidence for ca- induced ca reiease i n  isolated  rat
CARDIAC MyoCVTES. Eisner, D .A., O 'N e il l ,  S.C., Donoeo, 
P. & Valdeom illos, M. Department o f  Ftiysiology, 
U n ivers ity  C ollege , London.

He have investiga ted  the extent t o  which Ca-induced 
Ca re lease  in  involved in  cardiac contraction . The 
fo llow in g  resu lts  were obtained. Renoval o f  ex tra 
c e llu la r  Ca immediately abolished both the Ca current 
and contraction. There a re  two explanations fa r  th is : 
(a )  the sarcoplasmic reticulum has been depleted o f  
Ca o r  (b ) the Ca current i s  required to  in i t ia t e  Ca- 
induced re lease  o f  Ca from the s . r .  We have measured 
the Ca content o f  the s . r .  fron  the magnitude o f  the 
re lease  o f  Ca produced ca ffe in e . th is  was not 
dBcresed by exposure t o  Ca-free so lu tion  showing 
that the s . r .  s t i l l  contains Ca. This supports 
hypothesis (b ) .

Ca-induoed Ca re lease has been demonstrated d ir e c t ly  
by re leas in g  Cb rap id ly  using the "caged* Ca containing 
ooqpnnd n itr -5 . This contraction was abolished by 
ryanodine showing the involvement o f  the s . r .

F in a lly , we have examined the mechanism o f  action  o f  
c a ffe in e  on both Ca re lease  and contraction. The 
data ind ica te  that ( i )  c a ffe in e  probably acts v ia  
se n s it iz in g  the Ca-induoed Ca re lease t o  Ca and ( i i )  
that the e f fe c t s  o f  c a ffe in e  on contraction resu lt 
ta rn  a ccnfcination o f  e leva ted  (Ca2* ) , and a d ire c t 
e f f ect  o f  c a ffe in e  on the co n tra c tile  machinery..

Ww k « »  mini ii or c*2* mmjSKnm rxumdb

Arturo 8an>nd«g-C n g . Dept. o f Neurosciences. Roche 
Institute o f Molecular Biology. Butley, NJ. 07118, USA. 
Hid Institute da Neuroaciaodas, UNRM, Mexico City.

A enuhlnation o f laser acanned confocal microscopy 
(L8CM) and d ig ita l Inage processing m s applied to 
monitor spmtlota^inrml (CarJj gradients in voltage- 
clasped isolated bu llfrog  sm ath et lc  neurons. 
Recordings mere aade in  the «h o le -ce ll node and fluores
cent indicators (Fluo-3 o r Shod-2; 2M iM) m re applied 
through the pipet to nhaaree steady and rapidly dlesipa- 
ting [Ca2* ], gradients. Application o f a single voltage 
step, revealed an lnaard derranantlng «ewe o f increased 
[Caz* ]1 which reached the canter o f the c a ll  in  about 300 
ms. Ca signals in  the mnlens «a re  consistently larger 
and decayed nora slovly. A siailm r pattern was observed 
when Intracellu lar Ca-rele ase was Induced by caffeine 
(CAT). Heasnreante o f aacroscopic Ca-actlvated K 
currents (11 .-.) sera conducted to monitor changes in  
auhnashrane [Ca1* ^  (Vt— 3SMV). Pressure-ejection o f 10 
aM CAP produced a transient Increase of . Short 
applications (M-2B0. as) produced aaa ll responses that 
were additive. Longer pulees e lic ited  a very steep 
increase o f the response; which saturated with 1-2 sec 
exposures. Large r esponses exhibited a refractory period 
o f several minotes suggesting depletion and subsequent 
revtahe. Changes In Caf*were not homogeneous suggesting 
regional variations in  density o f release sites. 
Dantrolene (100 iM ), procaine (2 rt) and ryanodine (5 
iff), blockers o f Ca-release in  skeletal auscle, had 
sim ilar effects in neuronal Ca2*release. Surprisingly, 
ruthenium red (30 uM) did not block the release, but 
delayed the reuptake, producing Car* and l^,C|j responses 
which lasted fo r several minutes. At present, we 
Investigate the pharnacology of Ca-release frou the CAF- 
sensitlve pool.
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SIMPOSIO DIFERENCIACION Y  DESARROLLO EMBRIONARIO

Coordinador: Eduardo Bustos

REGULACION DE LA SINTESIS DE PROTEINAS DURANTE 

EL DESARROLLO INICIAL DEL RATON. (Regulation of 

protein synthesis during early development of 

the mouse).
Luis Izquierdo y Roberto Mayor. Departamen

to de Biología, Facultad de Ciencias, Universi, 

dad de Chile.

La capacidad de regulación del embrión inicial 

de ratón sugiere que su desarrollo, antes de la 
blastulación, no se representaría tan bien por 

un programa lineal de expresión génica como por 

una red de eventos genéticos y epigenéticos en 

equilibrio. Sin embargo, nuestros resultados re 
velan que los agentes que inhiben la replicación 

del DNA afectan el patrón de sintesis proteica 

mientras que las modificaciones de la forma cel£ 
lar causada por agentes que interfieren con 1a 

compactación de la mórula no afectan dicho pa

trón en forma significativa. Se interpreta és

tos y otros resultados de acuerdo con diversas 
concepciones de la diferenciación celular y mor

fogénesis.

KH0KIACI0N K  CROMATINA MIRANTE EL K8AM0LL0 EHMIOMRIO BE ERIZ08 
DE NAR. (RModcling of chroaatin tfuriiif n r ly  MwlopaMtil itafM  of 
m i  orchi in). 1— cAitftikv. H.. Puchi. IL. Um I k Im ». !.. hrtiwrti.8, 
Dtpto. d» Biologii HolKular, Utiviriidèd tft Concepii’, Olii«.

Burniti li*  p riiir ii li ip n  dii dmrrojlo d» iftlm iw i i  tra» 
grupoi da, ginn piri hiitonu *o« M quM ciiliM t» Mpfmdw, lat 
virlM tM  CS, dndi U  TKundiciin huti i l  Mkido dt 11 hlutéoim, 
I n  w iM t M  tMpruift, M yoritiriu  M tn  l i  blittàMri» y blAitaU y 
li» virinitM tirdii», pripondtrinttt diipuéi di l i  KlM léa. Etto  
grupH d iiitfM  M tn  ti tinto m  l i  orgnilncién Mi 1m  |m m  quo 1m  
coditicin com m  l i  •icrohtttrogtiwidtd di v irim tn  bootaiM». E» ol 
priMnt» tnbijo m  dMcribM I n  c inctiriiticM  do I n  protoiMt 
crooosoMloi qui conforMn l i  croMtini tn ovocito* y i l  e d iliz i dii 
óiwrollo I m  «Mito un csapiridii con i n  pnsmtH m  titidio 
lirvilo». Lo* rosultidos obtMidos putta r iu n ir li cono tigno t 
durinto l i t  prioon» «tipi* do logoMtoclén l i  croMtini u t !  coniar oi
di por pirtlculu nuclootoMlot «tipici*, forttdii i  lo oonot por 7 
virlinto* CS d ifm ntii M tri ti quo prowitM un cirictor oonot bàli co 
quo U t fiittonii trodicioMloi, M tn  voriontot m  McuMtron AOPribo- 
tilidio y icotilidit. Intoriccionin con 123 p.b. do MIN y provilocM on 
o*t«do* lirvilot do dotorrollo «unquo ouy diluidit por viriM tM  
lirvilot. E1 coopoiwnto do NHCP ot ouy hotorogénoo y no protMti difo- 
rM ciit ouy lignificitivit dunnto lo* priooret Ht«dw do togoMti- 
cién. Al iguil quo li*  hlttonit CS, ilgunit protoinu icidici* m  
MCUMtrm ADPriboiHid«* y provilocoo m  croootini m  «tipi* lirvo ln  
do dotorrollo. En contruto con l i t  viriintot CS U t otipit lirvilot 
contionofl uni crooitini forudi Myoritiriiointt por hittonit clàiicii 
euyi oicrobotorogonoidid viri« in diionntot ootidof 1 m urici, fin 
ooborgo, l i  oioilitud do li*  coopoticionot tainoteidieu ougioro quo 
I n  diform c ì i i  obiorvidit m  dobM « oodificicionot pott-triduccioni- 
loi di otti* hiitonit. E1 conjunto do otto* rotultido* indici quo 
duronto ol dotorrollo oobrionirio toopnno l i  crooitini idquioro uni 
ntructuri m  tonico m  1« cuoi ntàn roproMntidit l i  oiyor porto 
do U t protoinu croootoooloi m  funciin dii tioopo y contidid quo (un 
nido oiproudit duronto ol dotorrollo. So ducooKi • l i  fichi ti 
oxiito u lK tiv id id  m  diitribucién otpiciil do lo* diformtot protil- 
nu croootoooloi m  lo* diiorontu torritorioi dol oobriàn.
Proyictot FONDECYT 0789-88. U. do Concopciàn 203117 y 203111.

The preservation o f  mammalian germplasm.
D.G. Whittingham, MRC Experimental Embryology & 
Teratology Unit, St.George's Hospital Medical School, 
Cranmer Terrace, London, SW17 ORE.

In 1949, Drs. Polge, Smith and Parkes (Natural 
In s titu te  fo r  Medical Research, U .K.)discovered the 
p ro tec tiv e  action o f  g ly cero l on the spermatozoa o f  
severa l species during freez in g  and thawing. Within 
the next 10 years, the preservation o f  b u ll spermatozoa, 
became an established routine technique in  c a t t le  
breeding programmes. During subsequent years, many 
other c e l ls  and tissues have been successfu lly  stored 
at low temperatures and cryobiology has become a 
recognised s c ie n t i f ic  d is c ip lin e  in vestiga tin g  the 
mechanisms involved in  the preservation o f  l i f e  and 
the causes o f  death at low temperature. In 1972 the 
preservation o f  mammalian embryos became a r e a l ity .  Dr. 
Wilmut (AFRC, Cambridge, U.K.)and Drs. Whittingham 
(Cambridge U n ivers ity , U.K.) ,  Leibo and Mazus (Oak 
Ridge National Laboratory, U .S .A .) shewed that mouse 
embryos under the protection  a fforded by dimethyl 
sulphoxide can survive freez in g  t o  temperatures as low 
as -269°c (liq u id  helium)and produce noxmal f e r t i l e  
o ffsp r in g  a fte r  transfer to  the reproductive tra c t  o f  
rec ip ien t fo s te r  mothers. In 1977, Dr. Whittingham 
reported the f i r s t  successful storage o f mouse oocytes 
at -196°C with the b irth  o f l iv e  o ffsp r in g  from frozen - 
thawed oocytes fe r t i l i z e d  in  v i t r o .

Recent success with the freez in g  o f  primary ovarian 
f o l l i c l e s  and the production o f  mature oocytes in  extra 
ovarian s ite s  provides a po ten tia l source o f  female 
gametes h ith erto  unavailable in  the mammal.

Over the in tervening years i t  has become c lea r that 
gamete and embryo storage techniques are not only 
confined to  biomedical research, but they have fa r  
reaching p ra c tica l uses in  the agricu ltu ra l industry, 
the conservation o f  rare breed and endangered species 
and in  the treatment o f  certa in  forms o f  in f e r t i l i t y .

LA OVOGENESIS DE LAS RANAS MARSUPIALES DE AMERICA LATI
NA: NUEVOS MODELOS PARA VERTEBRADOS (Oogénesis o f  the 
marsupial frogs from Latín America: New vertébrate 
pattem s) • de l Pino, E. M. Departamento de Ciencias 
B io lóg icas, P o n t if ic ia  Universidad Católica  de l Ecua
dor, Quito.

En la  rana marsupial Gastrotheca riobambae hemos 
encontrado que e l  patrón de l desarro llo  temprano y  su 
velocidad se encuentran profundamente alterados en 
comparación con otras ranas, como por ejemplo Kenopus 
la e v is . La incubación materna en Gastrotheca se encuen
t ra  acompañada por un incremento notable en e l  tamaño 
del huevo, lo  cual, a su vez está  acompañado por los  
cambios de l patrón de d esa rro llo . Por otro  lado, la  
velocidad de l d esa rro llo  temprano es comparable a la  
d e l ratón, debido a la  protección materna* E l desarro
l l o  temprano de lo s  animales, viene ya programado en e l  
huevo* Por tan to, es de esperarse que la  ovogénesis se 
encuentre profundamente a lterada en la s  ranas marsupia
le s .  Nuestro trabajo ha demostrado que a d ife ren c ia  con 
X. la e v is , durante la  ovogénesis de G. r iobambae se 
acumulan cantidades muy pequeñas de rRNA, como resu lta 
do de una modesta am plificación de lo s  genes ribos  osó
le s  (rDNA)• La ba ja  am plificación d e l rDNA se r e f le ja  
también en e l  número lim itado de nucléolos con que 
cuenta e l  ooc ito  de Gastrotheca* La baja cantidad de 
rRNA está  asociada a l desarro llo  más len to , eos» en 
los  mamíferos, en lo s  cuales e l  ooc ito  no a ^ l i f i c a  e l 
rDNA y la  cantidad de rRNA acumulada es pequeña* Exis
ten , s in  entoargo, ranas marsupiales cuyo desarro llo  
ocurre a velocidad a lta *  La aceleración de l desarro llo  
ha sido posib le por un incremento en la s  reservas de 
RNA de l huevo, debido a que se he incrementado e l  nú
mero de núcleos en e l  o oc ito , como en Flectonotus pyg- 
aaeus, en donde lo s  oocitos telaremos son multinuclea- 
dos con 2*000 núcleos o más por ooc ito .
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SIMPOSIO EXPRESION GENICA EN TRIPANOSOMATIDOS

SIWOSIOS: EXPRESION GENICA EN TRIPANOSOMATIDOS Y 
BIOLOGIA CELULAR DE PROTOZOOS (Gene exprese ion in 
Trypanosoaatides and C e ll B iology o f  Protozoa ).

j .  J . «  y Galanti. N .** Coordinadores. 
• In s titu to  de Investigaciones Bioquímicas, Fundación 
Caapoaar, Buenos A ires, Argentina y ** Departamento de 
B io log ía  Celu lar y Genética, Facultad de Medicina, 
Universidad de Ch ile.

La B io log ía  Celu lar y Molecular de Tripanosomátidos ha 
ab ierto  caninos insospechados para la  B io log ía  y la 
Genética. A si, desde e l descubrimiento del DNA en 
mitocondrias hasta la  ed ición de transcritos en esos 
mismos organelos, estos protozoos se han convertido en 
fuente permanente de nueva información. Problemas - tan 
interesantes como las pecu liares transformaciones 
fenotíp icas en d iferen tes  ambientes, los intrincados y 
fin os  mecanismos de evasión de la respuesta inmune del 
huésped, la  d iv is ión  m itó tica  sin  condensación de la 
cromatina, la  organización de ribosomas en base a 
numerosas partícu las de rRNA de tamaños d iversos, la 
transcripción discontinua del mensaje genético, la 
asignación de c ie r to s  genes a fragmentos de DNA 
denominados "■ inicromosomas", convierten a los 
tripanosomátidos en uno de los centros de la 
investigación b io lóg ica . Sumado a lo  an terior esta e l 
hecho que muchos de e l lo s  constituyen un grave problema' 
de salud para la población humana y una importante 
fuente de pérdida de recursos  animales y vegeta les.

dos simposios, se tratarán temas ta le s  como 
mecanismos de g lic o s ila c ió n  de proteínas, enzimas de 
su perfic ie  en la  interacción parásito-huesped, 
actividad de proteinasas, enzimas de rep licación  del 
DNA, genes que cod ifican  para antígenos espec íficos  y 
mecanismos de d iferen ciac ión  ce lu la r de estos 
protozoos. Esta diversidad temática es un r e f l e jo  de la 
intensa investigación que se desarro lla  en Iberoamérica 
en tom o a estos protozoos parásitos.

METABOLISMO DE POLIAMINAS EN TRIPANOSOMATIDOS (Polya- 
mine metabolism in trypanosomatids). Alormnmti. I.D .z 
Sánchez. C. y González. N.S. In s titu to  Lu is F. L e ío ir  
"Fundación Campom r̂” , Buenos A ires , Argentina.

Las poliaminas desempernan un ro l esenc ia l en la  
p ro life ra c ión  y d iferen ciación  ce lu la r . Recientemente 
se ha demostrado que algunos inhibidores dé la  b ios ín - 
t e s is  de poliaainas bloquean la  m ultip licación de 
Trvoanosoma brucei y pueden curar in fecc iones produci
das por es te  parásito . Por esta razón se ha in ic iado 
e l estudio dpi metabolismo de poliaminas en otros 
parásitos como T. cru2 i  y L. mexicana con e l ob je tivo  
de investigar la  posib ilidad  de la  u tiliza c ió n  de dro
gas antipoliam ínicas en la  quimioterapia de la  
Enfermedad de Chagas y en Leishmaniasis.

Se u tiliza ron  epimastigotes de T. cruzi y promas- 
t ig o te s  de L. mexicana para medir la  velocidad de en
trada de varias poliaminas y amino ácidos básicos, 
como asi también la  conversión in v iv o  de arginina, 
orn itina  y l is in a  en poliaminas. Los n ive les  endógenos 
de poliaminas y la  activ idad (fe la s  decarboxilasas de 
orn itina  y arginina se determinaron en extractos 
ce lu la res en condiciones adecuadas para cada caso.

Los resultados indicaron que espermidina y 
espermina son la s  poliaminas más abundantes en T.̂  
c ru z i. mientras en Leishmania la  relac ión  putrescina : 
espermidina es aproximadamente 4:1. Se ha detectado 
elevada actividad de orn itina  decarboxi 1asa en L. 
mexicana. En cambio en T. cruzi só lo  ex isten  trazas de 
esta  enzima y de arginina decarboxi lasa. El estudio de 
la s  propiedades de la  orn itina  decarboxi 1 asa de 
Leishmania indicó que es estab le , a d iferen cia  de la  
stzima de cé lu las de mamífero. Los datos obtenidos 
permiten concluir que en T. cruzi gran parte de las 
poliaminas son tomadas del medio de cu lt iv o  y en L. 
memicana son preferentemente sin te tizadas por el 
parásito . Este hecho perm itir ía  u t i l iz a r  inhibidores 
tfe la  s ín te s is  de poliaminas para bloquear la  p r o l i f e 
ración de la  Leishmania.

Coordinador: Norbel Galanti

0UIIMSAS BE PROTEINAS EN Trviaaosma crui IProtein kinases in Irvüanosoaa 
crazi). Tellez-liée. B.T.: Séeez. H.L.: tilica. R.H.i Eriiaan. L. y Torres. 
H.M. Instituto éc Investigaciones m  Ingeniería Genética y Biología 
Molecular, Buceos Aires,. Argentina.

El proceso ée íiferenciacién ce Trypanosooas de foroas epieastigotes a 
tripoeistigotes esté asociado a ue ausento iotracelular de MPciclico y las 
bases aolKutares ée este proceso son poco conocidas. En nuestro laboratorio 
se caractericé una quinas« de proteínas dependiente de AHP cíclico IPKA) en 
foroas epioastigotos de T, cruzi.

Extractos citosélicos del parásito se croeatografiaron por DEAE 
celulosa y se obtuvieron dos fracciones con actividad de quinas* de proteí
nas. La fraccién que eluye a 0.32R de NaCl (PKH) se estieula con concen
traciones natooolares de AHP cíclico y posee capacidad de unir específica- 
•ente al nucleátide, aientras que la actividad de quinas« observada a 0.13H 
de NaCl no se activa coa AHP cíclico oi tiene capacidad de unirlo.

La boloeezioa PtCII se disocié te ol cooponente rcgulatorio y el 
catalítico. Estos coapoecntes reconstituyen un sistena honálogo y beterélogo 
con subunidades purificadas do coraaén bovino RII y C. El AHP cíclico 
revierte eo aabns casos la inbibiciéa provocada por la subunidad R. En 
ausencia de aceptor de fosfatos, la bolocnzioa se autofosforila en bn 
polipéptido de S6Kd. Esta proteína es recanKida en destern blots por un 
anticuerpo policloeal contra la subunidad regulatoria tipo II de corazén.

A su vez en las foraas epieastigotes se caracterizé una quinas* de 
proteínas tipo C, dependiente de Caa* y fosfolípidos. La enzina requiere 
Ca** y fosfatidil serina para su actividad y se encuentra parcialmente 
soluble y pegada a «fibranas. Aabas eozieas se purificaron y adsorbieron en 
coluonas de fenil-sepharosa en presencia de Ca** y se eluyeron con E6TA. la 
quinasa C asociada a eeebranas coao la fraccién soluble presentan las sisaas 
características : fosforilan preferencialoeote histona Hl, se estieulan 
por diacilglicerol y ásteres de forbol y se inhiben por poliaixina B y 
estaurosporina.

Por fraccionaoiento subcelular la PH se encuentra asociada con 
■icrosooas y fraccién citosélica, a diferencia de la PKA que es citosélica.

Estas evidencias adicionadas a la regulacién de la fosfodiesterasa de 
T, cruzi por Ca**-cal»odulina indican que el sisteaa regulatorio que 
involucra segundos aensajeros es sewjante en el parásito al de células de 
•alíferos.

ORGANIZACION DE LOS GENES QUE CODIFICAN ANTISENOS DEL 
TRYPANOSOMA CRUZI (Organization o f genes encoding 
Trypanosoma cruzi antigens). hacina. R .A .: A ffranch i- 
no, J .L .z P o llev ick . 6. and Frasch. A.C.C. Fundación 
Campornar, Buenos A ires , Argentina.

En trabajos p revios del laboratorio  se clonaron 
genes de T. cruzi que cod ifican  antigenos del parásito 
y que son reconocidos por sueros obtenidos de pacien
te s  en e l período agudo y crónico de la  Enfermedad de 
Chagas ( Ibañez y c o l . Mol. Bi ochem. Parasi t o l . 25 : 
175, 1987; Mol. Biochem. P a ras ito l. 30 : 27, 1988 y 
Affranchino y c o l. Mol. Biochem. P a ras ito l. 34 : 221, 
1989). La secuencia de ocho de estos genes demostró 
que están formados por repetíciernes igua les que varían 
en tre 15 y 204 nucleótidos de acuerdo al gen conside
rado. Dos de estos genes, denos!nados SAPA (por Shed 
Acute Phase Antigen) y *30 fueron analizados en 15 
aislam ientos del parásito  obtenidas en B o liv ia , Brasil 
y Argentina. SAPA está constitu ido por una fa m ilia  de 
4 a & genes homólogos, la  mayoría de e l lo s  presentes 
en todos lo s  aislam ientos analizados. Se observó una 
gran heterogeneidad en e l tamaño de lo s  fragmentos de 
res tr icc ión  entre lo s  parásitos estudiados. Esta 
heterogeneidad se debe principalmente a la  d iferen cia  
en e l número de repetic iones presentes. Este resultado 
se confirmó luego del estudio de t re s  genes clonados 
homólogos a SAPA, lo s  que poseían 14, 33 y 47 unidades 
repetidas. El segundo gen analizada, número 30", 
también varia  en cuanto al número de repetic iones 
en tre cepas, lo  que se correlacionó con d iferen cias en 
lo s  tamaños de lo s  ARN mensajeros y la s  proteínas 
correspondientes. Estos resultados indican que 
antigenos homologos pueden variar en tamaño entre 
cepas de T. cruzi debido a que lo s  genes que las 
cod ifican  poseen un número va riab le  de unidades 
repetidas.
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E s tu d io s  s o b re  l a  s ín t e s i s  d e  DNA y  DNA p o lim e  
-rasas  en fo rm as e p im a s t ig o ta s  y  tr ip om as tigo -"™  
t a s  de Trypanosom a c r u z i . (E s tu d ie s  o f  DNA syn  
t h e s i s  ana DNA p o lym e ra se s  on T . c r u z i  eD im as^ 
t i g o t e  and t r ip o m a s t ig o t e  fo r m s ) .
A . S o la r i ,  J . V en egas y  C. R o ja s .
D ep to . d e  B io q u ím ic a , F a c u lta d  de M e d ic in a , 
U n iv e rs id a d  d e  C h i le ,  C a s i l l a  70086, S t g o .  7

E l p a r á s i t o  Trypanosom a c r u z i  e s  e l  a g e n te  cau 
s a l  de l a  en ferm edad  de C hagas, e l  c u a l p o see  
un c i c l o  b i o l ó g i c o  con  m ú lt ip le s  fo rm as c é lu la  
r e s .
E x is t e  una form a p r o l i f e r a t i v a  o e p im a s t ig o ta  
en e l  huésped in v e r te b r a d o  y  una form a no oro -* 
l i f e r a t i v a  o  t r ip o m a s t ig o t a  en l a  sa n g re  d e l  
huésped v e r t e b r a d o .  Con e l  p r o p ó s i t o  de e s tu 
d ia r  l a  r e g u la c ió n  d e  p r o l i f e r a c i ó n  d u ra n te  la ¡ 
t r a n s ic ió n  e p im a s t ig o t e - t r ip o m a s t ig o t e ,  hemos 
m ontado e l  m étodo de d i f e r e n c ia c ió n  c e lu la r  de 
s a r r o l la d o  p o r :  V . C o n tre ra s  y  S . G o ld en b erg  
con  l a  cep a  de T . c r u z i  LO. Los  r e s u lt a d o s  in 
d ic a n  que la s  fo rm as t r ip o m a s t ig o t a s  no poseen  
l a  ca p a c id a d  de s i n t e t i z a r  DNA de a cu erd o  a l  
t e s t  de in c o r p o r a c ió n  de [ 3h]  T im id in a  en DNA, 
s in  em bargo, e l l a s  p re s e n ta n  una a c t i v id a d  t o 
t a l  de DNA p o lim e ra s a s  e q u iv a le n t e  a l a  en con 
t ra d a  en  fo rm as e p im a s t ig o ta s .  R e su lta d o s  de 
p u r i f i c a c i ó n  y  c a r a c t e r i z a c ió n  d e  l a s  DNA p o l i  
m erasas de e p im a s t ig o t e s  in d ic a n  que e x is t e n  
a l  menos dos  fo rm as de DNA p o lim e ra s a s  d i s t i n 
g u ib le s  p o r  v a r io s  c r i t e r i o s .  E s tu d io s  d e  s ín 
t e s i s  de DNA p o r  a u t o r r a d io g r a f ia  s u g ie r e n  que 
a l  menos una de l a s  DNA p o lim e ra s a s  n u c le a r e s  
de l a s  fo rm as e p im a s t ig o ta s  s e r ía  s e n s ib le  a 
a f i d i c o l i n a ,  a g e n te  c o n o c id o  como p o te n te  in h i  
b id o r  de l a s  DNA p o lim e ra s a s  y  ¿  de m am íferos  
F in a n c ia d o  p o r  PNUD/World Bank/NHO y  UNIVERSI
DAD DE CHILE.

( Imaunocytochemical lo ca liza t io n  o f  sugar-binding 
prota ins, neuraminidase and cloned antigens in  
Trypanosoma c ru z i) .  De Souza, V. -  In s t itu to  de 
B io fís ic a  Carlos Chagas F ilho, UFRJ, Rio de Janeiro, 
B ras il.

In the la s t  years new advances in  the 
immunocytochemietry f i e ld  opened the p o s s ib il ity  fo r  
the high resolu tion  lo ca liza t io n  o f  macromolecules 
using gold -labeled  probes. Using neoglycoproteins 
evidences were obtained fo r  the existence o f  le c t in 
l ik e  substances on the surface o f  trypoaastigote , but 
not in  epimastigote and amastigote forms, which 
recognize N-acetyl-glucosamine and O-galactose. These 
observations are discussed in  re la tio n  to  the e f fe c ts  
exerted by some monosaccharides and le c t in s  on the 
process o f  T. cruzi -  host c e l l  in teraction . 
Neuraminidase was located on the surface o f  the 
trypomastigote-amastigote tran s ition  form which is  
in fe c t iv e . Evidences were obtained showing that th is  
enzyme, which seems to  be Involved in  the process o f  
in fec t ion  o f  vertebrate c e l ls  by T. cruzi is  secreted 
through the f la g e l la r  pocket o f  ~trypomastigotes. Ve 
used some po lyclonal antibodies obtained by Fresh and 
co-workers against antigen ic proteins encoded by s ix  
recombinant DNA clones and the resu lts  obtained showed 
that one o f  the antigens, which has a high molecular 
weight and contains tandemly repeated aainoacid 
sequence m otifs which are recognized by sera from 
patien ts with Chagas's disease, as located in  the 
region  o f  fla ge llu m -ce ll body adhesion.

Work supported by WHO, FINEP, CNPq and FAPERJ.

SIMPOSIO BIOLOGIA CELULAR DE PROTOZOOS

Coordinador: Juan José Cazzulo

N-GLICOSILACION DE PROTEINAS EN MAMIFEROS Y PROTOZOA- 
RIOS : DIFERENCIAS Y SIMILITUDES. (Protein  N-Glycosy- 
la tion  in mammals and protozoa. D ifferences and 
s im ila r it ie s ) .  Parodi. A.J. Fundación Campomar, 
Buenos A ires, Argentina.

Tres t ipos  de o ligosacáridos son transferidos de 
derivados de do lico l-P -P  a proteínas en protoz oarios : 
a) e l o ligosacárido completo (Glc3Nafrt961cNAc2), lo  
mismo que en cé lu las de mamíferos, plantas, insectos y 
hongos de t ip o  sa lva je , es transferido  en Euqlena 
o r a c i l is s b) Glc3Man5GlcNAc2 es e l compuesto transfe
r id o  en Tetrahvmena pyriform is y T. thermophvla. lo  
mismo que en la  lín ea  ce lu lar de lin fosa  murino Thy—1. 
D ifir ien do de estas cé lu las, ambas tetrahymenae 
formaron dolicol-P-Man tanto in v iv o  como in  v it r o  
pero resultaron d e fic ien tes  en todas la s  manosiltrans- 
ferasas dependientes de dolicol-P-Man. Como no se 
encontró manosilación de residuos Ser/Thr en ambas 
tetrahymenae, estos resultados sugieren que d o lic o l-P -  
Man es ta r ía  involucrado en la  s ín te s is  de algún otro  
glicoconjugado desconocido; c ) en tripanosómatidos 
oligosacáridos no glucosilados son transferidos a 
proteínas <Man 6 ,7 ,9  GlcNAc2, dependiendo de las 
espec ies ). Estos protozoarios son d e fic ien tes  en la  
formación de do lico l-P -61c, y algunas especies también 
en c ie r ta s  manosiltransferasas dependientes de 
dolicol-P-Man. Se encontró que la  o lig o saca r iltra n s fe - 
rasa de tripanosomátidos tra n s fie re , en ensayos lib re s  
de cé lu las, Glcl-3Man9GlcNAc2 y Man7-9GlcNAc2 a la  
misma velocidad mientras que la  enzima de mamíferos y 
hongos tra n s fie re  Glc3Man9GlcNAc2 en forma preferen
c ia ! .  Las g licop rote ínas de tripanosomátidos, al igual 
que la s  de mamíferos, plantas y hongos resultaron ser 
g lucosiladas transitoriamente en e l r e t ícu lo  endoplás- 
mico.
Apoyado por UN/WB/WHO-TDR, CONICET (ARG.) y UBA <AR6. )

CISTEIN PROTEINASAS EN Trypanosoma cruzi (C isteine 
proteinases in Trypanosoma c ru z i) .  Cazzulo. J.J. 
In s t itu to  de Investigaciones Bioquímicas Fundación 
Campomar, A. Machado 151, 1405 Buenos A ires, Argenti
na.

Hemos purificado hasta homogeneidad proteica  una 
c is te in .p rote inasa  a p a rtir  de epim astigotes de la  
cepa Tul 2 de T, c ru z i. Es una g licop roté ína  monoméri- 
ca, con un peso molecular de 60 KDa. Contime aproxi
madamente 10% de carbohidrato, del t ip o  de a lfa  
mañosa. Hemos determinado su composición en aminoáci
dos, y la  secuencia de 32 aminoácidos del «(trem o 
N-terminal, asi como de un péptido t r íp t ic o  interno; 
estas partes de la  molécula presentan un 65% de 
identidad con la  papaína y la  catepsina L de mamífero. 
Un segundo componente difuso (PM 25 a 35 kDa), 
presente en algunas preparaciones, es un producto de 
degradación de la  enzima, pues a l menos dos de la s  
bandas presentan la  misma secuencia N-terminal del 
po lipép tido o r ig in a l de 60 kDa«' La enzima es activada 
por 2- morcaptoetanol, d i t io t r e i t o l  y g lu ta tion  
reducido, e  inhibida por E-64, TLCK, organomercuriales 
y leupeptina. La proteinasa es capaz de degradar 
proteínas, como azocaseina, seroalbúmina, hemoglobina, 
fibrinógeno e  IgG, y sustratos s in té tic o s  con grupos 
cromogénicos; en es te  último caso, la  unión que se 
rompe incluye e l carbox ilo  de Arg o Lys. Por e le c tro -  
fo re s is  en ge les  de poliacrilam ida conteniendo 
fibrinógeno, y por revelado de Western b lo ts  de 
extractos to ta le s  del parásito con un antisuero contra 
la  enzima purificada, observamos que esta proteinasa, 
para la  cual proponemos e l nombre de McruzipaínaH, es 
la  principal c is te in  proteinasa presente en epimasti
gotes de d iferen tes cepas y clones del parásito , y 
también, aunque en menores n ive les , en amastigotes y 
trypomastigotes.
Subsidiado por TDR/0MS, SAREC Y CONICET.
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SIMPOSIO TRANSDUCCION DE SEÑALES

Coordinador: Richard Foster

TRANSDUCCION DE SEÑALES (SICNAL TRANSDUCTION). 
S la p o s io  5 . F o s t e r ,  R. Departam ento de F i s i o l ¿  
g fa  y B i o f í s i c a ,  F a c u lta d  de M e d ic in a , D iv l -  ~  
s lo n  C ie n c ia s  M éd icas N o r te ,  U n iv e rs id a d  de 
C h i le .

E l cam b io , de un in s ta n t e  a o t r o ,  en l a  e x p r e 
s ió n  de l a  condu cta  de una c é lu la ,  es  e l  r e s u ¿  
tad o  de l a  a c t iv a c ió n  de s is te m a s  de s e ñ a le s  ~  
que t r a n s f ie r e n  in fo rm a c ió n  desd e  l a  s u p e r f i 
c i e  c e lu la r  a l  I n t e r i o r ,  l o s  c u a le s ,  usando un 
r e p e r t o r i o  m o le c u la r  m ínim o, r e p re s e n ta d o  po r 
l o s  segundos m en s a je ro s , r e g u la n  un v a r ia d o  mí 
mero de r e s p u e s ta s  c e lu la r e s .  No es  de e x t r a 
ñ a r en to n ces  qu e , cuando un músculo se  c o n tra e  
una c é lu la  a d ren a l s e c r e t a  o  un o o c i t o  f é r t i l ^  
z a d o , l o s  m en sa je ros  s e c u n d a r io s , m ed iadores ~  
de l a  a c c ió n  sean l o s  m ismos. A s i ,  e s to s  s i s 
temas de s e ñ a le s ,  t ie n e n  un c a r á c t e r  u n iv e r s a l.  
La in fo rm a c ió n , t ra n s d u c id a  po r p r o te ín a s  C, 
e s t á  m ediada p o r  a l  menos dos g ran d es  s is te m a s  
de segundos m e n s a je ro s : Uno, re p re s e n ta d o  po r 
e l  i n o s i t o l  t r l s f o s f a t o  ( I P 3 ) y d i a c l l g l i c e r o l  
(D A G ), y o t r o  re p re s e n ta d o  po r e l  a den os ln  mo
no f o s fa  to  c í c l i c o  (A M Pc ), s ien d o  e s t e  ú lt im o  
e l  más e s tu d ia d o . En e s t e  S im p o s io , a n i v e l  
de segundos m en s a je ro s , verem os a l I P 3 en e l  
a co p la m ien to  e x i t a c io n - c o n t r a c c ió n  y a l  DAC 
p a r t ic ip a n d o  en l a  a c t iv a c ió n  de l a  p r o te ln a  
q u in a sa  C a t r a v é s  de t r e s  mecanismos d i f e r e n 
t e s .  A n iv e l  de tra n s d u cc io n  e s tu d io s  en la s  
su bu n ldades Cs y Gi de l a  p r o te ln a  C d e l 
o o c i t o  de X. l a c v l s  y f in a lm e n te  r e g u la c ió n  de 
c a n a le s  de c a l c i o  en c é lu la s  en d o c r in a s  po r 
segundos m en s a je ro s .

FOSPOINOSITIDOS EN MUSCULO ESQUELETICO: PAR
TIC IPAC IO N  EN EL ACOPLAMIENTO EXCITACION -  
CONTRACCION. ( p h o s p h o ìn o s it id e s  in  s k e l e t a l  
m u sc le : r o l e  in  e x c i t a t i o n  -  c o n t r a c t io n
c o u p l in g ) .  C a r ra e c o , M .A . . S á n ch ez , X . .
H id a lg o ,  C. y  J a lm o v lc h . E . D ep to . d e  F i s i o 
l o g í a  y  B i o f í s i c a , P a c . d e  M e d ic in a , U n iv . 
de C h i le ,  S a n t ia g o ,  C h i le .

En a n a lo g ía  con  o t r o s  s is te m a s  c e lu l a r e s , 
e l  i n o s i t o l  t r ls fo s fa to ,  I P - ,  ha s id o  p ro p u e s to  
como m en sa je ro  q u ím ico  r e s p o n s a b le  d e l  a c o 
p la m ie n to  e x c i t a c ió n - c o n t r a c c ió n  en m úsculo 
e s q u e lé t i c o .  B revem en te , e l  m odelo  propone 
qu e , como co n se cu en c ia  d e  l a  d e p o la r iz a c ió n  
de l a  membrana d e  lo a  tú b u lo s  t r a n s v e r s a le s ,  
s e  fo rm a r la  IP -  p o r  h i d r ó l i s i s  de f o s f a t i d i l -  
i n o s i t o l  4 ,5  - D is f o s f a t o  ( P I P - ) ,  l ib e r á n d o s e  
a l  e s p a c io  t r i à d i c o .  E l IP 3 a lc a n z a r la  p o r  
d i fu s ió n  l a  r e g ió n  d e  la s  c is t e r n a s  te rm in a 
l e s  d e l  r e t í c u l o  s a r c o p la s m á t ic o  a b r ie n d o  c a 
n a le s  d e  c a l c i o  con  l o  c u a l aumenta l a  co n 
c e n t r a c ió n  d e  c a l c i o  in t r a c e lu la r .  F in a l 
m en te, e l  IP . d ebe s e r  d eg ra d a d o  p o r  f o s f a 
ta s e s  e s p e c i f i c a s .

En e s tu d io s  r e a l i z a d o s  con  c é lu la s  muscu
la r e s  y  con membranas a is la d a s  de m úsculo 
e s q u e lé t i c o  de a n f i b i o ,  hemos d e te rm in ad o  la  
p r e s e n c ia  de m aq u in a ria  m e ta b ò lic a  pa ra  la  
s í n t e s i s  y  d e g ra d a c ió n  d e  P I P- y  para  e l  c a 
ta b o lis m o  de IP -  . E s to s  r e s u lt a d o s  apoyan 
l a  h ip ó t e s is  d eJ I P j  como m en sa je ro  qu ím ico  
d e l  a c o p la m ien to  e x c i t a c ió n - c o n t r a c c ió n  en 
m úscu lo e s q u e lé t i c o .

!KSBIXZnDSSS«KLDCaSIB61NlIEACaXNCFSHUN. RxBBe.R.. 
Vila, m.. Starteart. M.. Milzdm. T.. tfcffim. J .. Parar. R  
Eqpmtisr t s c f  Ir ten r i.fS E G ea rr iBtaftaitetiy , U m ra ity c f  
South Fkrfcfc and J.A. rtúey Vbberar»' Hmpiial, Tbtpa, F in ite 
LS I
insulin li cum as diacyl^Lyoeml (CK3) t tm g i  íy ta ljeás o f  a 
t in g ine vyHnrxritoi(FT)-gi.ycan, da r o o  eyrttssis a f {tnqimtiriic 
add (SO, and lyYn lyds c f  p c^ ta tidylcholine (PC). Insulin in
c ó a t e  da noza Bl swttasls axemantly temute acthaücn c f  
gLyanJ?^lra|ia üB acylLinn la imB ty  a lew molecular vetgx in
sulin sediabor danzad firm thB Pl-gljasi ttxcugf activation o f  a 
{hniqtiilIpmw C (HC). Acthattan c f  this HC egaacB to negóte a 
r »+ i—4« «nrin «miiiH'n, G probeta. Actfaotícn c f  arothscHC, 
trido íydknLyw ic , also ca u a , and (Ha effect c f  insulin is  
nérfct e l  ty  {re ta l sebees and Oder agriete viridi activaba protein 
klraaa C (BC). ftssLnteiy, DC, dBdvsd firm bgteoLjsis c f  the 
H-glyoai andAorte nexo FA synthesis, nay activate the R3-HC. 
mauUn-indrad finamos in OG bote rete been chan to activate 
HC in BSi-1 nyotytes, mb ahpocytaa, and rat teflflbal. niBde 
{xqpoticns. id s  activation inntteB tmrnVimHm o f HC finn 
cytcnoL bo 1 mitra e , as w ill as 1: named enzyie actíviiy. Activa- 
td o ic f HCqgpaaa bo {lay  an iapoctant scile in gli mas tareepart 
sima varias a^nts ir id i  ac tívete  HC alen activate ghnoo 
l i n o n i , an iadnos ir r ih U n sc f HC iitribdl theaCfala o f  in
sulin a i  glum e tanp tx t. O r  findings suggest ttmt'insulin 
srtivatea a HP teich lyknlyaaB a RI-glycen, leading to dm etase- 
qsnt actfvotím c f  both te  novo BV synthesis te re te  PI-glycsrv 
darhed baadgexp nsrtlatns, and HMyknlyeis t e n t e  HOd^snd- 
ant actbvatkn c f  a EO-HC. DIG {zcducticn is  erborai te re te  a l l  
ttxaa nei  a viere, lading to activaticn c f  HC vhich m a r s  to 
{day an Jupor ta t  rode in the adders c f  insulin, mBt robtely 
glurse tranqpcrt.

HOBMB G B ) IA  HHSUEXN EE ^lAL HI OOCnCB IE JLJa ^s  
(Gnrteina ina iam i h im i r t im o f lbnuB laevis oocyteB). 
CSate, J. y  A lia te , J.E.
Dsfzrtaiento da RicqiMfB, fbcultad dB tsdidna irivaridad de 
Odia.
la  sedai criglrade en 61 aebsdcc te  la  oélula p r  la  internerò:*! 
te  bcuuss, ram i inenienaB y  IhinBB te  caeciniisnto axi sub 
ne^mctivcB iBtatfizBB a  tu rn i trite heda e l  interior te  la  célu
la  por in  g q o  te  {roteino te  raitnana, dominata p o tr ifBB G. 
t e t a  protrino ean hebaoteiiars tomad»  por l a  shnitetes,

, y  , y  su fundón a  dependiente te  GIP. Acbuelnate se ben 
c ia s te  18 dUteenba s ter id éta , 2 m t i r i t e * «  y  2 siti r i t e * « ,  
t e t a  protrino se ta  piamola » a i todos Ics euracimbes, teste 
la a ta s  beBba iraiffseos, inficendo eeto la  Jnpuiante findón q s  
é l l a  anplai en la reg  ilación rehilar.
Bv m -iim  te  X. laevis éliznoeeo te  nadzadtey fattilizedón 
son iridadbspar la  lomera pedgeetanana y  eqpennio, seepeetha- 
nate. A lba sedala ratramli linca son tnrertriteB hsda éL irte-
H rr  «M mMtn p y  prhrfrwB Q, Halutica ¿nÜ2BCtJ0B
m  nastro Mxocsbodo ben ncsteete q a  eeb « pritsiria G sm 
t e i  tipo te  y  GL Gn éL propCslto te  identificar s e ta  {robeina 
G, bees d a n te  Ics dNV codifiaenba pera 4 te  se ta  pxtelno. 
la  seconda te  anlndcids de le ite  indica q a  acDBapcrdan à 
Ics tipos te-la, Qo, GL-1 y  GL-3 a  irarrdfaoos. tees ir i 
d a r  e l  mliiTIn t e  la  findón te  e s ta  {rotedna, hexs n tr in a te  
f i »  d m  a  in sistaiB te  aqzasidn badavano y  se hs oa lizate 
a lgras p r p g b b s  te  e s ta  iroteina G mcaitdrmba, ano su 
AtP-ribcsilafión por la  badia te  B n *te lla  Bahasis v  su in- 
Iba acd à i ocn l a  ataritedes.
ilteùeianenhB a  ben lU a ilte  fia  TBRpecblvr« nftA y  {zctalna G 
la  un alsbsiB t e  tonscdpdóh y  ttsteodte in  v ilro  a n  éL dbjeto 
te  a q za K -a s ta  pnbetras eo e l  aocdto irillom io  la  térrira 
te  nicnodiyecdón.

F in a n c ia d o  p o r  Fon d ecyt 896, NIH GM 35981 y 
U n iv . d e  C h i le  DTI 2123.
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OWIE3 TE 0400 EN CHU/6 ENXOTNS: tKU^QOJ Y 3«L, EN 
IA SB3H3CN FCR E3CCTICEIS (A new class of caldini teanels cxn- 
tcoUed fcy im yta ' activetìcn a d  aejJd nn»:mcpr). Rote. E., 
Hitelcp, J., Qrrnll, P., Ab-ater, JL, C&ia, Shtein, A. y 
Stojilkjsac, S. labocatcrdo de ffioingia nainiar y Genètica, 9a> 
vinn fshrrimRl de Batteste, LEA y FtiDultad ds Mactìdna,
Uiivasited ds Chile. 2+
TYry  tipr« db canai« rte Ca aanB-ìhl« al pnNnrMl db rnsitcaia 
(danamnadCs L, TyN) ccntscQai aia ftaocdóri iirpcrtaite del Ca 
(je entra a la nèliila. Efehrtire en cultLvcs prinarics te 
terpcte aTtodnc6 haireielado la p Esaxria de u p o  nfe deestes 
Hpre de csnalflB ai la maitijam piamAHra de las aaosto
zeb. Nusstrcs resuitads anfiurai gje el renai te qj de Hpn L, 
qje no ae inactne al cbBpcùariar la Haitiana y qjees sasible 
a las dihickxpitidinas, se oxrmtrai ai las ci$ini« nrnm finwB 
dS la glAri ila ateenal, en nèlnlaa B dpi! -iftlrfrft T̂ njytma y en 
célnlflB ds la adno-hipófisis (gaTadjLuofìteB). M aife hans esta- 
hlfrjfb cjje^ato las nèliilas B erro Ics greridrafitcB prem el 
g o bI de (a de tipo T qje pesate inacti\edóri per d6qpol*iaa- 
crvVn de la Haitiana y qjs es insasible a las d^HArfariHingR. 
Sabomcs cjje la rafrinstn seostrxa en estcs tose tipcs oe^ilasB 
va sterpe a^ppafete te m  rateate aurato gktaL del Ca dto- 
aSlioo, (Ca ).. anbdludAi de re** ino de estcs rmii« al
aurato de fca )., quees ni pe-xagiisibD en la fisdài de 
las vesiculas seaejrras ocn la naitrara plaarétim, aùn no ba 
«Hd-t nrd c ianite. Pwj» Ih iwém edrtBl alg yr*» r «  il tari-« pED2d5r}i** 
acs p*™ mrfa unoó e estcs txss sist&rss oeLularss<jjemdbOLicpn 
a pasar en anles altranathce para la entrate de ca .
Eh russtra beccete te tal fiscalismo alisrathc^n célnlas ascre- 
toces hens dÉsotoerto in tipo ds oaeles de Ca (terminai) G) 
ocn las sìguienbes p rpri«tertaa oanxss: i) coxiante unitaria 
1 fA (ceLL-ettachady (ChZ+) =25 nM), ii) acfchadfln par agaiistas 
de ceoEitoes esfecifirrs o jfcr el nstdxUaio ds la glirrea y, ili) relatiioTeng insensibile al potardal te mertrara, a la cm- 
aartraciàn de Caz (nM) ai el i«v> citrali im y a Ics agartBB cm- 
\enckiBlffi q s  irtnben la activodón ds Ics oasles L, TyN. 
Mesbxs resultacbB indicai <j b  oste tipo te casi jueep in pepel 
funteratel en la resoBsta seaetrm te Icb txes turs aelnlaoes.
c ]

SIMPOSIO PROCESAMIENTO INTRACELU LAR  DE PROTEINAS

Coordinador: Alfonso González

MUTACIONES QUE AFECTAN EL ENSAMBLAJE 
PEROXX80MAL (Mutation« affactlng paroxlsonal 
assanbly) Santo«. M.J. Dapt. Biología Oalular, 
P. Unívaraldad Católica da Chlla.

Loa paroxlaomaa aon o r gana loa calul’araa 
aaanclalas, cuyas protéinas son slntatlzadas 
sn r1boaornaa libras a looortadaa 
poattraducclonalmanta al organalo, aln 
procaaanlanto protaolitlco'. Raclantaaanta, 
aa han 1dant1f1cado áañalaa da dasti nación an 
las protainas paroxlsomalaa an au -axtraa» 
carboxillco. También se han Identificado 
algunos alamantoa da la maquinaria da 
Importación de astas proteínas-, talas coa» 
proteínas da membrana y ATP.

Estamos caracterizando células que son 
portadoras da mutaciones qua afectan aiúltiples 
funcionas paroxlsomalaa, como as al caso dal 
Síndrome da Zellweger. Enfermedad genética 
humana, letal, an qua no se detectan 
paroxlaomaa. Concordante con asta hallazgo, 
las proteínas destinadas a la matriz 
péroxlsomal sa sintetizan an forma normal, 
paro permanecen an al cltoplaama o son 
degradadas. En cambio las proteínas de la 
me ¡ábran« paroxl somal son ensambladas an 
vacuolas aparentemente vacias (“fantasmas 
paroxlsomalaa“). Esto sugiera qua al defacto 
da asta afección resida a nivel da la 
maquinarla da Importación da protainas 
paroxlsomalaa al Interior del organalo.

Hamos avaluado la presencia da 
heterogeneidad genética en esta síndrome. 
Mediante técnica« da genética da células 
someticas detectamos la presencia da 5 grupos 
da complamentación distintos an asta afección, 
lo qua Implicarla 'qua al manos S ganas 
participan an al ensamblaje normal da los 
paroxlaomaa.

UN GLIOOLIPIDO ACHIA 0CH3 SEÑAL PARA IA SBGKBSAdON 
CE EBCOEINAS APICAIES (A glycolipid acts as a sitial 
far the sorting of apical proteins). Rodria»z- 
Boulan. E.. Acaras. I.. t.í h t H. m . 
Departamento de Biología Oalular y Anatcmia, Ooraell 
üniversity Medical Oollege, New York,NT; Genenbedi, 
california; »Rockefeller Üniversity, NY.
Nuestro laboratorio esta interesado en los 
mecanismos que determinan la polaridad de la aelula 
epitelial. Previne estudios ocn virus encapsuladas 
que geman en forma polarizada de la superficie de 
células epiteliales en cultivo han demostrado que 
proteínas apicales y basolaterales sen segregadas en 
las cisternas distales del aparato ds Golgi, e 
incorporadas en vesículas de transporte distintas 
que se fusionan ccn la oara celular correspondiente 
(para revisión, ver Rodriguez-Boulan y Nelscn, 
Science, August 1989). Ciertos glioolipidos son 
segregados también en el Golgi y uutranepñntadns en 
vesículas a la oara apical en forma pneferencial 
(ibidem). Para tratar de entender la relación entre 
segregación de glioolipidos y proteínas apicales, 
henes estudiado la polaridad de protéinas ancladas 
par la unión envalente con glicnsil- 
fosfatidilinositol (Etoteinas-GPI) en la linea renal 
epitelial MDCK. Todas las prcteinas-GK (un total de 
6) en MDCK están polarizadas en la cara apical 
(Lisanti y col., INAS USA 85:9557,1968). Otras 
lineas celulares epiteliales, 11C4K1 (renal) y 
Caoo2 (intestinal), también mieatran una 
distribución apical de prcteinas-GPI. Finalmente, 
transferexña de GPI a una proteina bosolateral (la 
gliooproteina gDl de Herpes) o a una proteina de 
secreción no polarizada (hormona de crecimiento), 
usando técnicas de ADN reooabinante, resulta en la 
segregación apical de estas neoprcteinas-GPI. 
(Financiado por gzants de NIH, AHA, ACS y por el 
MERiD program de la Universidad de Ooxnell)
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TOPOGRAFIA DE LAS MODIFICACIONES POSTRADUCCIO- 
NAUS DE PB0THNAS EN EL LUMEN DEL RETICULO 
EHDOPLASMICO T APARATO DE GOLGI. ( Topography oi 
pcsttranstatJooal modifications oí proteins in the lumen 
ol tbe reüculum and Golgi apparatus).
Brschbefg,CNF, Abeijon,C. * Capasso,}. * Milla, M*, 
«■irmurt, c*, YaMsawa, K., T Robbins P.W., *Depto. 
da Bioquímica, Escuala da Medicina, Univ. da 
Ma—arlnmittii Woroaster. MA, y Depto. da Biología, 
MIT, Cambridge, MA.

en nuestro Itbcrxtorio, usando enfoques bioquímicos, 
j — y de bfetogf« candar, han demostrado que la membrana 
dm eaarato de Oow (AO) contiene irsnspooadores especiOcos para 
■■»crfii*. azúcar y PAPS. Recientemente hemos obtenido 
cMtenda para un transportador de A1P en las membranas del A0 
y reUctdo endoptásmJco (RE). Estos substratos son transportados 
dasde al dtssol hada ettumen de vesiculas del AO y RE a través de 
unaaaraanbtocan el nudedtido mondosMo correspondíante . Se 
han preparado proteotfposomas que pueden Iransportar 
nudedtidos azúcar «pecíficxmente. Este enfoque debiese ser útil 
en la purificación y  caracterizacito de las proteínas 
uauportadorasTambidn hemos obtenido recientemente evidencia 
de un transportador de GEP-manosa en vesículas de tipo Ootgi en 
levadura S«rrh«rT>mvces carava». Además. hemos descrito que la 
membrana del Re dethigado de rata contiene transportadores para 
UEP-N-acetn glucosamina y UEP-gucosa pero no para OSP-raanosa. 
Esto sebero que la síntesis de oURosacándos unidos a doliool 
ocurre de manera asimétrica en la membrana de este organelo y 
que Is topografía de gUcosiiacita de macromoMculas es diferente 
en membranas de distintos organeks

COMPONENTES DE LAS VESICULAS DE SECRECION. 
(S o r t in g  o f  S e c r e t o r y  V e s i c l e  C om pon en ts ). 
KELLY. R . D epartm ent o f  B io c h e m is t r y  and 
B io p h y s ic s ,  U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n ia ,  San 
F r a n c is c o ,  CA 94143.

The fo rm a t io n  o f  o r g a n e l l e s  r e q u ir e s  th e  
p r o t e in s  be s o r t e d  c o r r e c t l y  t o  t h e i r  
d e s t in a t io n s .  The s o lu b le  p r o t e in s  in s id e  
e n d o c r in e  s e c r e t o r y  g ra n u le s  have s o r t in g  
in fo r m a t io n  th a t  a l lo w s  them t o  be s e le c t e d  
and s o r t e d  a t  h ig h  c o n c e n t r a t io n .  R e c e n t ly  
we have begun t o  exam ine th e  s o r t in g  o f  
membrane p r o t e in s  in  s e c r e t o r y  c e l l s .  We 
h ave shown th a t  s y n a p t ic  v e s i c l e  membrane 
p r o t e in s  a re  e x p re s s e d  in  e n d o c r in e  c e l l s  and 
a r e  s e l e c t i v e l y  t a r g e t e d  t o  a s t r u c tu r e  w ith  
th e  p r o p e r t ie s  o f  a u th e n t ic  s y n a p t ic  v e s i c l e s .  
Th ese  s y n a p t ic  v e s i c l e - l i k e  s t r u c tu r e s  a r i s e  
by e n d o c y to s is .  They a r e  n o t  p r e s e n t  in  non
n eu ro n a l c e l l s ,  ev en  when DNA en co d in g  a 
s y n a p t ic  v e s i c l e  p r o t e i n . i s  e x p re s s e d  in  them 
S o r t in g  o f  s y n a p t ic  v e s i c l e  p r o t e in s  in t o  
s y n a p t ic  v e s i c l e s  p rom ises  t o  be a f r u i t f u l  
a re a  o f  r e s e a rc h  s in c e  th e  v e s i c l e s  a r e  
s im p le , e a sy  t o  i s o l a t e  and v e r y  w e l l  
c h a r a c t e r iz e d .

SIMPOSIO; DESTINACION T PROCESAMIENTO INTRA- 
CELULAR DE PROTEINAS (Intracellular addressing and 
proceeaing oí protoins) Coordinador: Alfonso González 
do la Roaa. Pac. do Medicina. P. Univ. Católica do Ctiilo.

Las proteínas, lnago do su síntesis en ei 
compartimento dtoeólico, son destinadas a sus distintos 
sitios do fundón en la célula o a rutes especificas para 
su secreción Durante esto proceso a menudo deben 
atravesar membranas, sufren modificaciones impor
tantes en su estructura, y pueden ser sustrato de 
eventos de reconocimiento que las retienen en ciertos 
compartimentos o las dirigen hada vesículas específicas 
de transporte. Estos aspectos se expondrán, (unto con 
los modelos experimentales para su estudio, en relación 
al Ingreso y recorrido de proteínas en la ruta exodtica 
y a la biogénesis de peroxisomas. Se analizará el 
aparato que transloca proteínas a través de las 
membranas del retículo endoplásmico (RE) y loe 
elementos involucrados en la glicoailación de 
macromoMculas a nivel del RE y aparato de Golgi. El 
tráfico de proteínas entre el aparato de Golgi y la 
superficie celular será enminado en relación a las 
rutas alternativas de transporte y a las posibles seSales 
de destinación que en distintas células epiteliales.deben 
dar cuenta de la biogénesis de gránulos de secreción o 
de una superficie celular polarizada Por otro lado, el 
análisis de la biogénesis de peroxisomas mostrará otros 
problemas propios de la segregación poet-tradnedona! 
de proteínas a organelos limitados por membranas.
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SIMPOSIO D IFEREN CIA CIO N  C E L U L A R  EN  PLA N TA S.

S im p o s io : DIFERENCIACION CELULAR EN PLANTAS. 
(D i f f e r e n t i a t i o n  in  p la n t  c e l l s ) . M o n ten eg ro , 
G. C o o rd in a d o r . L a b o r a to r io  d e  B o tá n ic a T  De- 
p a rtam en to  d e  E c o lo g ía ,  F a c u lta d  de C ie n c ia s  
B io ló g i c a s ,  P . U n iv e rs id a d  C a t ó l i c a  d e  C h i le .

La im p o r ta n c ia  d e l  c o n o c im ie n to  de la  
b i o l o g í a  c e lu l a r  y  m o le c u la r  en p la n ta s  es  
hoy d ía  in d i s c u t ib l e  d e b id o  a l a  c r e c ie n t e  
n e c e s id a d  d e  s e le c c io n a r  p la n ta s  r e s i s t e n t e s  
a p a tó g en o s  y  a  h e r b ic id a s ;  p ro p a g a r  p la n ta s  
r e s i s t e n t e s  a l a  s e q u ía  con  f in e s  d e  r e f o r e s  
ta c iÓ n  en zonas á r id a s  y  o t r a s  que g en e ren  
r e c u rs o s  v e g e t a l e s  con  p o t e n c ia l  económ ico  
ya  sea  i n d u s t r i a l ,  m e d ic in a l o  a l im e n t i c i o .

D u rante e l  d e s a r r o l l o  d e l  s im p o s io  se  
a n a l iz a r á n  l o s  ú lt im o s  a van ces  en a s p e c to s  
d e  la  e s t r u c tu r a  m o le c u la r  d e  l a  p a red  c e lu  
l a r  y  e l  r o l  en e l  c r e c im ie n to  y  d i f e r e n c ia  
c ió n  d e  l a  c é lu l a ;  cam bios u l t r a e s t r u c t u r a -  
l e s  d e  c é lu la s  s o m e tid a s  a l a  f a l t a  de g r a 
vedad  (e x p e r im e n to s  r e c ie n t e s  r e a l i z a d o s  a 
b o rd o  d e  l a  Nave E s p a c ia l C o lu m b ia ) y  r e s 
p u es ta s  m o r fo g é n ic a s  d e  p la n ta s  c u l t iv a d a s  
in  v i t r o  c o r r e la c io n a d a s  con  l a  m a n ip u la c ión  
de f a c t o r e s  ex ógen os  y  d e  l a  t o t i p o t e n c i a l !  
dad de l a  c é lu la  v e g e t a l .

P r o y e c to  FONDECYT 199/88

REGULACION DE RESPUESTAS MORFOGENICAS DE PLAN 
TAS IN  V ITRO « ( I n  v i t r o  r e g u la t io n  o f  P la n t  
M o rp h o g e n e s is )• J o rd á n , M. L a b o r a to r io  de Bo
t á n ic a ,  F a c u lta d  de C ie n c ia s  B i o ló g i c a s ,  P .  U 
n iv e r s id a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e ,  C a s i l l a  114-D , 
S a n t ia g o .

M ecanism os co n d u cen te s  a l a  r e g e n e ra c ió n  d e  
p la n ta s  in  v i t r o  a p a r t i r  de c é lu la s  y  t e j i d o s ,  
im p lic a n  r e v e r t i r  in ic ia lm e n te  p rogram as o n to 
g é n ic o s  p r e -d e te rm in a d o s  g a t i l l á n d o s e  p o s te  -  
r io rm e n te  d iv e r s o s  p ro c e s o s  de d i f e r e n c ia c ió n ,  
o r g a n o g é n e s is  y  e m b r io g é n e s is . En e l  c a s o  de 
una r e e m b r io n a l iz a c ió n  d e  c é lu la s  p a ren q u im á ti 
c a s ,d e  m ic ro s p o ra s , o  de t e j i d o s ,  l a s  res p u es 
t a s  m o r fo g é n ic a s  en  d i f e r e n t e s  e s p e c ie s  pueden 
s e r  g a t i l l a d a s  p o r  l a  c o n c e n tr a c ió n  y  n i v e l e s  
e n t r e  v a r ia s  fito h o rm o n a s  u t i l i z a d a s  (a n d ro g é -  
n e s is ,  e m b r io g é n e s is  s o m á t ic a , o r g a n o g é n e s is  
c a u l in a r  y  r a d i c u l a r ) , l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  c i t o  
c in in a s  ( v a r ia c ió n  s o m a c lo n a l ) , e l  t iem p o  de 
in d u c c ió n  p o r  a u x in as  ( r i z o g é n e s i s )  y  l a  dens^  
dad c e lu la r  ju n to  con  c o n d ic io n a n te s  en m ed ios 
d e  c u l t i v o  p a ra  su sp en s ion es  c e lu la r e s  y  fu 
s ió n  d e  p r o t o p la s t o s .  Las r e s p u e s ta s  m o r fo g é 
n ic a s  p o r  f a c t o r e s  en dógen os dependen  mayormen 
t e  d e l  t i p o  y  c o n d ic ió n  d e l  e x p la n te ,  de l a  e -  
dad d e l  t e j i d o  u ó r g a n o , l a  e v o lu c ió n  d e l  meta 
b o lis m o  s e c u n d a r io , e s p e c ia lm e n te  e l  g ra d o  de 
o x id a c ió n  d e  com puestos f e n ó l i c o s  en  p la n ta s  
le ñ o s a s  y ,  l a  s i t u a c ió n  d e  e s t a b i l id a d  m etabÓ- 
l i c a  y  crom osom al en c u l t i v o s  de la r g a  perma -  
n e n c ia  in  v i t r o . Se i lu s t r a n  d i f e r e n t e s  e jem  -  
p ío s  d e  p la n ta s  e s tu d ia d a s  en  n u e s tr o  la b o r a to  
r i o  que respon d en  e s p e c í f ic a m e n te  a n te  la s  con  
d ic io n e s  d e  c u l t i v o  in d ic a d a s .

P r o y e c t o  FONDECYT 0669/89, DIUC 85/86 y 
PNUD/ONUDI-RLA/83/003/PRB.

Coordinadora: Gloria Montenegro

MIMICKING IN  ULTRASTRUCTURAL EFFECTS OF 
MICROGRAVITY IN  PLANT CELLS. Randy M oore and 
W i l l ia m  B o w ie . D epartm ent o f  B i o l o g i c a l  
S c ie n c e s ,  W r ig h t  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  D ayton , OH, 
USA and Krug I n t e r n a t io n a l ,  Lyndon B. Johnson 
Space C e n te r  (M ASA), H ou ston , TX, USA.

H ie  o b j e c t i v e  o f  t h i s  r e s e a rc h  was t o  
d e te rm in e  how e f f e c t i v e l y  th e  a c t io n s  o f  a 
c l a s s i c a l  c l i n o s t a t  and th e  S low  T u rn in g  
L a t e r a l  V e s s e l  (STLV) m im ic u l t r a s t r u c t u r a l  
e f f e c t s  o f  m ic r o g r a v i t y  in  p la n t  c e l l s .  We 
a cco m p lish ed  th e  o b j e c t i v e  by  com p arin g  th e  
u l t r a s t r u c t u r e  o f  c e l l s  grow n on c l in o s t a t s  
and in  th e  STLV w ith  th a t  o f  c e l l s  grown a t  
l g  and in  m ic r o g r a v i t y  aboard  th e  Space 
S h u t t le  C o lu m b ia . C e l l s  o f  c a l l i  and in t a c t  
s e e d l in g  o f  co rn  and m ustard sp in a ch  grow n in  
m ic r o g r a v i t y  and in  th e  STLV co n ta in e d  
s i g n i f i c a n t l y  m ore l i p i d  b o d ie s ,  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s  s ta r c h  and fe w e r  d ic ty o s o m es  than  
com p ara b le  c e l l s  grow n a t  l g .  C e l l s  o f  
s e e d l in g s  grow n on c l in o s t a t s  had 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  u l t r a s t r u c t u r e  than  
th o s e  grow n in  m ic r o g r a v i t y  o r  in  th e  STLV, 
in d ic a t in g  th a t  c l i n o s t a t s  do n o t  m im ic 
m ic r o g r a v i t y  a t  th e  c e l l u l a r  l e v e l .  C a l l i  and 
s e e d l in g s  grow n in  th e  STLV had u l t r a s t r u c t u r e  
s im i la r  t o  th o s e  grow n in  m ic r o g r a v i t y ,  
in d ic a t in g  th a t  th e  STLV e f f e c t i v e l y  m im ics 
m ic r o g r a v i t y  a t  th e  c e l l u l a r  l e v e l .

LAS PROTEINAS DE LA PARED CELULAR Y SU POSIBLE ROL EN 
EL CRECINIENTO Y DIFERENCIACION OE LA CELULA VEGETAL.
( The plant cell na11 protelns and thelr possible role 
on the .growth and differentiation of the plant cell ).
Cardemll, l . Departamento de Biología, Facultad de Cien
cias, Universidad de Chile.
La pared celular de las células vegetales puede consi
derarse como una matriz extracelular constituida de po- 
llsacáxidos neutros, écidos, polímeros de resistencia, 
y de proteínas, entre las cuales la mas conocida es la 
extenslna. La extensina es una protelna básica rica en 
hidroxlprolina y gllcosllada en los residuos de hidro- 
xlprolina y serlna con arabinosa y galactosa respecti
vamente. La pared celular regula el crecimiento en lon
gitud de la célula vegetal y le da su forma durante la 
dlferenciacién celular. Además protege a la célula ve
getal.
De todos los componentes de la pared, es la extensina 
la que mas aumenta cuando la célula sufre heridas o al
gún daflo mecánico. El aumento de extenslna en la pared 
celular se correlaciona con una detención del crecimien
to celular.
Las semillas y plántulas de Araucaria araucana, respon
den al estrés de heridas con un aumento de hasta 3 ve
ces el nivel basal de proteínas de pared, en el caso del 
embrión y de 20 veces en el caso del megagametofito. 
Inmunolmpreslón de los tejidos de semillas y plántulas, 
en papel de nltrocelulosa, usando anticuerpos policio- 
nales obtenidos contra extensina de zanahoria o contra 
la extensina de cubiertas de semillas de soja, revela 
que la expresión de de la protelna depende del tiempo 
de desarrollo y del tejido dañado.
Las proteínas de pared celular de semillas y plántulas 
de A. araucana, se han caracterizado por electroforesis 
en geles SDS poliacrilamida y catiónica y su composición 
amlno acldica se ha determinado.(F0M3ECYT 0160;AIÜ#OPE5542G- 
SS-8073-00).
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AOL DE POLISACARIDOS DE ALMACENAMIENTO EN PARED CELULAR 
DE SEMXLLAS. (The role of storage cell wall 
polysaccharides in seeds1) • Dietrich, instituto
de Botânica, Caixa Postal 4005-01051 Sao Paulo, S.P. 
Brasil.

Storage cell wall polysaccharides found in seeds are 
the galactomannans and xyloglucans. Both have been 
shown to be degraded after germination and the enzimes 
responsible for the complete hydrolysis have been 
studied in a few species.

Galactomannans are potentially important for the 
chemotaxonomy of Leguminosae since their yield and 
mannose: galactose (M:G) ratio vary within subfamilies 
and genera. A survey of galactomannan in seeds of 
tropical Leguminosae indicated that it occurs more 
frequently and in higher amounts in species of the 
subfamily Caesalpinioideae than in Mimosoideae and 
Faboideae. Galactomannans of Caesalpinioideae present 
higher M:G ratio. Considering the evolutive pattern 
accepted for the Leguminosae in which Mimosoideae 
derived from Caesalpinioideae with Faboideae being the 
more evolved subfamily, the data suggest that in the 
course of evolution there was a decrease in 
galactomannan content with an increase in the 
proportion of galactose in the molecules.
Galactomannans are highly hygroscopic compounds and 
their degree of solubility is inversely proportional to 
the M:G ratio. One could then suggest that the 
increased branching (lower M:G ratio) of galactomannans 
in Faboideae may represent and evolutive adaptation 
providing an enhancement of cell water-potential with 
lesser amounts of the polysaccharide. No correlation 
was found between galactomannan .and velocity of seed 
imbibition whereas seeds with high content and high 
M:G ratio imbibed more water per weight.

Perhaps the role of galactomannans in plant water- 
relations would be better envisaged in plants of arid 
zones such as the Brazilian "caatingas" and the deserts.

1. Aided by FAPESP and CNPq.
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SIMPOSIO M ATRIZ EXTRACELULAR

S IN TE S IS , FUNCION Y REGULACION DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR. (S y n th e s is ,  fu n c t io n  and r e g u la -  
t i o n  o f  th e  e x t r a c e l lu l a r  m a t r i x ) . C o o rd in a d o r : 
D r. E n riq u e  Brandan, F a c u lta d  de C ie n c ia s  B io 
l ó g i c a s ,  P . U n iv e rs id a d  C a t ó l i c a  de C h i le .  
S a n t ia g o ,  C h i le .

La m a t r iz  e x t r a c e lu la r  p a r t i c i p a  en un número de 
fu n c io n e s  c e lu la r e s  en la s  c u a le s  d e s ta c a n  adhe -  
s ió n ,  m ig ra c ió n , p r o l i f e r a c i ó n  y  r e g u la c ió n  de la  
e x p r e s ió n  g é n ic a .  V a r io s  com ponentes d e  l a  m a tr iz  
e x t r a c e lu la r  han s id o  a is la d o s  d es ta ca n d o  en -  
t r e  sus c o n s t i tu y e n t e s , a l  c o lá g e n o , p r o t e o g l i  -  
canes y  g l i c o p r o t e ín a s  n o -c o la g e n o s a s  como f i b r a  
n e c t in a  y  la m in in a .

En e s t e  s im p o s io , e l  D r. A .R . K o r n b l ih t t  mos -  
t r a r á  e v id e n c ia  de l a  r e g u la c ió n  d e l  gen  de f i -  
b r o n e c t in a  a t r a v é s  d e l  cAMP y  l a  p a r t ic ip a c ió n  
de d i f e r e n t e s  fa c t o r e s  en su e x p r e s ió n .  A con 
t in u a c ió n ,  e l  D r. E . Brandan m o s tra rá  l ín e a s  
e x p e r im e n ta le s  en la s  c u a le s  s e  e va lú a n  l a  s in  
t e s i s  y  e l  p ro c es a m ien to  de p r o t e o g l ic a n e s  d e "  
h eparán  r a l f a t o ,  como e l  a n á l i s i s  de un m odelo  
en e l  cu a l se  e s tu d ia  l a  r e g u la c ió n  de l a  e x  -  
p r e s ió n  de e s to s  p r o t e o g l i c a n e s .  L u ego , e l  D r. 
J .J .  M in g u e ll  nos m o s tra rá  cómo la  in t e r a c c ió n  
de e lem en to s  de l a  m a tr iz  e x t r a c e lu la r  con  c é 
lu la s  t r o n c a le s  h e m a to p o y é tic a s  t i e n e  una g ran  
in f lu e n c ia  en l a  d i f e r e n c ia c ió n  de é s t a s .  F i 
n a lm en te , e l  D r. C .P . D ie t r i c h  p r e s e n ta r á  e v i 
d e n c ia  e x p e r im e n ta l que in d ic a  l a  im p o r ta n c ia  
d e  la s  cadenas de g l ic o s a m in o g l ic a n e s  p re s e n  -  
t e s  en l o s  p r o t e o g l ic a n e s  de heparán  s u l f a t o ,  
la s  c u a le s  p a r t i c ip a r ía n  en p ro c e s o s  de r e c o n o  
c im ie n to  c é lu la - c é lu la  y  en e l  c o n t r o l  d e l  c r e 
c im ie n to  c e lu l a r .

Coordinador: Enrique Brandan

SULFATACION, ASOCIACION CELULAR Y EXPRESION DE 
PROTEOGLICANES (S u l f a t i o n ,  c e l l u l a r  a s s o c ia t io n  
and e x p r e s ió n  o f  P r o t e o g ly c a n s ) .  E . B randan , Fa
c u lt a d  C ie n c ia s  B i o ló g i c a s .  P . U n iv e rs id a d  
C a t ó l i c a  d e  C h i l e ,  S a n t ia g o ,  C h i le .

L os  p r o t e o g l i c a n e s  (PG s ) co rre sp o n d e n  a un g ru p o  
de m acrom o lécu la s  com puestas d e  una p r o t e ín a  
c e n t r a l  y  caden as de c a r b o h id r a to s  s u l fa t a d o s ,  
lla m a d o s  g l ic o s a m in o g l ic a n e s  (G A G s). L os  PGs se  
en cu en tran  a s o c ia d o s  a  l a  s u p e r f i c i e  c e lu l a r  p o r  
in t e r a c c io n e s  h id r o fó b ic a s  y/o  h i d r o f í l i c a s ,  o 
b ie n  e s tá n  p r e s e n te s  en  l a  m a t r iz  e x t r a c e lu la r  
in te r a c tu a n d o  con  o t r o s  com p on en tes . D i f e r e n 
t e s  fu n c io n e s  b io ló g i c a s  s e  han a t r ib u id o  a lo s  
PGs d e  manera que e s  im p o r ta n te  d e te rm in a r  l o s  
e v e n to s  m o le c u la r e s  in v o lu c ra d o s  en su s ín t e s i s  
como en l a  r e g u la c ió n  d e  su e x p r e s ió n .
Las r e a c c io n e s  d e  a d ic ió n  y  s u l fa t a c ió n  de lo s  
GAGs o c u r r e  e x c lu s iv a m e n te  en  e l  a p a ra to  de G o l-  
g i .  La  en zim a r e s p o n s a b le  d e  l a  a d ic ió n  de g r u 
pos s u l f a t o s  a  l a  g lu cosa m in a  p r e s e n te  en  lo s  
GAGs c o n s t i tu y e n t e s  d e  l o s  PGs de heparán  s u l f a t o  
(PG B S ), c o rre s p o n d e  a una g l i c o p r o t e ín a  cuya a c t£  
v id a d  e s p e c i f i c a  e s t á  e n r iq u e c id a  en 65 .000  v e  -  
c e s  con  r e s p e c t o  a l  h om ogen e izad o . Los PGHS se  en 
cu en tra n  a s o c ia d o s  a l  a p a ra to  d e  G o lg i  a t r a v é s  
de in t e r a c c io n e s  h id r o fó b ic a s ,  m ie n tra s  que en la  
membrana p la s m á t ic a  s e  en cu en tra  además una form a 
h i d r o f í l i c a  d e  é s t e ,  e x is t i e n d o  una r e la c ió n  p re  
c u r s o r -p ro d u c to  e n t r e  e s t a s  dos fo rm as de PG.
Como m odelo  p a ra  e s tu d ia r  l a  r e g u la c ió n  de l a  ex  -  
p r e s ió n  d e  PGs hemos e v a lu a d o  l o s  n i v e l e s  de s in  -  
t e s i s  en m úscu los e s q u e lé t i c o s  de r a t a .  Un aumen
t o  s i g n i f i c a t i v o  en l a  s í n t e s i s  de PGs, se  o b s e rv a  
a l o s  pocos  d ía s  de p r o d u c ir  d e s n e r v a c ió n . E x p e r i 
m entos en l o s  c u a le s  se  ha b lo q u ea d o  l a  a c t iv id a d  
m u scu la r, s u g ie r e n  que l a  in f lu e n c ia  n e u ra l en la  
e x p r e s ió n  de PGs m u scu la res  e s  a t r a v é s  d e  l a  a c t i  
v id a d  m u scu la r.
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REGULACION DE LA TRANSCRIPCION DEL GEN DE LA FIBRONECTI 
NA POR AMPc EN CELULAS DE LA GRANULOSA DEL OVARIO.(Reg- 
ulation of fibronectin gene transcription by cAMP in 
ovary granulosa cells) Bernath.V.A., Muro,A., Barañao, 
J.L. v Komblihtt.A.R. INgebi-CONICET, Buenos Aires, 
Argentina.

La fibronectina (FN) es la protelna mejor caracteriza^ 
da de la matriz extracelular. Un solo gen da origen a 
veinte polipéptidos diferentes por un complicado mecanis 
mo de procesamiento alternativo del mRNA. Los fenómenos 
de adherencia y migración celulares relacionados con el 
desarrollo embrionario, la diferenciación y el cáncer 
dependen en gran parte de la interacción de la FN con su 
receptor celular (integrina).
La síntesis de FN es marcadamente inhibida por FSH, 

forskolina y AMPc, en una linea de células de la granu
losa bovina establecida en nuestro laboratorio. Las go- 
nadotropinas (FSH y LH) promueven la diferenciación de 
las células de la granulosa durante la maduración del fo 
llcuio, activando la sintesis de estrógenos. El efecto 
del AMPc sobre la FN es máximo a las 48 hs y es conse
cuencia de una dramática reducción de los niveles de mRNA 
de FN, la cual depende de la síntesis de proteínas. El 
análisis invitrode la interacción de factores de trans^ 
cripción con la región promotora del gen de laFN revela 
que existen diferencias específicas de tejidos:mientras 
extractos de granulosa sólo tienen factores que recono
cen los elementos proximales CRE (cyclic AMP recognition 
element) y SP1, extractos de hígado tienen Tactores que 
reconocen los elementos CRE, CAAT, SP1 y AP2. La demos
tración de interacciones proteína-proteina entre los fa£ 
tores que reconocen CRE y CAAT, así como el hallazgo de 
distintos tipos de interacción DNA-proteína entre el ele
mento CRE y su factor, nos permiten definir los mecanis
mos moleculares del rol inhibitorio del AMPc, comparán
dolos con los que median el ya bien documentado rol ac
tivador transcripcional del AMPc en otros genes de manrt 
feros.

HEMATOPOYESIS: ROL DE MATRIZ EXTRACELULAR. (Role of ex
tracellular matrix components in hemopoiesis). 
Minguell, J.J. Unidad de Biología Celular. INTA.
Universidad de Chile. Santiago, Chile.

La comprensión del proceso hematopoyético ha sido 
facilitada por la disponibilidad de sistemas de 
cultivo de médula ósea (long-term cultures) como 
asimismo de varias líneas celulares con característi
cas tanto de precursores hematopoy éticos como de 
fenotipos de estroma. La mediación de elementos 
de estroma en la regulación de la hematopoyesis 
ha sido ampliamente establecida, » sin embargo, los 
mecanismos involucrados aún no están aclarados. 
Factores de crecimiento (FC) como 11-3, GN-CSF, 
G—CSF y rt-CSF al igual- que moléculas de matriz 
extracelular (ME) como glicoprotelnaa, proteoglicanos 
(PG) y colágeno claramente tienen un rol en la 
hematopoyesis.

Líneas celulares hematopoyéticas equivalentes 
a progenitores del tipo CFU-G/M sintetizan y exponen 
PG de condroitin sulfato asociados a la membrana. 
Estas moléculas permiten la adhesión del progenitor, 
vía fibronectina, a células de estroma. El recambio 
o procesamiento de PG parece ser instrumental para 
el ulterior inicio de procesos de proliferación 
y diferenciación de la célula troncal. En estos 
eventos, otros compuestos de ME (glicoproteínas 
y proteoglicanos) unen FG (11-3 y GM-CSF) y los 
"presentan" a receptores de la célula progeni tora.- 
De este modo la adecuada organización en el espacio 
y en el tiempo de células de estroma y sus productos, 
ME y FC, genera microambientes en los cuales la 
célula troncal hematopoyética se aloja, se autoreplica 
y se diferencia a los diferentes linajes hematopoyéti- 
cos.

HEPARAN SULFATOS: ESTRUCTURA, BIOSINTESIS Y ATIVIOAD 
BIOLOGICA. (Heparan sulfates: Structure, Biosynthesis 
and Biological activity). Dietrich, C.P., Nader, H.B., 
Moraes, C.T., Oliveira, E.W., Jeronimo, !>.M.B.,~Ferr 
reira, i.M.P.c and chavante^ S. Depart Miento de Bio
química, Escola Pau lista de Medicina, Sao Paula, S.P. 
Brasil.

We have previously shown that heparan sulfates are 
ubiquitous components of membranes and extracellular 
matrices of cells in culture and vertebrate and 
Invertebrate tissues and also exhibit a peculiar 
structural variability. Heparan sulfate Is composed of 
four disaccharide units made of glucosamine and 
glucuronic acid. The glucosamine 1s either N- 
acetylated or N-sulfated and also may contain a 
sulfate at the C-6 position of the hexosanrine moiety. 
The proportion of these four units as well as the 
molecular weight of these compounds vary according to 
the tissue and species of origin. Each tissue 
contains a specific heparan sulfate which is 
synthesized in the embrionary development during the 
c1tod1fferent1ation stage and whose proportion of the 
four disaccharide units remains unchanged until the 
complete development of the species. Inhibition of the 
synthesis of heparan sulfate by selenate arrests 
growth of endothelial cells 1n culture and Inhibits 
molting of the Insect Rhodnlus prollxus. Although 1n 
small amounts, the heparan sulfate synthesized in the 
presence of selenate, has the same structure of the 
one synthesized by control cells. This Implies that 
the sulfation is a necessary step for chain 
polymerization. All the results obtained so far 
suggests that heparan sulfates are Involved 1n cell
cell recognition processes (Independent from 
fibronectin and laminin) and 1n the control of cell 
growth.
(Aided by grants from FINEP, CNPq and FAPESP, Brasil)
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SIMPOSIO ORGANIZACION FUNCIONAL DEL NUCLEO

Coordinador: Raúl Fernández

siamaio o m m im c i im  funcional m i  rocuo  (runotiom i 
orguizatlan of t i »  Muclwa). Fornéndra-Donoao R.. Depto. de 
Biología Celular y Genética, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile.

Estudios paleontológicos y de evidencias fósiles sugieren que 
les eucarlootes saergieren hace unos 1.500 sillones de altos, 
prcbablesente a partir de bacterias desprovistas de pared celular 
y que habrían desarrollado un citoesqueleto rudisentario. Desde 
esta fase Inicial de la evolución del nócleo hasta al cantar la 
cmplejldad del slstasa nuclear de los anísales y plantas 
superiores, debió Irse produciendo tradualsente: 1. la aparición 
de la envoltura nuclear prcbablesente a partir de la sesbrana 
plassática bacteriana 2. el desarrollo de un nucleoesqueleto 
proteico y de un sistesa de séllales de intercasbio nócleo 
cltoplaasótico 3. la aparición de la sltosls y de crcsoscsas 
lineales provistos de centrósero, teitseros, nueleosesas y 
replicones sóltlples y 4. la aparición de la selosls y del 
ccsplejo slnaptonéslco.

lace tal vet unos 900 sillones de altos, la arquitectura y 
organización suprsaolacular del nócleo habría alcanzado 
características sesejantes a las actuales. Desde un punto de vista 
histórico, se puede considerar al nócleo ceso un cospartlnlento 
celular que ha venido conservando y traaltlendo flelsente la 
infonaclós genética a través de generaciones celulares y de 
«ga la n o s . Paradojalseste, el s i s o  slsteaa nuclear ha 
garantizad) la vvlabllldad Individual y la diversidad evolutiva 
es las poblaciones naturales y especies.

Teniendo en cuesta e l ccetexto resellado, en este S itúa lo  
aaaliiarasos la estructura y fuacioaalidad de la cavoItura nuclear 
y de los c o n e jo s  de poro. Traecesdiendo el nivel pwasente 
celular, estudlárenos las consecuescias de las Ínteraccioaes 
n -p ro te laas nucleares en el apareaniento, racosMaacióu y 
segregación crosoaOsicas, asi coso su partlcipacióe es la génesis 
de aaociacloaes reiteradas entre bivalentes aeloticos. Plnalseate, 
anal izárseos la evolución de deterniaados es pantos del BM que 
están Involucrados en el o r ip n  y propagación de la  
heterocrcaatlna.

0R6MIZAC10N FUNCIONAL DO. MUOEOIO (Functlonal organliatlon of 
the nucleolus). Benavente. R. Instituto of Zoology I,  University 
of Winburg, 8700 Vurzburg, FRG.

El slcroscopio electrónico peralte Identificar tres 
«ponentes en el nucléolo: a ) los centros fibrilares, b> el 
caponante fib r lla r denso y c ) el cosponente «anular. Estudios 
previos, basados en técnicas de autoradlografta, sugieren que la 
transcripción del DNA ribososal <rDNA> tiene lugar en el 
cosponente fib r lla r denso, sientras que en el c capone note granular 
tendría lugar el procesal en t o y eapaquetado de l a  partícula 
prerlbosoasles. Sin eebargo, estudia posteriora con técnica 
insunocltoqulslca h a  peraltldo localizar a la BMB polinerasa I 
( la  enzlqa responsable de la transcripción del rDIB), 
excluslvaente, a  l a  centra i ib r l la r a , sugiriendo que la 
trascripción tiene lugar en dicho capónente ( I ) .  Reclenteaente, 
besa iniciado una serie de experinenta cuyo objetivo a  el 
estudio del rol funcional de l a  coapcnata nucleolara, 
utilizando técnica de slcrolnyecclón de a tlcu erpa  (2 ). 
Medíate esta técnica a  pa lb le  Interferir, wlectlvaaente, en la 
función de una protelna n u c ía la  por v a .  L a  a Iterad ana en la 
orgalzaclón funcional del nucléolo, inducida aed late este 
procedinlento, pueda a r  evidenciada con la ayuda de técnica 
inaunocitoqulalcas, autorradlogréflcas y de slcroscopla 
electrónica. Se presentara l a  resultada de e s ta  a tu d la , l a  
que sera  discutida a la luz de l a  concepta corrientes sobre la 
estructura y fu n da  n u c ía la .

(1 ) Scheer U E tose DI: PNBS 81,1431 (1984).
(2 ) Benavente K ot al: J Cell Biol 105, 1483 (1987);

C h raaaa  97, 115 (1988);
Exp Cell Da 178, 518 (1988).

US FHMBILIMDB IB ASOCIACION DE LOS BIVAUHTES MUCUOURES EM 
EL ESPBSHAT0CIT0 HUMANO (P r o b a lI I t ía  of associatla betveen 
n u c ía la  blvalents in husa apxcaatoeytes). fernéndez-Donoa E .. 
Depto. de Biología Célula y Genética, Faculta de Medicina, 
Universida de Chile.

Se ha postulado que durante la profase de la selosls Ira 
asociaciones entre los blvalenta nuclralara a  ocurren al azar y 
que se producen debido a la atracción de la heterocrcaatlna 
presente en sus braza a r t a  y/o p «  la fonación a  nucléola 
caunes entre d a  o aés bivalenta. Con el propósito de dilucidar 
las rntrlccionra que al si«> le azar deberla 1 aponer la particular 
arquitectura a i  nócleo a l  aeioclto, a  realizó un estudio 
probad I I s t i a  que consideró las Interacciones entre l a  telonera 
a l a  bivalentes con el area total AT y con áreas restringidas AB 
a la envoltura nuclear. Las probabilidades se calcularon a través 
a una d erivada  a la fórnula a Feller para la dlstrlbucia a 
partículas hcaogéneas en espacia d iscreta . Las probabilidades 
esperaas B3P-AT y ESF-AB para can  c la n  a espersatoclto segén 
la coablnatoria a asociaciones SPIR, fuera  Ira siguientes:

SF1R ESF-AT ESP-AB
5000000 0,00 0,04
4100000 0,00 1,24
3200000 0,00 2,50
3110000 0,12 12,50
2210000 0,18 18,74
2111000 10,60 49,99
1111100 89,10 14,99

a  «ap arara  ESP-AT y ESP-AB era Ira frecuencias a asociaciones 
en reconstrucciones 3-0 a serles ópticas a GG espersata itn  en 
paquiteno. a  encontró que l a  valores a ESP-AB a  ajustan a las 
frecuencias observadas. Esta resultada sugieren que las 
a s «  i aciones entre bivalentes nucleolares ponían ocurrir al azar 
en un ésbito restringía  a i  nócleo, el cual correspondería al 
espado es el que se organiza el bouquet.

Proyecto  Foadecyt 1194 y Proyecto D.T.I. B2G86.

MECANISMOS DE APAREAMIENTO ¥ REOOMBINACION EN LOS 
CROMOSOMAS SEXUALES. (Mechanisas o f  pa lring and 
recaabinatloo in  sex chrceosoaes). Solar 1. A- Cen
tro  de Investigaciones en Reproducción, Facultad de 
Medicina, Universidad de Buenos A ires.
Los croaosoaas sexuales heteronórfleos han surgido 
repetidasente en criaros zoológ icos en los que una 
estab ilidad  adicional d e l sexo genotíp ico es ventajo
sa. Hay un patrón general en la  conducta a e ló t lca  de 
los croaosoaas sexuales heteronórficos, ya sea de 
sachos XY en naniferos cono de henbras ZW de aves. En 
los pares XY de aaa íferos hay regularaente una 
slnapsls parcia l denostrable por e l  coap lejo sinapto- 
néaico (So la r1, 1974). Adenbs ex is te  un nódulo de re- 
coabinaclón (NR) loca lizad o  cerca de los extreaos 
apareados (S o la r l, 1987). La región seudoautosóaica 
defin ida por sondas de AUN se equ iva le a la  a ltad 
d is ta l de la  región sinóptica d e l par XY huaano (en 
proaedlo 0,4 pa ), aproxiaadaaente 50X del brazo cor
to  de l Y huaano , o  5 Mb de ADN- En la  g a llin a  hay 
regularaente slnapsls pa rc ia l en tre e l  Z y e l  W, con 
la  foraación de un NR loca lizado a 0,65 pn del 
estreno. La loca lizac ión  del NR no depende de la  
Integridad del croaosoaa Z, quedando loca lizado  en 
igual posición en las traslocaciones Z-autOsoaa (So- 
la r i  e t  a l . ,  1988). Por consiguiente, e l  patrón gene
ral a e ió t ic o  de los  pares heteroaórflcos coaprende la  
slnapsls regu lar, con zonas hoaólogas y no hoaólo- 
gas. aés la  presencia de señales (región  "ca lien 
te” ) para una recoablnaclón loca lizada. Las conduc
tas excepcionales de los pares XY de narsúplales y de 
Psaaanevs sugieren la  presencia de patrones secunda
rios  a lte rn a tivos . La heteropicnosis propia de l par 
XY de los aaaíferos podría ser regulada separadasen
te  y está  relacionada con la  v ia b ilid a d  del a e io c ito  
en las henbras excepcionales de ARndon azaran. 
(Apoyado por OONICET y F. Antorchas).
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LA VARIACION DEL DNA ALTAMENTE REPETIDO A NIVEL 
INTRA E INTERESPECIFICO. (Inter-and intraespecific 
variation of the highly repeated DNA). Bianchi.
N.O. IMBICE, C.C. 403, 1900 La Plata, Argentina.

La heterocromatina está formada por secuencias 
cortas dé ADN, altamente o moderadamente repetidas, 
y agrupadas en áreas restringidas de los cromosomas. 
En el ADN repetido que forma la heterocromatina 
existen sitios de reconocimiento para enzimas de 
restricción. Por tal motivo, cuando se digieren 
los cromosomas con enzimas de restricción del tipo 
de las denominadas "cortadoras frecuentes" se produce 
una extracción del ADN cromosómico, y se induce 
un bandeo que permite cuantificar la frecuencia 
aproximada de los sitios de restricción. Este método 
se empleó para evaluar la frecuencia de sitios de 
reconocimiento AluI, HaelII, Hinfl, Mbol, Ddel y 
Real en la heterocromatina de individuos 
pertenecientes a especies filogenóticamente cercanas, 
y en individuos pertenecientes a una misma especie. 
Los resultados obtenidos muestran una marcada 
variabilidad en la frecuencia de los sitios de 
reconocimiento de las endonucleasas antes mencionadas 
a nivel interespecífico, interindividual y también 
en los cromosomas de un mismo individuo. Estos 
hallazgos permiten realizar inferencias acerca del 
mecanismo de origen de la heterocromatina y acerca 
de su nivel mutacional.

LA ENVOLTURA NUCLEAR. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS COMPLEJOS DE PORO. (The Nuclear Envelope. Structure and 
Function of Pore Complexes). Berrios. U- Department of 
Pharmacological Sclencea, School o f Medicine, State University of 
New York at Stony Brook, Stony Brook, New York 117944651, U.SJL

Complejos de poro eon estructuras supra me cromoleculeres que 
forman canales entre el núcleo y el citoplasma de células sucariótleas. 
Varias publicaciones Indican que estos organelos estén Implicados en 
la regulación del tráfico de macromoléculas a través de la envoltura 
nuclear. Estructuralmente, cada complejo de poro tiene dos anillos 
paralelos compuestos de ocho subunidades anulares. Uno de ellos 
esté expuesto al nucleoplasms y el otro al citoplasma. Interpuesta 
entre estos dos anillos hay una estructura cilindrica que define el 
canal del complejo de poro. Estudios de mlcrolnyección celular 
sugieren que este canal Mane un diámetro máximo de difusión pasiva 
de alrededor de 9 nm. Sin embargo, poros nucleares pueden 
transportar macromoléculas substanclalmente mée grandes; el 
importe de proteínas mée grandes que 70 kD es aparentemente 
específico y requiere energía. Varios pollpéptldos han sido 
localizados en el complejo de poro. Entre setos hay gllcoprotelnas, 
algunas de lee cuales contienen una nueva variedad de enlace 
gllcosfdico. La localización hlstoqufmica de una actividad ATPéalca 
aparentemente asociada con el poro nuclear, asi como la evidencia 
redante en cuanto a requisitos energéticos para el Importe de 
proteínas especificas Jq  vHk » han resultado en un considerable Interés 
en caracterizar lee ATPasas asociadas con el complejo de poro. 
Nosotros hemos comunicado previamente la Identificación de un 
pollpéptldo de alta masa molecular con actividad ATPéalca asociado 
con fraccionas enriquecidas en envolturas nucleares. Este pollpéptldo 
esté relacionado con la cadena pesada de mioslna y  ha sido 
localizado Jq  gjjy en poros nucleares usando anticuerpos conjugados 
con oro coloidal y microscopía electrónica de transmisión. 
Basándonos en estas observaciones, hemos propuesto un modelo en 
d  cual las moléculas de mioslna serian componentes de loe 
complejos de poro. Observaciones preliminares usando anticuerpos 
conjugados con oro coloidal Indican que lee cadenas livianas de 
mioslna también están asociadas con los complejos de poro. Esta 
reciente observación da apoyo adicional a la noción que moléculas 
de mioslna son componentes tanto estrudurales como funcionales en

t ]

SIMPOSIO INTERACCIONES GAMETICAS

INTERACCIONES GAMETICAS EN ANIMALES (Gamete inter- 
actions in animáis) Barros, C. Laboratorio de 
Embriología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. 
Universidad Católica de Chile.
Se puede considerar que la fecundación es el punto 
límite entre la vida y la muerte« Si el ovocito es 
fecundado este se activa y se inicia el desarrollo 
que lleva a la formación de un nuevo individuo« En 
tanto que si no es fecundado este degenera y muere.
En esta interacción la superficie de los gametos es 
de primordial importancia para establecer su 
reconocimiento y posterior formación del cigoto, 
presentaciones de los Drs. Esponda y Cabada abordaran 
esta problemática asociada a las glicoproteínas de 
superficie del espermatozoide y de las cubiertas 
vitelinas. En la mayor parte de las especies el 
espermatozoide debe experimentar la reacción del 
acrosoma como un prerequisito para atravesar las 
cubiertas ovocitarias durante la fecundación especto 
que será discutido en los anfibios por el Dr. Cabada. 
La Ora. Cuasnicu discutirá el mecanismo de inducción 
de la reacción del acrosoma en mamíferos, y la par- 
ticipacion del ambiente oviductal en la fase final de 
la capacitación y proveer así un mecanismo autónomo 
para la reacción acrosómica. El éxito de la fecun
dación requiere de la internalización del núcleo del 
espermatozoide asi como de movimientos de los pronú
cleos al centro del huevo los que son mediados por 
elementos del citoesqueleto, aspectos que serán dis
cutidos por el Dr. Schatten. Finalmente los conoci
mientos adquiridos con el estudio de la fecundación se 
ha traducido en su aplicación a la reproducción humana 
a través de la fecundación extracorpórea planteando 
importantes interrogantes las que serán discutidas por 
el Dr. Austin, codescubridor del fenómeno de la capa
citación espexmática y por decir así "padre de la 
fecundación in vitro".

Coordinador: Claudio Barros

Siaposiun "GAMETE INTERACTIONS IN ANIMALS"

THE SIGNIFICANCE OF FERTILIZATION. Austin, C.R.
47 Dixon Road, Buderim, Q. 4556, A ustra lia .

The fe r t i l i z a t io n  o f  a human egg, o ften  thought o f  as 
in it ia t in g  the l i f e  o f  a person, is  in  r e a l i t y  but the 
beginning o f  a beginning fo r  one or more ind ividuals« 
While pronuclear fusion establishes a d ip lo id  genome, 
th is  i s  a t f i r s t  a structu ral en tity  without function. 
Ho s ign ifica n t RNA synthesis occurs between germinal 
v e s ic le  breakdown and ea rly  cleavage, and in  fa c t  
embryonic genes do not begin to  fin d  expression u n til 
about the 4- to  8- c e l l  stage. Gene expression then 
p rogressive ly  spreads throughout the genome, during 
prenatal development and beyond. The progressive 
nature i s  w e ll shown in  the ea r ly  mouse embryo by -the 
widening range o f  energy sources u t i l iz a b le ,  by the 
r is in g  le v e ls  o f  glycogen storage and by the increasing 
uptake o f  nucleic acids and protein  precursors. While 
HCG-pHKAis transcribed in  human embryos about 2 days 
a fte r  f e r t i l i z a t io n ,  i t  i s  not expressed u n til the 6-  
to  8- c e l l  stage. Cleavage in  the human embryo up to  
the 16- c e l l  stage is  not linked to  physical or 
functional in tegra tion , each c e l l  being inherently 
capable o f  g iv in g  r is e  to  an en tire  person (together 
w ith a complex o f  p lacental structu res); a lte rn ative ly , 
c e l ls  from separate embryos on being brought together 
can jo in t ly  lead to  the establishment o f  a chimeric 
Ind iv idual. M u lt ip lic ity  can a lso  o rig in a te  la te r ,  the 
p rim itive  streak stage being the normal time fo r  
monozygotic twinning. Only when that stage has passed 
does true in d iv id u a lity  e x is t ,  fo r  (excluding anomalies) 
ju st one person can now eventuate. The gene-transfer 
function o f  f e r t i l i z a t io n  can be replaced or augmented 
by intranuclear or in tra -b lastocyst gene in je c t ion , or 
by the use o f  tera  to  carcinoma or embryo-stem c e l ls .
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Egg-mediated motility during fertilization. Schatten, 
G.j Wrightt S., Holy, J., Thompson-Coffe, C., Simerly, 
C., and Schatten, H. IMR, Univ. of Wisconsin, U.S.A.

The successful consummation of fertilization 
requires motility effected by the oocyte cytoskeleton. 
The required movements include the translocation of the 
sperm from the oocyte's surface into the cytoplasm as 
well as the migrations of the pronuclei leading to 
their apposition at the oocyte center. By the use of 
microinjected derivatized-tubulin (biotlnylated-tubulin 
and Xrhodamine-tubulin), questions will be posed about 
the dynamics of microtubules at mammalian fertilization 
Since the unfertilized oocyte is arrested at metaphase, 
questions will be posed as to whether the microtubules 
in this quiescent cell are inactive or dynamic. Since 
other cell types separate various classes .of 
microtubules by post-translational modifications of 
ortubulln, the spatial and temporal patterns of 
microtubule acetylation and detyrosination during 
mouse fertilization will be described. Microtubules are 
nucleated in vivo by the centrosome, the cell's 
microtubule organizing center (MTOC). The behavior of 
this structure during fertilization is unlike that 
predicted from studies in lower systems and has raised 
the hypothesis that the centrosome is maternally 
inherited in mammals, in contrast to the paternal 
pattern found in most all other animals. In vitro 
evidence suggests that the kinetochore actively 
translocates the chromosomes into alignment at the 
metaphase plate during prometaphase (congression), and 
also is responsible for the separation of the 
chromosomes at anaphase (anaphase A). Since the 
mammalian oocyte is arrested at metaphase, the activity 
of the kinetochore can be explored with unrivaled 
synchrony by microinjection of antibodies specific for 
kinetochore proteins. These studies reinforce the 
Importance of studying mammalian fertilization in order 
to generate a full appreciation of the cellular and 
molecular basis of reproduction in mammalians.

GLICOPROTEINAS DE LA MEMBRANA PLASMATICA EN 
ESPERMATOZOIDES ANIMALES. (P la sm a  membrane 
g ly c o p r o t e in s  in  a n im a l s p e rm a to z o a ). Esponda, 
P . C en tro  de In v e s t ig a c io n e s  B io ló g i c a s ,  
CSIC . V e lá z q u e z , 144. 28006-M adrid , España.

Una s e r i e  de e x p e r im e n to s  han dem ostrad o  
que c i e r t a s  g l i c o p r o t e in a é  (G P ) p r e s e n te s  
en l a  membrana d e l  e s p e rm a to zo id e  de m am íferos  
p a r t ic ip a n  en  fenóm enos que o c u rren  a n te s  y  
d u ra n te  l a  fe c u n d a c ió n . En l a  m a y o r ía  de 
e s to s  e s tu d io s  la s  GP s e  han a n a l iz a d o  c u a l i 
t a t iv a m e n te ;  p e ro  ú ltim a m en te  s e  han d e s a r r o 
l l a d o  m étodos, m ed ian te  en sa yo s  en  f a s e  s ó l i 
d a , que han p e r m it id o  l a  o b te n c ió n  d e  d a to s  
c u a n t i t a t i v o s  r e s p e c t o  a l o s  cam b ios que ocu 
r r e n  en e l  e s p e rm a to zo id e  d u ra n te  su  p aso  
p o r  l o s  t r a c t o s  g e n i t a l e s .  S in  em bargo, e l  
a n á l i s i s  c o m p a ra tiv o  r e v e l a  que p rob ab lem en te  
e x is t e n  GP que p oseen  o t r a s  fu n c io n e s  aún no 
d i lu c id a d a s .  En m a m ífe ro s , a v e s ,  r e p t i l e s  y 
p e c e s  e s la sm ob ra m q u io s , ' l a  membrana que t a p iz a  
e l  á re a  a cro so m a l e s  l a  zona  más r i c a  en 
GP con  c a r b o h id r a to s  te r m in a le s  d e l  t ip c  
•<-D-Manosa, •< -L -F u c o s a  y  á c id o  n eu ra m in ico ; 
e s t e  hecho e s  l la m a t iv o  en  m a rs u p ia le s  donde 
e l  acrosom a p r e s e n ta  una u b ic a c ió n  l a t e r a l ,  
y  tam b ién  en a lgu n o s  in v e r te b r a d o s  in d ep en 
d ie n tem en te  d e  l a  fo rm a  y  tamaño d e l  acrosom a . 
Los p e c e s  t e l e ó s t e o s  c o n fig u ra n  un c a s o  e s p e 
c i a l  dado que e l  acrosom a e s t á  a u sen te  y  
v a r ia s  GP son abundantes en to d a  l a  s u p e r f i c i e  
de l a  ca b e za  d e l  gam eto . Cuando s e  a n a liz a n  
e s to s  d a to s  en r e la c ió n  con  l o s  m ecanism os 
de fe c u n d a c ió n  y  con  l o s  fenóm enos que o c u rren  
en  e l  e s p e rm a to zo id e  d u ra n te  su pa so  p o r  
l o s  t r a c t o s  g e n i t a l e s ,  s e  e s b o za  l a  id e a  
de que a lgu n a s  de e s ta s  GP p o d r ía n  a c tu a r  
como p r o t e c t o r a s  d e l  a crosom a.

MECHANISM  OF M AM M ALIAN  ACRO SO M E REACTION 
INDUCTION WITH ESPEC IAL R EFEREN C E  TO THE 
PROCESS OF SPERM  CAPACITATION. Cuasnicu. P.S. and 
Bedford, J.M. Cornell University, New York, USA.

Spermatozoa of all eutherian mammals studied up to date 
must undergo a process of capacitation in the female 
tract before they become capable of fertilizing an egg. 
This functional change allows the spermatozoa to undergo 
the acrosome reaction (AR) which enables it to fuse with 
the oolema. It has long been known that a component in 
the egg coat may stimulate the A R  in invertebrates. The 
probability exists however, that this may not be so for 
eutherian mammals. This question which is central to a 
better understanding of the mechanisms of mammalian 
fertilization is nonetheless controversial. Some 
investigators have concluded that it is the interaction 
with the zona pellucida (ZP) that specifically induces the 
AR, while others have observed that the reaction occurs 
before the zona is reached. Recent experiments in 
which-zona free hamster eggs were transferred into the 
tubal ampulla of previously inseminated females, 
demonstrate that a functional A R  in vivo require no 
interaction with the ZP nor with other products of 
ovulation (Cuasnicu and Bedford, 1988) adding weight to 
the possibility that capacitation may provide a means of 
autonomous regulation of the AR. Since completion of 
capacitation may limit the fertile life of sperm therafter, 
it seems logical that sperm become fully capacitated near 
the site of fertilization. In this regard, experiments in 
which the capacitation potential of the uterus and lower 
(isthmus) and upper (ampulla) region of the oviduct was 
explored suggest that the ampullary environment might 
provide the final element that completes capacitation 
(Cuasnicu and Bedford, submmitted). Such an arrangement 
would be clearly beneficial for the phase of sperm storage 
that takes place in the isthmus, particularly in species 
where the interval between insemination and ovulation is 
often prolonged.

FECUNDACION EN ANFIBIOS. (Amphibian fe r t i l iz a t io n ). 
Cabada, M.O. Area Biología, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farma
céuticas, Universidad Nacional de Rosario, R. Argenti
na.

En e l  aeroscala de los espermatozoides de algunos 
Anfibios Anuros se han encontrado enzimas ta les cono 
proteasas y glicosidasas. Las mismas son activas fren_ 
te  a las cubiertas vite linas (CV) y a l cortex de los 
ovocitos, los que a l ser puestos en presencia de un 
crudo enzimático evidencian en primer lugar un "arruga 
miento" del hemisferio animal, observándose luego pau
latinos desprendimientos de trozos de CV, llegando 
hasta la  desaparición de la  misma. En la membrana 
plasmática subyacente se observa una disminución en 
e l nCimero y tamaño de las microvellosidades. En el 
correspondiente hemisferio vegetativo no se observan 
estas modificaciones. El pasaje de los espermatozoi
des a través de la  CV está mediado por la  actividad 
de estas enzimas y por la  presencia de algunos restos 
glicosídicos en la  CV: la incubación de ovocitos con
lectinas (concanavalina A, fitohemoaglutinina, de ger
men de tr igo , e tc . ) ,  determina la  no fecundación de 
los mismos. Por otra parte, la  incubación de los es
permatozoides con las glicoproteínas que difunden de 
las CV aisladas, inhiben la  capacidad fecundante de 
los mismos. En este último caso es la fracción g lico 
sidica la  responsable de la  actividad biológica. La 
activación de los ovocitos impide la  poliespermia me
diante un mecanismo que implica, en parte, la  modifi
cación de la  sensibilidad de la  CV a las enzimas acro- 
somales. Ello es debido a la  interacción de la  CV 
con e l producto que eliminan los granulos corticales 
de los' ovocitos durante la  activación.
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SIMPOSIO METABOLISMO CELULAR DE ACIDOS GRASOS Y  COLESTEROL

IDENTIFICACION DE ACETATO LIBRE CONO EL 
PRODUCTO DEL ACETIL-CoA GENERADO POR LA 0 -  
OXIDACION PEROXISOMAL EN HEPATOCITOS. 
F .L e ig h to n  ( * )  y  E .B e r g s e th  ( ♦ )  ( * )  Dep. de 
B i o l .  C e lu la r ,  U .C a t ó l ic a  de C h i le  e  ( + )  
I n s t i t u t o  de B io q u ím ica  M éd ica , U .de  O s lo .

Se ha p ro p u e s to  que e l  a c e t i l  CoA gen e rad o  en 
p e rox iso m a s  s a l e  d e l  o r g a n e lo  como a c e t i l -  
c a r n i t in a  p a ra  lu e g o  e n t r a r  a l a  m ito c o n d r ia  
e  in c o r p o r a r s e  a l  " p o o l*1 de a c e t a t o .  E s te  
a c e t a t o ,  en c o n d ic io n e s  c e to g é n ic a s ,  s e r ía  
p r e c u rs o r  de cu erp o s  e s t é n ic o s .  P a ra  e v a lu a r  
e s t a  p r o p o s ic ió n ,  es tu d ia m os  l a  6- o x id a c ió n  
de á c id o s  g r a s o 3 y  de á c id o s  d i c a r b o x í l i c o s  
en h e p a to c it o s  de r a t a s ,  con  o s in  p r o l i f e r a 
c ió n  p e ro x is o m a l. La o x id a c ió n  p e ro x is o m a l 
s e  d e t e c t ó  como p ro d u c c ió n  de HjO] y  l a  o x i 
d a c ió n  m i t o c o n d r ia l , como p ro d u c c ió n  de c u e r 
pos c e t ó n ic o s .  Encontram os que no se  p rodu 
cen  c a n t id a d e s  s i g n i f i c a t i v a s  de a c e t i l -  
c a r n i t in a  y  que é s t a  tam poco e s  un p r e c u rs o r  
c e t o g é n ic o  a l  a g r e g a r la  exógen a m en te , Los 
á c id o s  d i c a r b o x i l i c o a  son s u s t r a t o s  p e r o x is o -  
m ales ( J .B io l«C h e m .2 6 4 :103 47 ,19 89 ) > no son 
c e t o g é n ic o s .  La  búsqueda de p ro d u c to s  a l t e r 
n a t iv o s  a l a  a c e t i l - c a r n i t i n a  nos l l e v ó  a 
i d e n t i f i c a r  a l  a c e t a t o  l i b r e  como e l  p ro d u c to  
p r in c ip a l  d e r iv a d o  d e l  a c e t i l - C o A  gen erad o  en 
p e ro x is o m a s . P a ra  e s to  r e a l iz a m o s  o b s e r v a 
c io n e s  em pleando d i f e r e n t e s  s u s t r a t o s  y  a i s 
lam os p ro d u c to s  r a d ia c t i v o s  de s u s t r a t o s  
m arcados. N u e s tra  c o n c lu s ió n  e s  que b a jo  
c o n d ic io n e s  de o x id a c ió n  de á c id o s  g r a s o s ,  l a  
B -o x id a c ió n  m ito c o n d r ia l  l l e v a  a c e t o g é n e s is ,  
y  l a  B -o x id a c ió n  p e ro x is o m a l a a c e t o g é n e s is .  
E s te  h a l la z g o  puede p e r m it ir n o s  d e t e c t a r  y 
m ed ir  l a  B -o x id a c ió n  p e ro x is o m a l en an im al 
e n t e r o .  <UNDP CHI/88/017 ; FONDECYT 250/88)

METABOLISM ANAD METABOLIC EFFECTS OF 
HYPOLIPEMIC LONG CHAIN ALKYLTH10ACETIC ACIDS 
(3  TH IA  FATTY A C ID S ). Jon Brem er and R o l f  K. 
B e rg e , I n s t i t u t e  o f  M e d ic a l B io c h e m is t r y , 
U n iv e r s i t y  o f  O s lo ,  Norway.

T e t r a d e c y l t h io a c e t i c  a c id  lo w e rs  b lo o d  
c h o le s t e r o l  and b lo o d  t r i a c y l g l y c e r o l  when 
fe d  t o  r a t s  (a b o u t  50% w ith  a d o se  o f  150 mg 
x Kg body w e ig h t"1 x  d a y '1) .  A s e r i e s  o f  f a t t y  
a c id  m e ta b o l iz in g  enzym es a re  in d u ced  in  th e  
l i v e r ,  such as a c y l-C o A  s y n th e ta s e ,  
p e ro x is o m a l B - o x id a t io n ,  f a t t y  a c id  O* -  
h y d r o x y la t i o n ,  a c y l-C o A  h y d r o l a s e ( s ) ,  
c a r n i t in e  p a lm i t o y l t r a n s fe r a s e  I I .
The 3 - t h ia  f a t t y  a c id s  a re  n o n -B -o x id iz a b le ,  
bu t th e y  a re  m e ta b o liz e d  by tO -h y d ro x y la t io n  
fo l lo w e d  by p e ro x is o m a l B - o x id a t io n  from  th e  
U j-e n d . Thus, th e y  in d u ce  t h e i r  own 
o x id a t io n .  The s u l fu r  atom  i s  o x id iz e d  to  
s u l f o x id e .  The main m e ta b o l i t e s  found in  th e  
u r in e  a re  c a r b o x y p r o p y ls u l fo x y a c e t ic  a c id  and 
th e  s y m e tr ic  t h i o d i g l y c o l i c  a c id  s u l f o x id e .  
In  i s o la t e d  h e p a to c y te s  th e  lo n g  c h a in  3 - t h ia  
f a t t y  a c id  a n a lo gu es  a re  s t r o n g  in h ib i t o r s  o f  
f a t t y  a c id  s y n th e s is  from  a c e t a t e .  
C h o le s t e r o l  s y n th e s is  i s  a ls o  in h ib i t e d .  
S t e a r a t e  d e s a tu r a t io n  ( A  9 d e s a tu ra s e ) i s  
u n a f fe c t e d  and s t e a r a t e  o x id a t io n  e v en  i s  
s t im u la te d . The 3 - t h ia  f a t t y  a c id s  a re  
in c o r p o r a te d  in t o  p h o s p h o lip id s  and 
t r i a c y l g l y c e r o l  t o  a s im i la r  e x t e n t  as 
p a lm i t a t e .
The 3 - t h ia  f a t t y  a c id s  may be u s e fu l  t o o l s  
in s tu d ie s  on th e  r e g u la t io n  o f  f a t t y  a c id  
m etab o lism .

Coordinador: Federico Leighton

EFECTO DEL COLESTEBOL BOBEE LA COMPOSICION NICBOSONAL 
HEPATICA Y SUS FBOPIEDADES BIOFISICAS Y ENZINATICAS
B.R.Brenner, In s titu to  de Investigaciones Bioquímicas 
de La P la ta , Fac.de Cs.Médicas, 60 y 120, (1900) La 
P la ta , Argentina.

El co les te ro l es un iaportante constituyente de las 
seabranas. En lo s  aicrosoaas e l  contenido de 
co le s te ro l es modificado.por la  d ie ta . Se estudió en 
cobayos e l  e fec to  de l co les te ro l sobre las propiedades 
f ís ic a s  de la  sesbrana y e l  comportamiento c in é tico  de 
la  UDP-glucuronil transferasa in  v ivo  o in  v i tro » El 
c o les te ro l a temperatura ambiente r ig id is a  lo s  líp id os  
generales de la  membrana microaosomal y m odifica la  
c in é tica  de la  UDP-glucuronil transferasa. Disminuye 
los  4 Kms, aumenta la  Vnax y e l  c o e fic ien te  de H i l l  
llevando la  reacción de no m icaeliana a n icaeliana. 
Son cambios revers ib les , producidos aparentemente por 
modificación del estado f ís ic o  de los líp id o s  del 
entorno de la  ensima. Mientras e l  co le s te ro l d ie ta r io  
no modifica durante 21 días la  composición de los  
ácidos grasos de los  sicrosomas hepáticos en e l  
cobayo, los  a lte ra  en la  rata  aumentando las 
relaciones 16:1/18:0 y disminuyendo la  20:4/18:2. 
Dichas alteraciones son consecuencia de los  aumentos 
de la  A  9 desaturasa y dis-ninución de la  A 6 y A5 
desaturasa. Estos resultados in  v ivo  son antagónicos 
a los  obtenidos in  v it r o  para las A  6 y A  5 
desaturasas y parecen ser debidos a un aumento de la  
fo s fa t id i lc o lin a  in  vivo» Habría también un e fec to  
v iscotróp ico  sobre la  A  9 desaturasa. La 
administración de B -s itos te ro l (60X) y campesterol 
(40X) a la  rata  incorpora ambos es teró les  en los 
microsonas pero no aumenta la  fo s fa t id ilc o lin a . Se 
produce disminución de flu id es  y aumento de las tres 
A  9, A 6 y A  5 desaturasas, indicando una regulación 
viscotróp ica .

SECRECION BILIAR DE LIPIDOS DESDE EL HEPATOCITO 
(HKPATIC SECRETION OF BILIARY LIPIDS). M.P.Marsolo,
A .R ig o tt i, L.Amigo y F .Nervi. Departamento de 
Gastroenterología, Facultad de Medicina, Universidad 
C atólica  de Chile.

Una cantidad s ig n if ic a t iv a  de co les te ro l b i l ia r  es 
transportado en vesícu las bilam elares de fo s fo líp id o s , 
tanto en b i l i s  sobresaturadas (humanas) como 
insaturadas (ra ta s ). Los ais pee tos fundamentales de la  
secreción b i l ia r  de líp id os  tienen que ver con los 
determinantes cu antita tivos de la  secreción 
bepatocitaria  de co les te ro l a la  b i l i s  y a la  b io lo g ía  
ce lu la r de este proceso.

Existen evidencias que tanto los  líp id os  de VLDL 
cono los líp id os  b il ia r e s  se originan d e l re t ícu lo  
endoplásaico. En esta se r ie  de experimentos en e l  
hígado a islado estudiamos la  in terre lac ión  funcional 
en tre la s  tres  v ía s  de excreción bepatocitaria  de 
c o les te ro l incorporado a : VLDL, vesícu las bilam elares 
y neosín tesis de ácidos b il ia r e s . Se estimuló cada 
una de estas v ía s  con manipulaciones d ie té t ic a s  : 30S 
fructosa (aumenta producción de VLDL); 5S co le s t ip o l 
(aumenta la  s ín te s is  de ácidos b i l ia r e s ) ;  IX 
diosgenina (aumenta la  secreción b i l ia r  de 
c o le s te ro l).

Estos estudios demuestran una relac ión  recíproca 
entre la  secreción b i l ia r  de c o l y secreción 
sinusoidal de co l en VLDL. La estimulación de la  
s ín te is  de sa les b il ia r e s  no m odifica la  secreción de 
c o les te ro l hepático a la  b i l i s  y e l  sinusoide. Los 
resultados son consistentes con la  h ipótes is  de que la  
coapartamentalización aetabólica  de l co les te ro l 
hepático es un fa c to r fundamental que determina la  
cantidad de c o les te ro l incorporado en vesículas 
fo s fo lip íd ic a s  que será trasnportado a la  b i l i s .
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I W U W M W in  B. A BBCRtTEP XNTEQRAL M M BMMC PROTEIN 18 
UBfflCXBiat TRANSLOCATED ACROSS THE END0PLABNXC RETICULUM. Rogar 
Ltavls, Christina Mu and Kathryn E.Howall, Univarsity of Colorado 
Nodical School, Dortvar, Colorado, USA.

•ly, so found that uiHka albmln whlch lo quontltatlvsly 
. only a fraetlon of do nova oynthoalzad apo S 1a oocratod, 

■Indar la ratalnad 1n tho ondoplaaalc ratlculum, uhara 1t 1o 
ro undorstand tha Oasis for thsso obaarvatlons, wa 

«caminad tha flrst stop 1n tha oocratory pathsay: translocatlon. 
Xn 1 soletad slcroaosoo oecretory protalna, onca translocatad ara 
roalstant to anóoonoua protsosas, wharaaa non-tranalocatad protalna 
ara onpoaad on tho cytoplaaslc ourfaea and ara protaaao aanaltlva. 
Translocatlon of apo B «as cesparsd to alOunin by dotarslnlns thalr 
relativa sonsltlvlty to dogradatlon by tr'ypaln 1n hopatlc 
sleroaaass. Rough, asooth and 00191 oub-fractlons «ara Ineubatad 
wlth trypaln, tho raactlon «as inhibltad and tha rypsln «aa roaoved. 
Tha relativa aaount of apo B and albualn «as esticated by Western 
blottlns ualns opaclflc antlbodlas. Xn tho róush alrrnansol 
fractlons, trypaln raducad tha aaount of both aooll and largo 
aolacular wolght apo B, «Mareas no dotactabla dogradatlon of albualn 
«as obaorvod. Xn contrast, Incubatlng oaooth and Qolgl fractlons 
«1th trypaln resultad 1n Httla (1f any) dogradatlon of althar 
preteln. B1nca tho slcroooaoo roaalnad Intact and «ora orlantatad 
rigit al do out as doaon otratad by tha 1nab1l1ty of trypaln to both 
degrado albcaHn and to affect tho latoney of tho Intraluaonal anzyaa 
sonnoao 8-phoaphatasa, tho selectiva dogradatlon of apo B suggosts 
a pool of 1t 1s « p osad on tha cytoplasalc ourfaea. Xf thla 
Intarprotatlon lo oorrect, tho trypaln accoalbla pool of ape B 
ahould be excluolvely sasbrana aaooclatad. Roup) alcroaosos «ara 
oaparotad Inte sasbrana and 1ntrac1stemal contant fractlons by 
ultraoontrlfugatlan followlng 1neubst1on «Ith 
Eaoontlally all of tha apo B that «aa degradad «aa 1 
To dotarslno 1f tho trypaln accoaslblo pool of apo B la translont 
fono, pulsa/chaoa axparlsonts «ara perforsod. Tho resulta show that 
tha x of apo B that «as trypaln ocooaolblo, incraassd durlng tha 
flrst 20 sin of tho chass, suggostlng that durlng th1s tino tho 
trypaln accsoalble pool of apo B 1s no translocataad (1t daos no 
boceas trypsln Insensitiva). Xf thore la a pool of opa B asooclated 
«Ith tha cytoplaaslc ourfaea of tha RER 1t ahould próvida a antlgon 
for laouno laolation. Nonoclonal antlbodlas agalnst tha N-taralnal 
and c-tarainal halvaa of apo B «ora bound to aagnotlc beoda, «hieh 
«ara Ineubatad «Ith incraaslng amounts of alcroaosos. Bocovary of 
glucosa e phoaphataaa «aa uaod aa a Baaaura of tha laalatlon of RER. 
Nonoclonal, XgO agalnst both doaonlna of apo B «ara effectlve in 
opaclflc laolatlon of RER, wharaaa non-insune XgB asalnst albualn 
dld not. Tha ooablnsd data aoport tha oancopt that apo B 
translocatlon serosa tha ondoplaaalc ratlculuo govarns tha antry of 
ápo B inte tso funcional ly dlffsrant pools: tha Intraluaonal trypaln 
Inaonaltlva pool partlclpstaa in tha VLBL aaaaably/aocrotlon 
pathway: tha trypaln secooatbla non tranalocatad cytoplaaslc'pool 
1s ohuntad asay froa tha VLOL asooabla/a -
translocatlon of apo 8 aay próvida a uní que 1

i

SIMPOSIO MECANISMOS DE ACCION DE HORMONAS

Coordinador: Luis Valladares

RELACION ENTRE ESTIMULO G0NAD0TR0FICO RESPUESTA ESTER0J_ 
DOGENICA Y GRADO DE DIFERENCIACION DE LAS CELULAS DE 
LEYDIG TESTICULARES. (Relatíonshíp between gonadotropic 
stim ulation, steroidogenic response and degree o f d i f fe  
ren tía tíon  of tes t ícu la r  Leydíg c e l ls ) .
Chentes H, León M, Calvo J.C, Rey R, Charreu E.H, y Cig<£ 
rraga S. D ivisión de Endocrinología, Hospital de N i
ños e IBYME, Buenos A íres. Argentina.

A través de varios modelos experimentales se explorarán 
las evidencias ex isten tes sobre la heterogeneidad de las 
poblaciones ce lu lares esteroidogénícas testicu lares.Los 
elementos mesenquimáticos precursores de las célu las de 
Leydig de humanos y ratas, aún careciendo de la d iferen 
cíación c ito ló g ica  de tipo  esteroidogéníco, responden 
al estímulo con hCG con secreción de testosterona (T ) y 
d iferenciación  hacia elementos maduros. Durante la madu 
ración puberal de la rata, la desensib ilización  del tes 
t ícu lo  luego de la inyección de a ltas dosis de LH-hCG 
es de menor magnitud o más tran s ito r ia  que la observada 
en animales adultos. Estos cambios en la respuesta bio
química del tes t ícu lo  en maduración ante e l estímulo g£ 
nadotrófíco correlacionan con la cambiante relación 
cuantitativa  de las poblaciones de célu las de Leydig 
diferenciadas y sus precursores y resultan del balance 
entre e l incremento de receptores y enzimas esteroidogé 
nicas en los precursores mesenquimáticos y la caida de" 
receptores y presencia de lesiones enzimáticas en las 
célu las de Leydig maduras. En ratas adultas, la admínis 
tración de dosis repetidas de hCG resulta en un estado" 
de resens ib ilizac ión  con recuperación de la capacidad 
de responder a la reestimulación " in  v it r o "  con hCG. Es 
ta resens ib ilizac ión  es debida al e fec to  t ró fic o -d ife -~  
rene iador de la hCG sobre los precursores mesenquimáti
cos. La capacidad esteroídogénica y de respuesta al hCG 
de los precursores mesenquimáticos testicu la res es muy 
ev idente en cu ltivos  de fib rob lastos testicu la res de ni 
ítos prepuberales que demuestran a ltos  n iveles de produi; 
ciÓn de testosterona y e fec to  c ito ló g íc o  d iferenciador 
de la hCG.

MECANISMO DE ACCION DE HORMONAS: PERSPECTIVA 
FISIOLOGICA« (Ph ys io log ic  perspective o f  the mode o f 
a c t lo o  o f  hormones)• Croxatto H.B., Forcelledo M.L. y 
Morán F . Unidad de Reproducción y D es a r ro llo , 
F a c u lta d  de C ie n c ia s  B i o l ó g i c a s ,  U n iv e rs id a d  
Católica de Chile«

Un p ro b le m a  común a l  f i s i ó l o g o  y a l  
fa rm acólogo es d escu b rir  lo s  s i t i o s  de a cc ión  e 
interacciones endocrinas involucradas en e l e fec to  que 
produce una hormona exógena. Esta tarea d i f ie r e  a la  
d e l  b ió lo g o  c e lu l a r  ocupado de la  in te ra c c ió n  
h o rm o n a -c é lu la , no obstan te ambas con tribuyen  a 
entender e l  mecanismo de acción de las hormonas.

Se a n a l i z a ,  como e je m p lo  d e l  en foqu e 
f i s i o l ó g i c o ,  lo s  mecanism os por lo s  cu a les la  
adm in istración  de es tra d io l (E ) por v ía  subcutánea 
(s e ) ,  o por in fusión endovenosa ( I v )  en 200 mln, pero 
no en 10 mln, produce aceleración del transporte de 
embriones por e l  oviducto de la  rata  (TEO). El examen 
de concentraciones tisu lares de E mostró que la  fa lta  
de respuesta a E dado por i v  en 10 mln. no se e x p lic a  
por menor blodlspon lb llidad de la  hormona.

Al comparar efectos de retroalimentación de E 
se e i v  sobre e l  e je  gon ada l, se descubrió que e l 
e s tr é s  asoc iado  a l  proced im ien to de l v  produce un 
aumento de progesterona  (P )  c ir c u la n te  de o r ig en  
a d ren a l, mediado por la  h ip ó fis is , que no depende de 
la  adm in is trac ión  de E« E l aumento de P y E en la 
c ir c u la c ió n  t ien en  e l  mismo curso temporal cuando E 
se da por l v  en 10 m in . E l v  en 200 min o E se 
prolongan e l  aumento de E circu lante varias horas más 
que e l  de P y ambos a c e le r a n  e l  TEO. Cuando se 
p rev ien e  e l  aumento de P por h ip o fis e c to m la  o se 
antagonlza con la  antiprogestina RU486, E lv  en 10 mln 
a c e le r a  e l  TEO. Se co n c lu ye  que e l  e fe c to  de E 
exÓgeno sobre e l  TEO está modulado, en situaciones 
asociadas a es tres , por cambios concom itantes en la  
concentración plasmática de P.
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ESTUDIO SOBRE RECEPTORES ADRENERGICOS EN EL OVARIO. (Ova 
rían adrenergíc receptors studies ). Aguado L, Carrizo 
D, Blazquez M, R a str illa  A.M. y T e lle r ía  C.
Laboratorio de B iología de la Reproducción. Univ.Nac.de 
San Luis - San Luis - Argentina.

La función que cumplen las vías nerviosas que llegan al 
ovario , ha sido un problema que los investígadores han 
tratado de resolver desde hace muchos años. En nuestro 
grupo de trabajo encaramos el estudio del e fec to  adre- 
nérgico. Para e l lo  se caracterizaron los receptores a- 
drenérgícos en el ovario de ratas prepuberales, u t i l i 
zándose como sustrato cíanopíndolol 1- 125 , encontrando 
se muy baja densidad de receptores en anestro y la Kd 
calculada por saturación o por método c in ético  fue de
0 .0*4*1 nM. El estudio con agonistas y antagonistas mos
tró  que los receptores son prácticamente B2 puros. Un 
aspecto importante fué el hallazgo de que el número de 
s it io s  receptores se modifica a lo largo del primer ci 
c ío  a s tra l. Los valores varían entre 10 y *40 fmoles/mg 
de proteínas. La estimulación adrenergica en incubacío 
nes de ovarios enteros, con z ín te ro l, un agonista B2 — 
mostró relación entre e l número de s it io s  receptores y 
el e fec to  b io lóg ico  expresado en producción de proges- 
terona, androstenediona y testosterona, no así en es- 
tra d io l. La sección de NOS mostró e l desarro llo  de hi_ 
persensib ¡1 izac íón , con un aumento del número de s i 
t io s  receptores en membrana de ovario . Este fenómeno 
pudo ser simulado " in  v it r o "  con célu las granulosas en 
cu lt ivo  donde se mostró el e fec to  de la regulación nega 
t iva  de la ep inefrina y uorepinefriña. Hubo una magni-’ 
ficac ión  del e fec to  de la yonadotrofína en la estimul^ 
ción de la producción de progesterona cuando se co-in - 
cuban con catecolaminas. El e fec to  adrenérgico además, 
muestra ser dependiente de la presencia en el medio de 
FSH. Hubo c ie r to  grado de regulación heteróloga de los 
s it io s  adrenérgicos por LH,FSH y Prolactína que fue 
muy notable para corticosterona (B) los efectos de FSH 
y B parecen ser post-AMP c íc lic o .

THE 60NA00TR0PIW-SEWSITIVE AOENYLYL CYCLASE SYSTEM: A NEW
APPROACH IN UNDERSTANDING REGULATION OF CORPUS LUTEUM DURING THE 
MENSTRUAL CYCLE ANO PREGNANCY IN THE HUNAN ANO NONHUNAN PRIMATE. 
Rojas. F.J. Department of Obstetrics and Gynecology, University 
of California Irvine, Orange, CA 92668, USA.
The major luteotropic factors in primates that promote the growth 
of the corpus luteum (CL) and stimulate the secretion of 
progesterone during the menstrual cycle and early pregnancy are 
LH and hCG, respectively. There are, however, few studies on the 
mechanisms of gonadotropin action in this specie. In order to 
understand the molecular events that control luteal.function in 
primates, we have investigated the presence of LH/hC6-stimulable 
adenylyl cyclase (AC) in membrane preparations of human CL. He 
first established the experimental conditions to measure optimal 
expression of LK/hCG-induced AC and defined its properties and 
regulation by several hormones'and nonhormonal activators. Our 
data revealed that the human luteal AC is linked to a guanine 
nucleotide regulatory component and that its activation 1s 
dependent on Ng ion. Having demonstrated the existence of 
functional components of the AC system in the primate CL, we then 
investigated basal a c t iv ity , nonhormonal stimulation and 
responsiveness of AC to LH/hCG in luteal membranes from humans and 
cynomolgus monkeys at various stages of the menstrua! cycle and 
pregnancy. In the menstrual cycle luteal AC responsiveness to 
LH/hCG was detectable during the midluteal phase, but not during 
the late luteal phase or in the follicular phase of the following 
cycle. Also, nonhormonal stimulation was high in CL obtained 
during the midluteal and late luteal phases^ but declined 
drastically by the follicular phase of the next cycle. In early 
pregnancy the enzyme was unresponsive to LH/hC6 stimulation, yet 
its sensitivity to nonhormonal stimulation was similar, if not 
identical, to that of midluteal phase CL. Functional activity was 
also evident at the end of pregnancy. These results demonstrate 
that expression of AC activity in human luteal membrane changes 
significantly with varying hormonal status under physiological 
conditions. Decause the gonadotropin-sensitive AC system 
represents the capacity of the LH/hCG receptors to couple and 
e lic it a response, these data provide new insights into the 
regulation of corpus luteum life  span and function in primates.

SIMPOSIO INM UNOLOGIA DE L A  REPRODUCCION

Coordinador: Alfredo de Ioannes

SltROSIO: IMftUGLOGIA DE LA RBRCUXX3CN (Reproduc- 
tivB  la w n o lo g y ). Partic ipan tes: Ahaja K ., B laquier 
J . ,  De Ioannes A .E ., Qoldberg E ., Sa llng  P.N.

Coordinador: De loanr»«  *  «  Uhidad de Inaunologia, 
facu ltad de Ciencias B io lóg icas, P o n t if ic ia  Univer
sidad C atólica  de C h ile.

La fecundación interna y  la  placentación son adap
taciones que han sido determinantes en la s  es
tra teg ia s  reproductivas de lo s  vertebrados s i^ e -  
r lo re s . Desde e l  punto de v is ta  inaunológico, la  
Inseminación representa la  introducción de m ateria l 
potencialaente imaunogfoico d e l aacho en la  hrsbrii y  
e l  d esa rro llo  in trau terino puede ser considerado 
como un alotransplante. Los espermatozoides pac su 
parte son también potencialaente imunogénicos en 
lo s  machos porgue la  espermatogénesis comienza en la  
pubertad, cuando la  to leran cia  lraunológica se ha 
estab lecido. A pesar de estas consideraciones, la  
in fe r t i l id a d  lraunológica es una pato log ía  poco fr e 
cuente en nachos y  hembras, es to  sugiere que en lo e  
animales superiores se han desarro llado mecanismos 
que conpatib ilizan  la  coexistencia  de un sistema in 
mune altamente so fis t ic a d o  can esta  modalidad re 
productiva. La inmunología de la  reproducción t ien e  
cano propósito e l  estudio de lo e  mecanismos que 
controlan la  respuesta inmune contra lo s  gametos, 
t e j id o  fe ta l  y  la s  causas de la  in fe r t i l id a d  de 
origen inaunológico.

En es te  siaposiun se d is cu tir te  la s  propiedades 
funcionales y  estructura les de antigenos esperm iti
ros involucrados en la  fe r t i l iz a c ió n . Esta in fo r 
mación es fundamental para e l  estudio y  tratamiento 
de la  in fe r t i l id a d  de origen  inaunológico y  adenés, 
p o s ib i l i ta  e l  d esa rro llo  de métodos a lte rn a tivos  
para la  regulación de la  fe r t i l id a d .

n . PAPEL ce ACROSINA Y ANTICUERPOS ANTI-ACROSINA EN 
LA IOTESACCICN DE GAMETOS (Role o f  acrosin and 
antibodies to  acrosin  in  gánete in teractions) Qe 
Ioannes. A .E .. Becker. M .I.. narros, o . Facultad de 
Ciencias B io lóg icas, P o n t if ic ia  Universidad ca tó lica  
de Ch ile.

Acrosina es una serina proteasa loca lizada  en e l  
acrosoma de los  espermatozoides de mamífero, que par 
su liberac ión  durante la  reacción acr os te ica , 
activ idad  enzimética y  s i t i o  de unión a fucosa, 
podría tener un papel importante en la  in teracc ión 
de lo s  espermatozoides con la  zona pe 16cida. La 
ad ición  de anticuerpos contra acrosina o in h ib i
dores esp ec íficos  de serinas proteasas a l medio de 
fe r t i l iz a c ió n  in v it r o  inhibe la  fecundación, s in  
embargo, la  inmunización a c tiva  de animales de 
experimentación no disminuye la  fe r t i l id a d .

tara  in vestigar e l  mecanismo de acción de la  
acrosina a n iv e l de la  unión de espermatozoides 
homólogos a la  zona pelúcida de hámster y  humana, se 
ha estudiado mediante microscopía de lu z  y  
e lec trón ica  de barrido e l  e fe c to  de anticuerpos 
monoclonales (AMC) contra acrosina y  e l  Inhibidor de 
tr ip s in a  d e l poroto de soya (SBTI) en la  interacción 
le  v i t r o  de espermatozoides sobre la  su p er fic ie  de 
la  zona.

Nuestros resultadas muestran tanto en hámster 
como en húmenos que la  co-incubsción de lo s  gsnutns 
en presencia d e l AMC ACRO-C2E5 y  de SBTI, aunque 
lap ide la  penetración de lo e  espermatozoides, 
algunas de e l la s  alcanzan a lntermctuar con la  zona 
dejando huellas con restos de membranas acrosomales 
en la  su p e r fic ie . Estas huellas se podrían exp lica r 
par la  lib erac ión  masiva de la  enzima A irante la  
reacción acrosteica  la  cual no alcanza a  se r neu
tra liza d a  par lo s  Inhibidores y  produce una pro- 
t e o l is is  lo c a l de la  zona.

E l conjunto de estas observaciones permiten pro
poner que acrosina atenta de su papel c la ve  en 
penetración a l  h id ro liza r  ZP1 y  ZP2, expondría 
azúcares presentes en 2P2 para interactuar con e l  
s i t i o  de unión a fucosa de proaczasina.

FONDBCYT 495-89/577-89 y  CORAD CSA-89040.
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PMTICIPATXGM OP HUMAN EPIDIDYMIS 8P8RM COATING 
ANTI GDIS IN PBITILIZATiai. (Pa rtic ipación  da ant (ge
nos ep id id iaa les  de la  cubierta  d e l espeaatozoide 
hiaanp en fe r t iz a c ió n ). gan-hn-in« - r . . . Dawldouakv*. 
Ai_/ TTlin* tt ÍT Oonzalgz*. F . .  W » r <w ,,r i1. 
1F er t ila b , Paraguay 2302, 1121 Buenos A ires , 
Argentine, and ^ In s titu to  de B io log ía  y  Medicina Ex
per ia en ta l, Obligado 2490, Buenos A ires , Argentina.

A po lyclonal antiserum d irected  against huaan 
sp a n  coating proteins o f  ep id idyaal o r ig in  (A n ti-  
KC1) was tested  fo r  i t s  a b i l i t y  t o  a lt e r  spera func
tion .

Speraatozoa fro a  noraal e jacu la tes were se lected  
by swia up and capacitated by overnight incubation 
a t  roca temperatura. Exposure o f  these c e l ls  to  An- 
t i-K C l (1 :6  d ilu t io n ) p r io r  t o  use in  haneter ova 
penetration te s t  reduced by 64% the penetration o f 
denuded oocytes. Inh ib ition s o f  lesse r aagnitude 
were observed a t  higher serua d ilu tion s . This 
e f fe c t  was exerted without noticeab le changes in  
spera a o t i l l t y  and in  the absence o f  aa jo r agglu
t in a tion . Anti-KGl d id  not in h ib it  the occurrence 
o f  spontaneous and induced (by htaan fo lic u la r  
f lu id )  acrosoae reaction  in  capacitated speraatozoa. 
In  con trast, exposure to  Antl-KCl reduced the 
a b i l i t y  o f  speraatozoa to  bind t ig h t ly  t o  the ham
s te r  ooleaaa. A l l  these e f fe c t s  were not e l ic i t e d  
by a s ia l la r  preparation obtained froa  pre-iaaune 
rab b it sera. Exposure o f  zona-free oocytes t o  a n ti
serua d id  not change th e ir  p en e tra b ility  by noraal 
spera. These resu lts  suggest that the antigens 
recognized by AntiHCCl pa rtic ip a te  in  the process o f 
fe r t i l i z a t io n .

AN ANALYSIS CF TOE OOCYTE SURFACE AFTER CORTICAL 
GRANULES RELEASE. (Uh a n á lis is  de la  su p er fic ie  de l 
ovocito  despuAs de la  lib erac ión  de los  granulos 
c o r t ic a le s ).  Ahtria. K .K .. Lee. S.H .. Whittinahaa. 
D.G. m e  Exper iaen ta l Embryology and Teratology 
Uhit, St. George's Hospital Medical School, Ctanaer 
Terrace, London SW17 ORE, U.K.

The release o f c o r t ic a l granules (OG) and the 
completion o f  a e io s is  are two o f  the e a r lie s t  
responses observed during the process o f  aaaaalian 
oocyte a c t iva tion  induced by e ith e r  the en try  o f a 
f e r t i l i z in g  spermatozoon or by a r t i f i c i a l  a c tiva tin g  
agents. The newly released OG contents a od ify  the 
properties o f  the oocyte plasaa aeabrane and the 
overly ing  zona pellucida to  prevent the en try  o f 
further speraatozoa in to the oocyte, the so -ca lled  
"block to  polyspermy".

An laaunocytocheaical method has been established 
to  study the k in etics  o f  the release o f  OG 
glycoconjugates and th e ir  fa te  during the ea r ly  
stages o f development in  the mouse. We extended 
those studies in volving UEA-I to  ra t ,  golden hamster 
and htaan oocytes. FTTC-UEA-I binding to  the plasaa 
aeabranes o f  r a t ,  haaster and human oocytes showed a 
punctuate d is tr ib u tion  over the en tire  surface 
except the a ic r o v i l l l - f r e e  area overly in g  the 
n e io t ic  spindle which is  known to  look OG. The OG- 
fr e e  area o f  the ra t  oocytes was id en tica l to  the 
souse but i t  was smaller in  the haaster and rather 
in s ign ifica n t in  the human fe r t i l i z e d  oocytes.

I t  is  teaptlng to  suggest that the fucosyl 
glycoconjugates nay be u n iversa lly  present in  the OG 
o f aaaaalian oocytes and a s in p le  sta in ing method 
invo lving FITC-UEA I  should provide a powerful to o l 
fo r  the study o f fe r t iliza t io n -a ss o c ia te d  changes in 
■ T i l l a n  oocytes.

TOE M42 ARTICEN (p200/220) CF MOUBE ;
CAL, PHYSIOLOGIGAL AND DtftJMOLOGICAL CHARACHBUZATIGN 
(Antigeno M42 (p200/220) del espermatozoide de ratón: 
Caracterización^ bioquímica, fis io lóg ica  e iiaunológi-

To study fe r t i l i z a t io n ,  we have generated anti-spera  
monoclonal antibodies (mAbs). One o f  these, M42 mAb 
is  res tr ic ted  to  the plasma aeabrane over the acrosoae 
in  mature sperm. M42 aAb blocks mouse fe r t i l iz a t io n ,  
both in v it r o  « id  in  v ivo  by blocking an in i t ia l  
event o f  the acrosoae reaction . M42 aAb recognizes a 
doublet o f  200/220 kD (p200/220) in  cauda ep ididyaal 
spera. Chput spen t d isp lay  M42 Ag with Mr 220/240 kD, 
suggesting that M42 Ag is  modified post- 
tra n s la t ion a lly  during ep ididyaal tra n s it. Other 
resu lts  suggest that th is  change aay be re la ted  to  
acqu is ition  fa r  f e r t i l i z in g  fra c t ion . Enrichment o f 
p200/220 (»2 1 ,000-fold ) has been achieved using HPLC 
g e l f i l t r a t io n  and ion exchange, coupled with a f f in i t y  
chromatography, and ind icates that p200/220 is  an 
a c id ic  glycoprotein  w ith d i f fe r e n t ia l ly  charged 
subunite. 'N a tiv e ' p200/220 probably ex is ts  as a 
600-700 kD oligomer. Active  immunization o f  mice with

5200/220, aimed a t in f e r t i l i t y  induction, has been a 
rag-term goa l. Use o f sperm-derived d200/220 appears 

u n rea lis t ic  and we have investigated the use o f  a n t i-  
id io typ ic  Abs (a n ti- id s ) d irected  against p200/220 to  
mimic native antigen. Monoclonal a n t i- la  M42 Abe, 
termed a n tl- Id  6E8 and a n ti- Id  7D2, appear to  rec
ognize overlapping, but not id en tica l, epitopes o f M42 
mAb. The a n ti- id s  completely in h ib it  M42 aAb binding 
to  spera, and soluble p200/220 in h ib its  a n t i- la  
binding to  M42 aAb. Iaaunization o f  mice w ith a n ti-  
ids induced id io type -reactive  a n t i- (a n t i- Id ) Abs, 
i . e . ,  Abs with s p e c if ic  p200/220-binding a c t iv i t y .

TWo aajor resu lts  have emerged to  date: a ) sperm
antigens with contraceptive po ten tia l can be 
id e n t ified  through the ca re fu l use o f  mAbs, and b ) use 
o f  a n ti- id s  can rep lace p u r ified  native antigen fo r  
contraceptive purposes.

TBSTB8-SPECIFIC LACTATE DEHYDROGENASE LDH-C4 
AND DKTELOPmrr OF A CONTRACEPTIVE VACCINE. 
( D esh idrogenasa  lA c t ic a  e sp cc i f i c a  da t e s -  
t i c u lo  LDH-C4 y  a l  d e s a r r o l lo  de una vacuna  
a n t ic o n d a t lv a ). f lo ld b e rq .E . D epartaent o f  
B iochem istry , M o lecu la r B io lo g y  and C e l l  
B io lo g y , N orthw estern  U n iv e r s ity ,  Evanston, 
I l l i n o i s ,  USA.

LDH-C4 has bean used a s  a  model sp e ra  
an tige n  fo r  ia au n o co n tracep tion . Th is  
p ro te in  i s  Inaunogenic in  am iss and fem a les , 
and the a n t ib o d ie s  which a re  produced a re  
a b s o lu t e ly  t i s s u e - s p e c i f i c .  Because the 
a o le c u la r  s t ru c tu re  o f  LDH-C4 i s  known Ve 
have been a b le  to  nap a n t ig e n ic  d a te ra ln a n ts  
and to  d es ign  sy n th e t ic  p ep tides  th a t  p ro 
voke a n t ib o d ie s  th a t  re co gn ise  the  n a t iv e  
p ro te in . In  a  f e r t i l i t y  t r i a l ,  pregnancy  
v a s 's i g n i f i c a n t ly  reduced in  fem ale baboons 
ia au n ised  w ith  a  sy n th e t ic  p ep tide  sequence  
o f  12 aa in o  a c id s  re p re sen t in g  the aa in o  
term inus o f  LDH-C4. R ecoablnat DNA and 
g en e t ic  e n g in ee r in g  tech n o logy  have been em
p loyed  to  e xp ress  human LDH-C4 in  E . c o l i ,  
and to  o b ta in  recom binant v a c c in ia  v iru s  
co n ta in in g  the LDH-C4 gene cod ing re g io n .  
These r e s u l t s  v i l l  be d iscu ssed  in  term s o f  
iaau n o -co n tracep t io n .

T h is  re se a rch  i s  supported  by g ran ts  f ro a  
the N a t io n a l In s t it u t e s  o f  C h ild  H ealth  and 
Human D eve lopaen t, USPHS.

Si^parted by the NIH and the A.W. Mellon Foundation.
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SIMPOSIO PROLIFERACION CELULAR Y  ONCOGENES

Coordinadores: Myriam Santos', Remigio López

PROLIFERACION CELULAR Y ONCOGENES <Cell p t-o lifer- 
a tion  and oncogenes) López S a lís . R .Q .. y Santos, ti. 
Opto. B io log ía  Celu lar y Genética, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Los mecanismos partic ipantes en la  regulación 
de la  p ro life ra c ión  ce lu lar son escasamente conoci
dos. En general, se concibe que señales extracelu
la res son responsables de la  transición  reposo 
p ro life ra t iv o -p ro life ra c ió n  y viceversa. La 
caracterización  de ta le s  señales, los procesos que 
ocurren en las cé lu las blanco y la  relac ión  de éstos 
con la  modulación de la  respuesta p ro lifé ra t iv a , son 
motivos de in terés en la  actualidad.

En e l  presente simposio se d iscu tirá , a base 
de la  información derivada de d is tin tos  sistemas 
experimentales in v i t r o  e  in v ivo : l . - l a  posib le 
relac ión  en tre la  inducción de p ro life ra c ión  ce lu lar 
y crecim iento ce lu la r, 2 . -  la  complejidad de la 
activación  génica que ocurre inmediatamente después 
de la  recepción de la  señal inductora de p ro life ra 
ción, 3 .-  la  relac ión  aparentemente excluyente entre 
p ro life ra c ión  ce lu la r y d iferen ciación  ce lu la r, 4 .-  
la  relac ión  en tre la  expresión de oncogenes nuclea
res y la  transformación ce lu lar y 5 .-  la  interacción 
en tre oncoproteínas v ira le s  y oncoproteínas ce lu la 
res en relación  a la  p ro life ra c ión  de cé lu las 
transformadas por viru s. En s ín te s is , se analizarán 
mecanismos que pudieran partic ipar en e l  control 
normal de la  p ro life ra c ión  ce lu la r y las p o s ib ilid a 
des que una a lte ración  de los  mismos pudiera 
resu ltar en e l proceso neoplásico.

IDENTIFICACION DE GENES INOUCIH FR POR FACTORES DE 
CRECIMIENTO (Identification, of growth factor 
inducidle genes) Bravo, R. Kovary, K., Macdonald- 
-Brayp, H. y Ryeack, R.-P. Department of Pblecular 
Biolo£y, The Squibb Instituto fdr Medical Reeearc±i,
P.O.Box 4000, Princeton, NJ 0G543

El panorama que emerge del estudio de la 
respuesta genópiica temprana de fibroblastos a los 
factores de crecimiento es de una complejidad 
considerable. Al menos 80 cDNAs correspondientes a 
pense tempranos inmediatos han sido aislados. Varias 
de estos genes codifican factores de transcripción 
conocidos o presuntos, tales como c fos, fra-1, 
Pos B, Krox-20, Krox-24, c-Jun y Jun B.

Recientemente hemos identificado otro gen 
temprano inmediato (N10), el cual presenta una 
similitud significativa con la superfamilia de 
receptores nucleares que unen ligandos, entre las 
qus se encuentran la familia de' receptores de 
hormonas esteroidales y la familia de receptores 
tiroideos. La mayor similitud se restringe a una 
región de aproximadamente 70 aminoácidos, la que se 
corresponde con el dominio de unión a DNA de los 
receptores. Esta región contiene dos eectorse tipo 
dedos cte zinc. La proteina N10 está localizada en 
el núcleo y tiene una vida media aproximada de 30 
minutos en fibroblastos estimulados.

El gen está compuesto por 7 exones distribui
dos en un segmento de 6.5 kb. Los Doctores tipo 
dedos de zinc están en exones separados, al igual 
que en otros miembros de la superfamilia. Sin 
embargo, en N10 la ubicación del irrtrón que aspara 
los exones correspondientes a los sectores tipo 
dedos de zinc es diferente a la descrita para todos 
los demás miembros de la superfamilia. Esto sugiere 
que N10 representa una nueva familia de receptores 
que unen ligandos nucleares.

CRECIMIENTO CELULAR Y PROLIFERACION CELULAR (Cali gnmth and Ctll 
prolifaration). López Solí». R.O.. Díaz. H.. Al hendí. C.. faazáltz. 
üJ h Paft v Litio. S.i Pf-tt. M. y Castillo. L.. Opto. Biología Celular 
y Senética, Facultad de Medicine, Universidad de Chile.

Usualaente, une célele que se ve i dividir debe crecer. Así, 
junto con los procesos propio* de le prolifereciin celuler (síntesis de 
DMA y oitosis) existen procesos que pudieren ser propios del crecioien- 
to celuler.

Un sisteee que he servido de eodelo en estudios de prolifereciin 
celuler consiste en le estieulscién de les cilules ecineres de les 
glindules peritides por isoproterenol (IPR), un eqoniste B-adrenérgico.

Se he deeostredo que el inducir prolifereciin celuler, isoprote- 
renol induce le apericién de novo de une fetilie de polipéptidos de 
naturaleza secretoria (polipéptidos C,D,E,F y 6). A fin de evaluar una 
eventual releciin entre los polipéptidos C,D,E,F y 6 y las vías de 
síntesis de BNA-aitosis o del crecieiento celular, se bused separar 
aabas respuestas. La adninistreciin crénica diaria de IPR permitió 
inducir diferencialsente prolifereciin y crecieiento celular (priueros 
4-5 días) o silo crecieiento celular (5-12 días de tratamiento). Bajo 
estas condiciones se logró establecer que la acuaulaciin de los 
polipéptidos C,0,E,F y 6 corresponde ais bien a la respuesta de 
creciaiento celular. Utilizando tales polipéptidos coao «arcadores 
■oleculares dei crecieiento de las células atinares y recurriendo al 
uso de inhibidores aetabilicos (actinoaicina D) y de agonistas (dobuta- 
■ina, salbutaaol) y antagonistas (atenolol, ICI 116551) B-adrenérgicos 
se logró establecer que la inducciin del crecieiento requiere 1) la 
•ediación de receptores Bl-adrenérgicos de la aeabrana plasmática, 2) 
una interacción prolongada (2-5 horas) entre IPR y receptores B-adra- 
nérgicos y 3) actividad transcripcional . Estas características 
parecen ser análogas a aquellas de las que depende la inducción de 
síntesis de DNA-'iitosis en este sistesa. Considerando la naturaleza 
secretoria de los polipéptidos C,D,E,F y 6 se ha logrado asinisao 
establecer que en células que han ausentado de taaaño y que no respon
den expedientando síntesis de DNA-iitosis, la resíntesis post-secre- 
ción de los polipéptidos es independiente de los receptores B-adrenér- 
gicos y de la actividad transcripcional pero relacionada a la actividad 
secretoria. Be este nodo, el creciaiento celular en ausencia de 
proliferación celular parece corresponder a una respuesta de adaptación 
a la hiperactividad secretoria.

MOLECULAR APPROACHES TD THE RELATIONSHIP KTHEEN PROLIFERATOTI AND INITIA- 
T I»  OF 08TE0HAST PHENOTYPE BEVEUJPNENT. 6arv 8. Staio and J a - I.  Lias. 
•opt. of Ctll Kol., Univ. of Han. Htd. Ctr. Norcestar, HA 01*59.

The relatiooship of proliferatios to the fcoowi dovelopeeatal isgusics 
assocíatsd oith bono coll differeatiatioa oas exaainad is  prisary fotal rat 
calvarial derivad osteoblaits (01) usisg autoradiography, hidiacheniatry, 
biochaoistry and aRNA «Maya of 08 coll frootb and aatrii gaaaa. laitially, 
activaly proliferatiag calla produce a fibronactin/Typa I collagas satraco- 
Halar aatrii (EOO. A reciprocai ralationship bataaaa the dadiao ia 
proliferativi activity and tha iaductiea of gane* asiociatad oitfe aá r íi  
•aturatioa and aiaaralizatioa ia supportai by (1) a ttapora! sapaoca af 
avaata in «bich thare initially an «ahincad esprawioa of sib ilile  
phoaphatoao (AP) iaaodiately follotting the prolifarativo poriad aétfe 
aahaaqaaat incrNiad «spretalo« of oatoocaicia (OC) «ad ostaapaotia MPJ at 
aoaat of oiaoraliiation) (2) inertastd oiprttaioa of AP m ó  f f  áao M  
•yothaais ia iakibitad by hydrasyareai 13) oahancad levala af the aataaUaat 
•arkart (AP, OP, OC) ai a functiae of oacorbic acid iadocad a llaga i 
dapositios, aoggottíng that tha ECM contributo* to both the ihatdaaa of 
prolifaration and exprassion of tha 00 pbanotypa. By detarnioiag collolar 
a »  lavala aad ratas of aRNA synthasis ia i sol atad anelai, tha dao-ngrio- 
tiaa of col) «rMth relatad ganas «as fosad to bo nodified by traaecriptiaa 
and M A  atability. The doan-regulatioa of a hi stona gaa ia  saoriatad 
dth ansat of 01 diffaraatiation aad is  tr»«criptianaUy aaüatad by 
salarti ve Io n  af tbe interaction of a praaoter binding f * t m  CHaF-ií nth 
a preainal regulatory al*M«t (Sita ID. Tisis ia sopportai by the pvaáatoo- 
ca of Sita II-HinF-D intaractioas shan proliferatiag ral OT i ara greath 
arrestad andar conditions that do not indica di ff«radiatila (i.a., iadac- 
tion 01 oarkars), indicatili« that leas of thia trwacriptian factor is 
a nerbar af diffaraatiation. In aeaaary, apparane* af urtar« af tha 00 
pbeaotyp* appear te be inducad by tha daaa ragalatiaa af pralifaration. 
This ia dapandeat opon extracollaiar n itrii faraatiaa i*icb lapparti thè OB 
davalopaeatal aaquonce to a r« str id i«  paiat ahora aénoraliiation and 
axpreasion of othor 01 ganes (e.f., OC) is  rapairad far caapletion of OB 
diffsrentietion.
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NUCLEAR PROTO-ONCOGENES MYC. FOS AND JUN : 
POSSIBLE ROLE IN  MALIGNANT TRANSFORMATION 
CAUSED BY POLYOMA AND SIMIAN SARCOMA VIRUS 
<S S V ). j
M a r i C .S . A rm e lin . L u c ia  E. Rameh and 
M artha  H. Sonobe
U n iv e rs id a d e  de Sao P a u lo , I n s t i t u t o  da 
Q u im ica , C .P . 20 .7 80  -  Sao P a u lo , B r a s i l .

Tha SVV v - a i s  o n c o g en ic  saquanca codas 
f o r  a 28 KDa p r o t e in  (p28v ~“ 1“ )  th a t  i s  
hom ologous t o  PDGF (p la t e le t - * d e r iv e d  g row th  
f a c t o r ) . An a u to c r in a  machanism has baan 
in v o k a d  as th a  b a s is  f o r  SSV- t ra n s fo rm a 
t i o n .  PDGF c o n t r o ls  c a l l  p r o l i f a r a t i o n  v i a  
th a  in d u c t io n  o f  a faw  c a l l u l a r  ganas among 
w h ich  th a  n u c la a r  p ro to -o n c o g a n a s  m vc. fo s  
and ju n . No c a l l u l a r  horeologs t o  Po lyom a T 
a n t ig a n s  on c o ga n ic  saquancas h ave baan 
fo u n d . H ow avar, b o th  Polyom a and SSV t r a n s 
fo rm a tio n  ra n d a r  B a lb -3 T 3  c a l l s  PD G F-inde- 
p a n d a n t. Wa hava baan s tu d y in g  th a  r o l a  
p la y a d  by  n u c la a r  on cogen es* e x p r e s s io n  in  
v i r a l  t r a n s fo rm a t io n  u s in g  DNA-m ediated 
t r a n s f e c t i o n  o f  c lo n e d  v - s i s  and Polyom a 
la r g e  and m id d le  T a n t ig e n  cDNAs. S ta b le  
in t e g r a t i o n  o f  v i r a l  saquancas and e x p re 
s s io n  in  t r a n s fa c t a n t  c a l l  l i n e s  a r e  
c o n firm e d  b y ,  r e s p e c t i v e l y ,  S ou thern  and 
N o r th e rn  h y b r id is a t io n .  E x p res s io n  o f  
P D G F -in d u c ib la  m vc. fo s  and inn  p r o t o -o n c o 
gan as i s  exam ined by  S I n u c le a s e  p r o t e c 
t i o n ,  N o r th e rn  and W etsern  b l o t t i n g .

S u pp orted  by  : F INEP, FAPESP, CNPq, CAPES.

DINAMICA DE LA INTERACCION ENTRE LA 0NC0PR0TE1NA 
CELULAR p53 Y LA 0NC0PR0TEINA DEL VIRUS SV40. 
(DYNAMICS 0F THE INTERACTION BETWEEN THE CELLULAR 
ONCOPROTEIN p53 AND THE SV40 VIRAL 0NC0PR0TEIN). 
Santos. H.. Corvalán. A.. Ordenas.6.E. y Arana». C.P. 
Departamento de Biología Celular y Sanética, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

El proto-oncogen celular pS3 codifica para una 
proteína (p53) que parece regular la transición 6o/3. 
Células normales quiescentes no expresan dicha pro
teina, pero su entrada en el ciclo proliferativo se 
acompaffa de una aumento paulatino en el contenido ce
lular de la p53, que decae nuevamente al término de 
la mitosis. Por el contrario, una variedad de células 
transformadas e incluso células de tumores humanos 
presentan niveles permanentemente elevados de la p53. 
Este hecho, que podría ser un factor determinante de 
la mantención de estas células en continua prolifera
ción, parece resultar de la interacción física de la 
p53 con proteínas particulares. En las células trans
formadas por SV40, la pS3 se asocia con la oncopro- 
teína viral, el antigeno tumoral mayor (ag-T). Si am
bas oncoproteinas, en sus formas libres o asociadas, 
participan en el control de la proliferación de estas 
células, seria esperadle que las interacciones entre 
sí o con estructuras celulares particulares sean di
námicas. Estudios inmunocitoquimicos y radioinmuno- 
quimicos han mostrado que sólo las células en proli
feración expresan p53 y ag-T en su superficie, mien
tras que la distribución intranuclear de ambas, su 
asociación con estructuras subnuclear»» particulares 
su estabilidad, su velocidad de maduración y aparen
temente su cinética de asociación-disociación, varían 
en función de la proliferación celular. Los resulta
dos sugieren que el dinamismo postulado existe y que 
podría deberse a cambios estructurales del ag-T y/o 
de la p53 en relación con la actividad proliferativa. 
Proyectos t 447/S7 Fondecytj B236Ó UChj 59CHL24 TWAS.

1

SIMPOSIO CITOESQUELETO

CYTOSKELETON SYMPOSIUM PRESENTATION. (Preeentacidn del 
Simposio "C itoeequ e le to "). Monmeterio, 0. Depar- 
tmmento de Blologlm , Facultad de C ienciea, U niversi- 
dmd de Chile.

This symposium i s  mostly d irected  toward the 
analysis o f  microtubules, one o f  three p rin c ipa l 
filamentous elements o f  the cytoskeleton. They are 
mainly formed through the se lf-a ssoc ia tio n  o f  tubulin. 
Work during the past 15 to  20 years has demonstrated 
that microtubules are dynamic structures which are 
regulated predominantly by the le v e ls  o f  calcium and 
OTP and by the in teraction  with 'm icrotubule- 
associated p rotein s ' and other proteins. The e f fe c t  
o f  co lch ic ine and other natural drugs on the assembly 
o f  microtubules has been ex tensively  studied in  v it r o  
and in  v iv o . In th is  respect, the synthesis o f  new 
drugs which bind revers ib ly  to  tubulin and 
depolymerize microtubules constitu tes a novel 
approach. This has allowed the study o f  the function 
o f  microtubules in  s itu . 'The use o f  antibodies to  
sp e c ific  regions o f  the tubulin subunits has suggested 
the regions o f  the diners involved in  protofilam ent 
formation. Genetic analysis and cloning o f  tubulin 
and intermediate filam ent proteins have been 
succesfu lly  used to  understand the rela tionsh ip  
between function and structure o f  these proteins and 
to  understand how they are regulated a t the 
trans lationa l and post-transla tional le v e ls . New 
findings re la ted  to  the mechanism involved in  the 
assembly o f  microtubules and other components o f  the 
cytoskeleton w i l l  be thoroughly reviewed.

The knowledge o f  the rela tionsh ips between the 
structure o f  the cytoskeleton proteins and the 
msrhsnlnan that regu late th e ir  function in  the c e l l  
m ill  be hopefully understood a t a molecular le v e l  in 
s  near future.

Coordinador: Octavio Monasterio

IM W 0C IC M B  MACBCMGLBCULARBS QUE REGULAN EL 
EMSAMHLA7E DE LOS MICROTUBULOS. Maccioni, R.B. In t. 
Center fa r  Cáncer and Developmental B iology, Santiago, 
Chile and Univ. Colorado Health Sciences Center, 
Denver 00, U.S.A.

liemos estudiado la  subestructura d e l dominio C- 
term inal de a y  8-tubulina y  su re lac ión  con la  
interacción de proteínas asociadas (MAPs) y  e l  control 
de la  polim erización de lo s  sicrotúbu los. Se 
u tiliza ro n  tre s  enfoques: p ro te o lis is  enzimàtica 
controlada, uso de péptidos s in té tic o s  y  anticuerpos 
antipéptidos y  a n ti- id io t lp ic o s . Los estudios de 
p ro teo lis is  demostraron que un dominio de 4kDa de la  
región C-terminal de a y  8-tubulina es c r i t ic o  para la  
regulación de la  polim erización . Los estudios de unión 
revelaron que lo s  péptidos a(K430-G441) y  8(Y422- 
E434) interactúan selectivamente con las d is tin ta s  
MAPs. Los estudios inmunológicos u tilizan do  los 
anticuerpos antipéptidos (Ab-1) confirmaron la  
partic ipación  de los  subdominios de ot y  6-tubulina 
de fin idos por estos péptidos en la  unión de las MAPs y 
que e l  bloqueo esp ec ifico  de esta  interacción impide 
la  polim erización . Nuestras conclusiones están 
apoyadas por e l  descubrimiento de anticuerpos a n ti-  
id io t lp ic o s  (Ab-2) en e l  suero de conejos inmunizados 
con lo s  péptidos descritos , lo s  cuales reaccionan 
específicamente con las MAPs. Estos anticuerpos nos 
han entregado va liosa  información acerca de los 
dominios de las MAPs involucrados en sus interacciones 
con los microtúbulos. Péptidos s in té tic o s  de las 
secuencias r e p e t it iv a s  de tau, V187-G204 y  V218- 
G235, contienen lo s  determinantes antigénicos 
reconocidos por los  anticuerpos Ab-2. Los estudios 
indican que tau y  MAP-2 comparten dominios 
estructuralmente sim ilares para la  interacción de la  
tubulina. (Financiado por Council fo r  Tobacco 
Research, USA, American Heart Assoc. y  Alzheimer 
Disease & Related Disorders Assoc.)
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ESTRUCTURA Y ENSAMBLAJE DE TUBULINA EXAMINADOS CON 
ANTICUERPOS DE ESPECIFICIDAD PREDETERMINADA (Tubu
lin structure and assembly probed with antibodies to 
synthetic peptides). Andreu,J.M,1. Arevalo.M.A.1 * 
Nieto,J.M. y Andreu,D.¿. ^Centro de investigacio
nes Biológicas, CSIC, Madrid y ^Depto. Química Orgá 
nica. Universidad de Barcelona, Espafla.

Se sintetizaron péptidos correspondientes a las 
posiciones conservadas e hidrofílicas de las secuen
cias de tubulina «*(155-168), (i (153-165 ), *  (214-226 ), 
p(241-256), <*(430-443), <<(425-443) y £(412-431). 
Contra estos péptidos se produjeron anticuerpos 
que reaccionan específicamente con las secuencias 
homologas de la proteina, que están expuestas en 
la superficie del heterodímero tubulina. Mediante 
proteolisis limitada e immunoblot con los anticuerpos 
monoespecificos se determinó que cada monómero de 
tubulina consta de tres tipos mayoritarios de frag
mentos compactos y tres bucles de proteolisis prefe- 
rencial (Biochemistry 27, 5352-5365, 1988). Los 
anticuerpos contra las zonas próximas al extremo 
C-terminal £.<(430-443), «1(415-443) y *(412-431)3 
perturban subestequiometricamente el ensamblaje 
de tubulina purificada, induciendo la formación 
de microtúbulos, microtúbulos abiertos y hojas.

En microtúbulos nativos de células PtK2 y en 
microtúbulos de tubulina purificada inducidos in 
vitro por taxol las zonas /3(153-165), o( (430-443) 
y (*(412-431) permanecen expuestas, mientras que 
*(155-168), 0^(214-226) y (*(241-256) son ocluidas 
por el ensamblaje de tubulina. Las posiciones 
*(214-226) y (1(241-256) están probablemente implica
das en las interacciones axiales entre heterodimeros 
de tubulina para formar los protofilamentos, mientras 
que *(241-256) y (*(214-226) deben ser cercanas 
a la interfase de unión entre los monómeros *  y 
A  en el heterodímero de tubulina.

DYNAMIC ASPECTS OF MICROTUBULE ASSEMBLY. Tlmasheff,
S.__N ., Graduate Department o f  Biochemistry, Brandsis
U nivers ity , Waltham, MA 02254, U.S.A.

In a la rge  excess o f  GTP the assembly o f  micro
tubules can be described thermodynamically as a 
pseudo-equilibrium in  terms o f  the Oozawa theory o f  
nucleated polym erization. The hydrolysis o f  the E -s ite  
GTP subsequent to  assembly, the constant d iffu s ion a l 
exchange o f  tubulin monomers a t the two ends o f  
steady s ta te  microtubules and the d iffe ren ces in  
assembly-disassembly k in etics  a t the two ends render 
microtubules in to  a dynamic system. Well known 
consequences are the treadm illing phenomenon in  in 
v it r o  assembled microtubules and the dynamic 
in s ta b ility  observed in  c e llu la r  systems. The 
GTP GDP hydrolysis leads to  a heterogeneous
structure o f  microtubules, w ith a small GTP-tubulin 
cap a t each end and GDP-tubulin making up the bulk o f  
the assembled structure. Since GDP-tubulin is  unable 
to  assemble in to  microtubules but favors the formation 
o f  double rings, the core o f  the organelles is  
unstable and the s ta b iliz a t io n  is  imparted by the 
caps a t the two ends. The favored assembly geometry 
in  the two sta tes (microtubules with GTP-tubulin, 
double rings w ith GDP tubulin) has led  to  the 
conclusion that tubulin ex is ts  in  two p rinc ipa l 
conformational sta tes , "s tra igh t"  and "curved", th e ir  
equilibrium  being a llo s te r ic a l ly  con tro lled  by the 
s ta te  o f  phosphorylation o f  the nucleotide (N e lk i, 
C arlie r, Pantaloni and Timasheff, Biochemistry, 1989, 
in  p ress ). The recent important discovery by C arlie r  
e t  a l . , ( Proc. N atl. Acad. S c i. U.S.A. 1987, 84,
5257) o f  synchronous o s c illa tio n s  in  microtubule 
assembly from pure tubulin can be understood in  terms 
o f  the dynamics and r e la t iv e  k in etics  o f  GTP-GDP 
exchange on tubulin, double r in g  assembly and 
disassembly and d iffu s ion a l exchange o f  tubulin 
molecules a t microtubule ends. (Supported by NIH 
grants CA-16707 and GM-14603).

THE DEFINITION 07 THE ROLE OF MICROTUBULE IN PROTEIN 
SECRETION BY THE USE OF TMB, A COLCHICINE ANALOGUE 
WHICH BINDS REVERSIBLY TO TUBULIN. Gorbunoff, M., 
Herman, G ., Busson, S. , Mauduit, P. and Rossignol, B. 
Graduate Department o f  Biochemistry, Brandeis U P iv ., 
Waltham, MA U.S.A.; Labo. de Biochimie des Transports 
C e llu la ire , CNRS, Univ. Paris-Sud, Orsay, France; 
Centre de Cyto logie Experimentale, Iv ry , France. .

The r o le  o f  microtubules in  the secretion  o f  n- 
labe.led proteins in  ra t  lacrim al glands was probed by 
the use o f  2 ,3 ,4 ,4 1 -tetraaethoxy-1-1 ' -biphenyl (T IB ), 
which i s  a co lch ic ine analogue that binds revers ib ly  
to .tu b u lin . Immunofluorescence studies have shown that 
TMB a t a 100 M le v e l destroys in  le s s  than 10 
minutes the microtubule network in  acinar c e l ls  o f  
ra t ex -o rb ita l glands. Removal o f  TMB led  t o  the 
restora tion  o f  the microtubular system in  less  than 
20 minutes, even a fte r  a 4 hour treatment w ith the 
drug. The protein -secretory  process was examined by 
adding the drug a t various stages. The resu lts  have 
shown that: a ) the presence o f  TMB only during the 
phase o f  granule m igration g ives  no in h ib ition  o f  the 
discharge; b) the presence o f  TMB during granule 
maturation, and i t s  subsequent removal fo r  60 minutes 
slows down the transport o f  ■newly synthesized 
protein s, but the granules keep th e ir  a b il i t y  to  be 
discharged; c ) the presence o f  TMB during both the 
phases o f  granule maturation and m igration; then 
removal from the incubation medium, renders impossible 
the discharge o f  the labeled  proteins. The conclusions 
were: a) microtubules are involved during the
maturation o f  the granules, but not th e ir  m igration; 
b) in h ib ition  o f  the discharge is  o f  two types: 
during short incubations ( 70 min), i t  is  transient; 
when the incubations are longer, the secretory 
granules are destroyed by lysozomes. (Supported by 
NIH grant CA-16707).

MICROTUBULES AND NEUROFILAMENTS: DETERMI
NANTS OF AXONAL STRUCTURE AND FUNCTION. D.W. 
Cleveland , MJ. Mnnteirn , H.C. Jnshi , J. Gearhart* and EN. 
Hoffman*, Departments of Biological Chemistry, Physiology* and 
Neurology and Ophthamology8, The Johns Hopkins Univ. School of 
Medicine, Baltimore, MD 21205 USA.

Neurons are highly asymmetric cells whose cytoarchitecture is es
tablished principally by two components: microtubules and 
neurofilaments. Microtubules are rigid polymers that both support 
neurite elongation and form the linear tracks for particle transport 
into the axon. The principal components of microtubules, a and p 
tubulin, are each encoded by a small multigene family comprised of 
about 6 functional genes. For p tubulin, five of these (which encode 
5 different p tubulin isotypes) are expressed in neurons. These 
isotypes are not biochemically equivalent since two are preferential
ly assembled and one is partially excluded from neurites. What role, 
if any, such isotype distinctions play in microtubule function is still 
unsettled, but double label immunogold electron microscopy reveals 
that axonal microtubules are assembled as nearly random co
polymers of the axonal isotypes.
Neurofilaments (NF), the intermediate filament proteins of axons, 
are synthesized and assembled primarily after neurite elongation is 
completed. In myelinated axons there is a linear correlation between 
axonal cross sectional area and NF number. Further, following 
crushing (axotomy) of a peripheral nerve, a reduction in diameter 
that progresses from the cell body outward is acconmanied by a 
reduction both in NF number and in newly synthesized NF subunits 
transported into the axon. In view of these findings we have proposed 
that NF are intrinsic determinants of axonal diameter. To test this 
proposal, we have used DNA transfection of doned NF-L, NF-M 
and NF-H genes to identify domains of the mouse NF subunits 
necessary for filament formation. Not suiprisingfy, the 310 amino 
add conserved a helical rod domain is essential for assembly. In 
transgenic mice that express additional wild type or mutant NF-L 
genes, we find that NF-L can be expressed and assembled at high 
levels (2% of cell protein) in non-neuronal cells without major ef
fect. However, expression of a 20 fold excess of transgene RNA in 
neurons does not yield any increase in NF-L protein. This may be 
due to a translational or post-translational mechanism that restricts 
NF accumulation in neurons.
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SIMPOSIO LA BIOLOGIA CELULAR EN IBEROAM ERICA

Coordinadora: María Inés Becker

SIMPOSIO: LA BIOLOGIA CELULAR EN IBEROAME
RICA (C e l l  B io lo g y  in  Ib e ro a m é r ic a ) .  
COORDINADOR: M arta  In é s  B e c k e r . B io s  C h i le  y  
U nidad de In m u n o lo g ía , F a c u lta d  de C ie n c ia s  
B io ló g i c a s ,  P o n t i f i c i a  U n iv e rs id a d  C a t ó l ic a  
de C h i le .

La B io lo g ía  C e lu la r  es  una de la s  á re a s  
que mayor d e s a r r o l l o  ha t e n id o  e n . l a  ú lt im a  
d éca d a , d e b id o  a que e s  un punto de c o n v e r 
g e n c ia  de c a s i  to d a s  la s  d i s c ip l in a s  b i o l ó 
g ic a s  .

E l o b j e t i v o  de e s t e  s im p o s io  es  a n a l i z a r  
e l  e s ta d o  a c tu a l  de la  B io lo g ía  C e lu la r  en 
Ib e ro a m é r ic a  b a jo  t r e s  a s p e c t o s :  1 ) P rod u c
t i v id a d  c i e n t í f i c a  en e l  p e r io d o  1983-1987. 
E s ta  in fo rm a c ió n  p e r m i t i r á  una e v a lu a c ió n  
c u a n t i t a t i v a  d e l  n i v e l  en que es ta m os . 2 ) 
S itu a c ió n  d e l  p o s t -g r a d o  en A rg e n t in a , 
B r a s i l ,  C h i le ,  EspaSa, M éx ico  y  V en ezu e la . 
E s ta  a c t iv id a d  e s  fu ndam en ta l para  ren o va r  
l o s  r e c u rs o s  humanos que son  la  base para  
g e n e ra r  y  a s im i la r  nuevos c o n o c im ie n to s . 3 ) 
Im pacto  d e l  c o n o c im ie n to  b á s ic o  de B io lo g ía  
C e lu la r  en e l  d e s a r r o l l o  de la  B io t e c n o lo g ía  
en Ib e ro a m é r ic a . E s te  a s p e c to  no p o d ía  
quedar fu e ra  d e l  s im p o s io  porqu e r e p re s e n ta  
uno de lo s  d e s a f io s  más im p o r ta n te s  a fu tu ro  
para  s o lu c io n a r  p rob lem as r e g io n a le s .

De e s t e  a n á l i s i s  se  puede c o n c lu ir  que 
aunque en a lgu n o s  p a ís e s  e x is t e n  g ru p os de 
in v e s t ig a c ió n  con  p r e s t i g i o  m u n d ia l, s e  han 
c o n s t i tu id o  S o c ied a d es  C i e n t í f i c a s  y  p r o g r a 
mas de p o s t - g r a d o , la  p r o d u c t iv id a d  c i e n 
t í f i c a  en Ib e ro a m é r ic a  e s  a&n in c ip i e n t e ,  
p u es to  que a p o r ta  aproxim adam ente e l  1 % a l  
t o t a l  de la s  p u b l ic a c io n e s  m u n d ia les  en e l  
á r e a .

P a t r o c in io :  RELAB y  L a b o r a to r io  C h i le  S .A .

ESTADO ACTUAL EB LA INVESTIGACION CMULAR »  LA 
ARtWTINA. Burgos. M. IWM. Uhiv. Nac. de Cuyo. 
Mendoza ,  Argentina.

En la  Argentina no ex is te  específicamente un 
doctorado en B io log ía  Celu lar sino lo s  c lá s icos  
doctorados relacionados a esta  d is c ip lin a  en 
Ciencias Médicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
B io lóg icas y  Ciencias Químicas. Los licenciados que 
aspiran a l t i tu lo  de doctor deben completar y  
aprobar una t e s is  de doctorado bajo la  d irecc ión  de 
un d ire c to r  y  con un aparte de investigación  
C ien t ífic a  o r ig in a l. Estos licenciadas son apoyados 
durante este  periodo por becas otorgadas por 
in stituciones o f ic ia le s  o  privadas (Universidad, 
0GNIC8T y  Fundaciones). Tomando ccao e jeap lo  a l  
OCNICST, de lo s  2227 becarios que trabajan dentro 
d e l pa ís , 287 correponden a C iencias B io lóg icas, 210 
a Ciencias Médicas, 163 a Ciencias Agropecuarias y  
218 a Ciencias Químicas. A estas hay que adicionar 
unas 130 becas externas.

Existen aproximadamente 27 centros equipados coso 
para que estos licenciados puedan completar su 
formación y  alcanzar e l  doctorado. Luego de 
completar e l  periodo de becario pueden ingresar a 
la  carrera de investigador d e l 00NICET o a
posiciones de dedicación exclusiva en las 
Universidades. En la  actualidad en las cuatro ranas 
d e l conocimiento mencionadas, e l  nénero de miembros 
de la  carrera d e l Investigador supera e l  m illa r . E l 
t o ta l de investigadores de la  carrera ascendió en 
lo s  últimos 5 a las  de 1768 a 2376. Ex iste también 
tata carrera para e l  personal técn ico de apoyo a la  
investigación  c ie n t í f ic a .  La mayor parte de las 
fondos son aportadas par e l  GGMICET y  las 
advers idades, aunque es frecuente que en la s  becas 
externas se agreguen recursos provenientes de 
nodaciones Extranjeras. Desde 1958 hasta la  fecha 
e l  OCHICET ha mantenido su continuidad cano 
painel pa l apoyo para e l  d esa rro llo  y  promoción de la  
Inves tigación  C ien t ífic a  en la  Argentina.

PRODUCTIVIDAD CIHmFICA EN BIOLOGIA CELULAR DE LOS 
PAISES IEBtQAMBUCAMOD: 1983-1987. (S c le n t i f ic  pro- 
d u c t iv lty  in  C e ll B io logy fren  Ibexo-Amerlean coun- 
t r ie s :  1983-1987)..
Becker. M .I. y  Hernia, f ! . . B ios-Chile IG.SA y  Lab. 
fe b r io lo g ia . Pac. Ciencias B io lóg icas, P o n t if ic ia  
Uhiversidad C atólica  de C h ile.

Uha manera de evaluar e l  d esa rro llo  de un área 
d e l conocimiento c ie n t í f ic o  en un país y  su tra s 
cendencia en e l  contexto mundial de la  in v es t i
gación, es determinar e l  nénero de publicaciones en 
rev is tas  internacionales con comité e d ito r ia l .

Con es te  propósito, se determinó med iante  una 
encuesta cuáles eran la s  rev is ta s  más iaportantes 
en B io log ía  Celu lar y  posteriormente, se h izo  un 
catastro de lo s  trabajos publicadas en la s  rev is ta s  
seleccionadas, en que a l  menos uno de lo s  autores 
fuera de f i l ia c ió n  iberoamericana, durante e l  
periodo 1983-1987.

Se destaca en es te  estudio que: 1) De un to ta l 
de 32 rev is tas  seleccionadas, que incluyen Nature y  
Science, la s  de mayor impacto en esta  área son: J. 
C e ll B io l . ;  C e ll; PMAS; Bur. J. C e ll B lo l . ;  J. 
B io l. Ches.; Exp. C e ll Res. y  18 DO. J . 2) 
Resultados prelim inares muestran que la  produc
t iv id a d  iberoamericana es alrsdedor d e l 1 % de l 
t o ta l de publicaciones en la s  rev is ta s  analizadas. 
3 ) Entre lo s  países iberoamericanos, e l  p s is  con 
mayor un número de publicaciones es Espada (48%), 
le  siguen Chile (22%), México (9%), Argentina (7%), 
B ras il (4%) y  Venezuela (4%). E l res to  de los  
países tienen una escasa contribución.

La baja productividad requ iere un a n á lis is  de 
la  comunidad de b ió logos ce lu la res iberoamericanos, 
a f in  de tomar acuerdas que permitan impulsar e l  
d esa rro llo  de esta  área mediante la  destinación de 
mayores recursos y  también mediante e l  fo r 
ta lecim iento de lo s  programas de Post-Grado.

A BIOLOGIA CELULAR NO BRASIL (C a li B io logy  in  
B ra s i l ) .  o »  » , ,  In s t itu to  de B io fís ic a
Carlos Chagas P ilh o , U ilversidade Federal do R io  da 
Janeiro.

Apañas am poucos ca n o s  a B io log ía  ce lu la r  é 
ministrada am o  t a l  no B ra s il. O ne is  ccnm  é  a la  
es ta r dispersa antro os cursas de H isto log ía , 
B io fís ic a , Bioquímica, B io log ía  Molecular e 
Genética, o  que d i f ic u lta  a  anéllsa  deta llada  da 
s itu as te  da B io log ía  Celu lar no B ra s il. Ea que 
pese a noesa s itu as te  es ta r  longe do id ea l abana
se nos últimos a las  i b  amanto no número de gnqxm 
atirantes, no número e  na qualldnde dos trafaalhos 
que vém sendo rea lizados. O fa to  de taran 
ex is t id os  alguna Programas Especiáis arqanlzados 
pelas agencias de flnmncl amanto, fiza ran  con que 
certas éreas se destacassen. Eo que ocorre , por 
exeaplo, na área da B io log ía  Celu lar de Parásitos, 
con énfase principalmente am Trypanosoma cru zi, 
Aeiskaania e  Schistosoas aansoni. Ta is parásitos 
téa  s ido  u tiliza d os  intensamente como modelos 
experimentáis para estados m orfológicos, 
bioquímicos e  lnmunológicos. O número de dentares 
formadas ten  s id o  in su fic ien te  para atender as 
neceasldades das in s t itu ir ía s  u n ivers ita rias .
Eafcrpos estáo sendo fa lto s  para am entar os 
programas de faramgto de recursos hmance visando 
atandimanto das necessidades dos polos de 
b io tecnología  en fase de implantaste. Todas as 
ativ ldades nesta área, ten  s ido  agoladas pela 
Financiadcra de Estudos e  P ro je tas (F ÍM P ) e  pelo 
Oonselho Nacional de Desenvolvimiento C ie n t íf ic o  e  
TOcnógico (O P q ).
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PROGRAMAS DE POSTGRADO EN CHILE. AREA BIOLOGIA CELULAR. 
(Postgraduate Programs in Chile. Field of Cell Biology).
L. Izquierdo. Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile.

Los programas chilenos en Biología conducen al Magis- 
ter o Doctorado en Ciencias Biológicas, en general sin 
especificación de la disciplina; por lo tanto no es fá
cil precisar el área de Biología Celular. Las cifras s<j 
bre número de graduados indicadas en la columna I se re 
fíeren al conjunto de Biología Celular, Biología del Dê  
sarrollo, Biología Molecular, Bioquímica, Biosífica y 
Fisiología; las cifras en columna í  a Biología Celular 
exclusivamente.

La primera cifra es probablemente una sobreestimación, 
la segunda una subestimación y las conclusiones dependen 
de cuan restrictiva sea la definición de Bioloqía Celu 
lar.

Universidad Iniciación Programa Graduados hasta 1988

m i s f f i

U. de Chile Fac. Ciencias 1978 30 9
Fac. Medicina 1983 32 4
Fac. Q. y Farm 1985 3 -

U. Concepción 1978 14
U. Austral 1977 15 -
DOCTORADO

U. de Chile Fac. Ciencias 1966 42 1
Fac. Q. y Farm 1985 4 1

P. U.Católica 1972 2 1 15

EL DESARROLLO DE LA BIOLOGIA CELULAR EN MEXICO 
(Development o f C e ll B iology In M éxico). Peña. A . . 
In s t itu to  de F is io lo g ía  Celu lar, UNAM, Apartado 
70-600. México, D.F. México.

No só lo  en e l  érea de la  B io log ía  Celu lar, sino 
en la  c iencia  toda, México in ic ió  hace aproxima
damente tre in ta  años un esfuerzo que no ha sido 
constante, y  que en los  últimos años se ha vu elto  
más pequeño. Para intentar hacer una evaluación del 
estado de la  B io log ía  Celular en México, se tomó 
como base la s  c i f r a s  d e l Sistema Nacional de Inves
tigadores, que representan la  evaluación més formal 
de los  investigadores mexicanos. Las c i fr a s  son 
d i f í c i l e s  de obtener, debido a que algunas éreas, 
coa» la  Bioquímica y  la  Inmunología, representan en 
rea lidad  una B io log ía  Celular con c ie r to s  enfoques 
de otro  t ip o . Prácticamente es més fá c i l  hacer un 
a n á lis is  de este  t ip o  en la  B io log ía  Experimental.

Las c ifr a s  muestran que para toda la  B io log ía  y  
la  Medicina, completas, dan un to ta l de 815 inves
tigadores concentrados, en su gran mayoría en la  
ciudad de México, con só lo  49 en e l  n ive l más a lto . 
Para la  B io log ía  Celu lar se da una c i f r a  de só lo  24 
investigadores, pero muchos de otras áreas hacen en 
rea lidad B io log ía  Celu lar. I b l  vez una c i f r a  
aproximada sea alrededor de 50 investigadores en e l  
área. En e l  área propiamente dicha de la  B io log ía  
Celu lar hay só lo  dos posgrados de buen n iv e l,  que 
s in  embargo, tienen una producción de egresados 
relativamente baja. En México no hay una Sociedad 
de B io log ía  Celu lar, y  los  investigadores d e l área 
se asocian a la s  de Bioquímica e  Inmunología 
principalmente.

Hay pués un grupo pequeño, pero só lido  de B ió lo
gos Celu lares, agrupados alrededor de dos posgrados 
principalmente, que representan ya una base só lida  
para e l  desarro llo  de esta d isc ip lin a .

APLICACIONES DE BIOLOGIA CELULAR B l BIOHCMOLOGU 
(C e llu la r B iology and Biotechnology). Pean, o . 
Departamento de Ciencias B io lóg icas, Facultad de 
C iencias Exactas, universidad Nacional de la  P la ta .

La B io log ía  Oelular conjuntamente con la  Bioquímica, 
la  B io log ía  Molecular y  la  Ingen iería  Genética con sti
tuyen e l  basamento d e l in c ip ien te d esa rro llo  de ac
tiv idades b lo tecnológicas. B i Latinoamérica ya ex isten  
ejemplos e l  empleo de técn icas modernas en salud 
im ana y  animal, en producción agropecuaria y  en la  
industria . En e l  campo de la  salud se u t il iz a n  an
ticuerpos aonoclonales y  proteínas clonadas para e l  
d iagnóstico de enfermedades humanas y  an ísa les y  para 
la  t ip i f ic a c ió n  antigén lca , como a s i también s o d a s  de 
CNA y  RNA para la  detección de bacterias y  v iru s . 
Se emplea RLFP para detectar d iversas patologías 
genéticas y  para e l  establecim iento de cosanguineidad. 
Mediante e l  c u lt iv o  de cé lu las euoariotas y  de micro
organismos se preparan vacunas v ira le s  y  bacterianas. 
Las nuevas técn icas de fe r t i l iz a c ió n  in  v i t r o  y  de 
d iv is ió n  de eabriones se están aplicando para reso lver 
problemas de reproducción en humanos o para mejorar la  
calidad de animales productores de carnes. En pro
ducción agropecuaria se emplean inoculantes para favo
recer la  f i ja c ió n  de nitrógeno y  e l  abastecimiento de 
minerales a las plantas. Se producen v iru s , bacte iia s  
e insectos que son eapleadoe para coabatir plagas. Se 
producen m illones de plantas por alcropropagaclón y  se 
están in iciando la s  experiencias de tranformaclón  para 
obtener variedades res is ten tes  a plagas y  de a e jo r  va
lo r  a lim entario. Se emplean también sondas de DNA y  
RNA y  anticuerpos aonoclonales para d iagnóstico de 
enfermedades y  e l  FRLP para d ife ren c ia r variedades de 
cu lt ivo s . B i e l  ámbito de la  producción acuática se 
reproducen crustáceas en cau tiver io  para emplear las 
sem illas en cu ltivos  in tensivos. En e l  campo alimen
ta r io  se emplean enzimas saborlzantes y  enriquecedores 
producidos en cu lt ivo s  o aicroorganlsaos modificados 
que peralten  una ae jo r  elaboración, conservación o au
mentan la  capacidad nu trlc iona l. En e l  campo indus
t r ia l ,  en algunos países se han desarro llado programas 
de producción de combustibles por fermentación. Se 
es - tá  estudiando e l  a e jo r  empleo de residuos agroin - 
du stría les  mediante procesos b io lóg icos  y  se emplean 
reactores con cé lu las o enzimas inmobilizadas para la  
producción de a n tib ió t icos  y  transformación de molécu
la s .

PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA APLICACION DEL 
CONOCIMIENTO BASICO DE BIOLOGIA CELULAR 
EN BIOTECNOLOGIA EN IBEROAMERICA. (The 
p o t e n t ia l  b io t e c h n o lo g ic a l  a p p l ic a t io n s  
o f  b a s ic  c e l l  b io lo g y  k n o v le d g e  in  I b e r o 
a m ér ica  ) .

P a b lo  V a le n z u e la ■ C h iron  C o rp o ra t io n , 
E m e r y v i l le ,  C a l i f o r n ia ,  USA y  B io s -C h i le  
IGSA, S a n t ia g o , C h i le .

La g ran  m ayoría  de n u e s tro s  p a ís e s  
ib e ro a m e r ic a n o s  s e  c a r a c t e r iz a n  por la  
a u s en c ia  de un apoyo  p o l í t i c o  p r i o r i t a r i o  
a  l a  c ie n c ia  y  la  t e c n o lo g ía .  Somos e x 
p o r ta d o r e s  de c i e n t í f i c o s  y  t é c n ic o s  a l 
tam en te e s p e c ia l i z a d o s  e im p o r ta d o res  de 
t e c n o lo g ía s  y  de l o s  p rod u c to s  d e r iv a d o s  
de e l l a .  La b io t e c n o lo g ía  p a re c e  s e g u ir  
e l  mismo cam ino. E s ta  p r e s e n ta c ió n  t r a 
t a r á  s o b re  a lgu n a s  de la s  cau sas y  a l 
gunos rem ed io s  qu e , con e l  d e b id o  apoyo  
p o l i t i c e ,  p o d r ía n  ayu darnos a su p e ra r  
e s t e  d e s t in o .  E n tre  l o s  fa c t o r e s  a 
a n a l i z a r  e s tá n : P la n e s  n a c io n a le s ,  c a p i 
t a l e s  e in c e n t iv o s ,  apoyo a y  r o l  de la s  
u n iv e r s id a d e s ,  á re a s  y  p ro d u c to s , in c o r 
p o ra c ió n  de t e c n o lo g ía s ,  c o n v e n io s  de 
m anu factu ra  y  c o m e r c ia l i z a c ió n .

Se describe el desarrollo de los programas y se exarnî  
na el destino de los graduados.
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SIMPOSIO SINGER SYMPOSIUM

SINGER SYMPOSIUM. Juan Fernández, Coordinator 
(Faculty of Science, University of Chile, Santiago. 
CHILE).

1 . Mel come speech, short biography and achievements of 
Dr. Marcus Singer.
2. Role of the cytoskeleton in early embryonic develop 
menü R. Maccioni will discuss the stabilization of 
the microtubule cytoskeleton by transglutaminase,during 
the early mammalian development and neuroblastoma 
differentiation. J. Fernández will present evidence 
that organelle translocation during ooplasmic segrega^ 
tion in leech eggs relies on organizational changes of 
the meiotic and interphase cytoskeletons.
3. Control of the organization and degradation rates 
of acethylcholine receptors) M. Sal peter will show 
that the degradation rates of acetylcholine receptors 
are modified in denervated and reinnervated mouse 
muscle. N. Inestrosa, on the other hand, will provide 
evidence that heparan sulfate proteoglycans appear 
to play an important role as organizers of the 
cholinergic synapse.
4. Role of neurotrophism and expression of oncogenes 
in developing peripheral structures! J. Me Credie 
will analyze the effect of sensory neurotoxic agents 
on embryogenesis and the significance of neurotrophism 
in modem medicine. Finally, J. Géraudie will provide 
evidence that transcription of the oncogene c-myc may 
be turned on and off in cells of amphibia forelimb 
regenerates.

5. Concluding remarks and medals ceremony.

n u r a c u m r a t m  in d u l y  C B m o m u r  a m  c u
DinBSNTianOM (Transglutaainasas en e l  dasaxxollo 
teapeano y  la  d ife ren c la c i6n ce lu la r ) Ifccelan i. B.B. 
In ternational Center fo r  Canoer and Developmental 
B io logy  (ICC ), Santiago, C h ile.

The aocphologlcal changes o f  the eafcryo during 
e a r ly  development a re  re la ted  to  processes o f  in tra 
c e llu la r  reorganization o f  blastoamrs and o e l l - t o - c e l l  
in teractions, the cytoskeleton , implicated in  mainte
nance o f  c e llu la r  shape provide the fzaaawark re
quired fa r  these processes in  ea r ly  embryos. Trans
glutaminase (TO ), an enzyme that ca ta lyze a cy l trans
fe r  reactions producing crosslink ing between proteins 
or covalent m odifications by polyamines appears to  
p lay  c r i t i c a l  modulatory ro le s  in  preimplantational 
mouse embryogenesis and d if fe re n t ia t io n  o f  neuro- 
blastema c e l ls .  The s p e c if ic  TG a c t iv i t y  in  the s o l
uble c e llu la r  fra ction s  increases 2- fo ld  from 2- c e l l  
embryos to  8- c e l l  aorulae and 4 -fo ld  from 2 -c e ll 
embryos to  b lastocysts . The same developmental p r o f i le  
was seen when e ith e r  N ,N '-dimethylcaseln or endogenous 
sustrates were used in  the TG assay. Major a cy l donor 
components were tubulin and a high molecular weight 
croesllnkage products. A pronounced Increase in  TG 
was a lso  observed during morphological d if fe re n t ia t io n  
o f  neuroblastoaa. TG does not reach maximal le v e ls  
u n til extensive neurite formation has occurred. Using 
putrescine as a cy l acceptor, endogenous acy l donors.in 
neuroblastoaa included proteins that co-n igrated on 
SDS-PAGB with tubulin and a c tin . TG nay mediate cov
a len t croeslink ing o f  microtubules t o  other c e llu la r  
components. These studies ind icate that TG is  d ir e c t ly  
in d ic a te d  in  the cytoarch itectu ra l changes mediated 
by s ta b iliz a t io n  o f  the microtubule cytoskeleton dur
ing ea r ly  embryogenesis and neuroblastoma d if fe re n 
t ia t io n . (Supported by Council fa r  Tobacco Research, 
USA, MATO and ACRDA)

Coordinador: Juan Fernández

DYNAMICS OP THE CHOLINERGIC SYNAPSE. N.C. In e s j 
t r o s a , M olecu lar N eu rob io logy  U n it, Department 
o f  C e l l  B io lo g y , F acu lty  o f  B io lo g ic a l  S cien ces , 
C a th o lic  U n iv e r s ity  o f  C h ile ,  P.O . Box 114-D, 
Santiago-CH ILE .
The neuromuscular ju n c tion  correspond to  a sm all 
f r a c t io n  ( 0.01%) o f  the muscle su r fa c e . A t the 
ju n c tio n , both the nerve te rm in a l an î th e  muscle 
su rface  are  d i f f e r e n t ia t e d .  In  p a r t ic u la r ,  the 
muscle p resen ts  syn ap tic  macrom olecules in c lu 
d in g , the a c e ty lc h o lin e s te r a s e  (AChE), the ace -  
t y lc h o l in e  re cep to rs  (AChR) and h eparan .su lfa te  
p ro te og ly ca n s . The r e la t io n s h ip  between these 
macromolecules have been stu d ied  in  g e n e t ic  va 
r ia n ts  o f  muscle c e l l s ,  d e fe c t iv e  in  r a d io a c t i  
ve s u l fa te  in co rp o ra t io n . These v a r ia n ts  exp ress  
normal l e v e ls  o f  AChR on th e ir  su r fa c e , but the 
myotubes d id  not p resen t c lu s te re d  AChRs nor 
asymmetric AChE ( as in  w ild ty p e  myotubes) ,  howe
v e r ,  when th ese  c e l l s  were c o -c u lt iv a te d  w ith  
sp in a l cord  exp lan ts  the c lu s te r in g  d e fe c t  was 
e lim in a te d .

Besides the c o - lo c a l iz a t io n  and s p e c i f i c  in te-« 
ra c t io n  between HSPG, and AChR and AChE, these 
PGs a ls o  in te r a c ts  w ith  o th e r  component o f  the 
ECM, th e r e fo r e  because o f  i t s  m u lt ip le  sp ec i -t 
f i c  in te r a c t io n  and w e l l  d e fin ed  lo c a l i z a t io n ,  
i t  i s  p o s s ib le  to  suggest th a t the HSPG acts  
as the “ o rg a n iz e r  o f  the  c h o lin e r g ic  synapse” . 
S tu d ies  in  o th er systems have demonstrated 
th a t PGs a re  im p lica ted  in  the assembly and d€j 
p o s it io n  o f  ECM components. Hence, the accumu-i 
la t io n  o f  ECM-PGs may con tr ib u te  to  the e s ta  - 
b lishm ent o f  a normal nerve-m uscle con tac t and 
to  p a r t ic ip a t e  in  the anchoring o f  syn ap tic  
components.

'TWWTtftTTff1 OP THE cytoskeleton and ooplasmic segrega 
TZOH IN THE LEECH tJNCXEAVED EGG. (Organización d « l  c i  
to—q a l l i t o  y  segregación oopl&smica en e l  huevo ind i
v is o  ds sanguijuela) • J. Fernández. Department o f  
B iology. Faculty o f  Science. U niversity o f  Ch ile. San
t ia go . Chile.

Drenat i c  structu ral changes take place in  the leech 
egg be fore  in it ia t io n  o f  the f i r s t  cleavage d iv is ion . 
Scan o f  these changes are re la ted  to  the establishment 
o f  po lar cytoplasadc dceiains (teloplasms ) ,  which are 
la te r  u t il iz e d  in  the nanufacture o f  ectodermal and 
mesodermal fo n d e r  c e l ls .  Teloplasms form by ooplas
mic segregation, process that involves orderly  trans
location  o f  nimerous organelles across the egg surfa
ce. The ro le  played by the cytoskeleton in  th is  pro
cese has been studied by isnunofluorescence, drug 
treatment, scanning and e lectron  microscopy and scan
ning la ser microscopy (co n foca l).

Ooplasmic. segregation seems to  be accomplished in 
two steps. Step I  occurs by the end o f  the f i r s t  meio 
t i c  d iv is ion , when contraction o f  an actin  la t t ic e  
provokes discharge o f  the f i r s t  po le c e l l  and ooplasm 
accisu lation  a t  the top o f  the animal hemisphere. Step 
XI occurs during the second h a lf o f  the f i r s t  interpifa 
se , when contraction o f  an actin  network and rearran
gement and shortening o f  microtubules lead to  ooplasm 
concen tration  a t the animal and vegeta l po les. Step 
I I  ooplasmic segregation is  thus b ip o la r, and appears 
to  take p lace along certa in  microtubules put together 
in to  meridional columns by an e a r l ie r  episode o f  actin 
contraction.

Results ind ica te that the organization and proper
t ie s  o f  the m eiotic and interphaee cytoskeletons allow 
d if fe re n t ia t io n  o f  the leech uncleaved egq along i t s  
animal/vegetal axis (Supported by grant 89-1126 from 
Fondo Nacional de Investigación C ien t ífic a  y Tecnológi 
ca.
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NEUROTROPHISM AND CONGENITAL MALFORMATIONS (Neurotro- 
fisrao y malfomaciones congén itas). J. McCredie. De 
partaient o f  Surgery. The U niversity o f  Sydney. Syd
ney. Austra lia .

The ro le  o f  sensory nerves in  embryological develo£ 
ment has been overlooked fo r  too long. Electron mi
croscopy has established the presence o f  nerves in 
embryonic limb buds, previously thought to  be nerve
less . Sensory neurotoxic agents such as thalidomide 
produce malformations in the d is tr ib u tion  o f  dermato 
mes, myotomes and sclerotomes. The nature o f  transmis 
sion o f  the neurotrophic message, a b io lo g ic a l secret^ 
is  o f  g rea t po ten tia l importance to  medical science. 
Examples o f  the medical application  o f  sensory neuro
trophism w i l l  be presented.

Degradation o f  Junctional Acetylcholine Receptors. 
S e lP tte r, M.M. and Shvnq. s .L . Neurobiology £ Beha
v io r , Cornell U n ivers ity , Ithaca, New York.

Studies o f  the degradation ra te  o f  acetylcholine 
receptors (AChR) have id e n t ifie d  two populatibns o f 
junctional AChR a t the neuromuscular junction (nmj) 
o f  mouse stemomastoig muscle. The f i r s t ,  (ca lled  
o r ig in a l o r  slow AChR'^tare present a t  the innerva
ted jw ic t io n , have a degradation h a lf l i f e  ( t . /2) o f  
•bout 8 to  10 days and accelerate a ft e r  denervation 
to  a o f  about 3 days. The .second, (ca lled  new or 
fa s t  ACnR) are inserted a t the nmj a fte r  denervation 
end have a t j /2  approximately 1 day a t a i l  times 
a fte r  denervation. Reinnervation has a d if fe re n t  
e f fe c t  on the degradation rate o f  these two classes 
o f  junctional receptors. Reinnervation causes the 
accelerated degradation rate o f  the low AChR already 
in the membrane to  revert to  the t j  ~  o f  6 d, charac
t e r is t ic  o f  the innervated AChR's. However reinnerva 
tion  causes no change in  the t ,  ~  o f  the fa s t (1 d) “  
AChR's once they are in  the post-synaptic membrane. 
These resu lts  suggest that structu ral d iffe ren ces , 
dependent on the s ta te  o f  innervation a t the time o f  
synthesis, may determine both the Inherent degradation 
o f  the junctional AChR's and whether that rate can be 
m odified by reinnervation a fte r  the AChR is  in  the 
plasms membrane. The possib le nature o f  the neural 
con tro l w i l l  be discussed.

ONCOGENE C-MYC EXPRESSION DURING BLASTEMA FORMATION OF 
FORELIMB REGENERATE IN THE FROGLET, XenOpUA latvlA. 
(Expresión del oncogen C-MYC durante formación del 
blastema de regeneración del miembro anterior de XeRO- 
pu& J. Gêraudie, J. Hourdry, S. V riz, M.
Singer and M. Mechali. Laboratoire d*Anatomie comparée 
Université Paris V II, Laboratoire d'Embryologie 
moléculaire, Institute Jacques Monod, Paris and Depart 
ment o f Anatomy, School of Medicine, Case Western 
Reserve University, Cleveland, Ohio, U.S.A.

Analysis o f c-myc expression has been carried out in 
the forelimb regenerate o f the albinos froglets Xeno - 
puA Zclzv¿6. Northern blots analysis has shown c-myc 
expression especially in the regenerate when compared 
to stump tissues, in A-itli hybridization confirmed and 
emphasized at the leve l o f the tissue the results 
obtained above. Grain densities were observed in the 
wound epidermis while the superficial ones were label 
free. Labelling o f the mesenchymal cells  o f the 
blastema was evenly distributed. The observations 
suggest that transcription o f c-myc maintains the 
cells  in the c e ll cycle and is  turned o f f ,  in the 
epidermis of the limb o f XenopUA, when cells  are 
already highly differentiated in kératinocytes and 
susceptible to slouehl intr
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SIMPOSIO PAABS. RESPUESTAS MOLECULARES DE LOS 
ORGANISMOS FRENTE A  ESTIMULOS EXTRACELULARES 

En homenaje a Alberto Sois García (Q.E.P.D.)

««■pncin "fluí |w  t ir Moleculares de los organismos 
frente a estímulos extracelulares11. Coordinador: Dr. 
A. Vtenegas, P. Universidad Católica de Chile.

El se enfoca sobre el efecto de diversos 
estímulos externos, como ramhion de osmolaridad, 
temperatura, (J-1 y luz, en la respuesta adaptativa 
tanto de organismos procarióticos como eucariótioos y 
los lecañismos involucrados.

Del análisis de diversos modelos biológicos 
descritos en este simposio, se visualiza una cadena de 
eventos. siguiendo el flujo : 
señal ->transductor ->iBnsaJero->modulación de la 
expresión génica->respuesta final.

Así, incorporando en microorganismos gano o ya 
caracterizados, se analiza la respuesta por 
variaciones, de osmolaridad y temperatura, (expresión 
de genes de por inas de S . typhi).

Como modelo de transductor se discuten la 
estructura y la equivalencia funcional del compleja 
adenilato ciclasa en hongos y protozoos.

En relación a la naturaleza de la respuesta, se 
presentan estudios comparativos frente a "stress" 
térmico y de bajo pH, en diversas organishioe 
lixiviantes, los que sugieren que la respuesta a nivel 
proteico es semejante.

La evolución a pro nervado también la estructura 
de los genes representativos de la respuesta, asi coma 
la interacción de sus productos entre diversas 
especies (similitud de genes dnaK y hspTO de Cm 
crescentus y Drosophila\ similitud y equivalencia 
funcional entre adenilato ciclasas y entre proteínas G 
y Ras de diversas especies).

Finalmente, esta serie de eventos que consolidan 
la respuesta frente al estímulo, son más complejos en 
eucariotes, ya que involucran Ínter relaciones y 
supeditan la expresión génica a otros procesoq 
(reprogramación de la expresión génica en el proceso 
de aclimatación de la carpa).

En resumen, las diferentes seriales que gatillar 
las diversas respuestas, utilizan mecanismos 
transductores semejantes, generan productos similares 
para respuestas adaptativas relacionadas y modulan 
armónicamente la expresión génica de varios procesos. 
Asi se mantiene una respuesta adaptativa que asegure 
la supervivencia del individuo frente a cambios del 
medio.

CONSTRUCCION DE RINI6ENES DERIVADOS DEl SEN oipC DE Saitonella typhi Y ESTUDIOS 
SOBRE El CONTROL DE LA EXPRESION EN E. col i. (Construction of minigenes deri.ved 
fro* the Saitowüa typhi o*pC gene and studies on expressiOR in E. coli). 
Veneaas. A.. Alvarez, A.. 6ómez. I.. Martínez, M,. Lira. P., tiinrichsen. J.P. y 
Zaror, I,
Unidad de Microbiología y Genética Molecular. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla U4-D. Santiago. Chile.

Entre las proteínas de la membrana externa de las bacterias grae negativas 
están las Hatadas porinas, capaces de foraar poros que pereiten el paso de 
solutos pequeños. En SaltooeJJa typhi, agente causal de la fiebre tifoidea, se 
han detectado dos porinas QmpC (36 kDa) y Q*pF (35 kDa).
El gen de la porina OmpC de 5. typhi ha sido clonado y secuenciado 

previamente por Rosotros. El objetivo de este trabajo es subclonar y expresar 
secuencias de esta porina que sean características de ella, y que al listo 
tiempo correspondan a zonas expuestas al exterior, es decir, ep:topes 
específicos de S. typhi.
Analizando la secuencia del gen oopC de S, typhi y coaparándola con su símil 

de E. coli, se encuentra una homología de 741. Sin embargo, a pesar de esta alta 
homología, es posible encontrar dos zonas en la secuencia aiinoacídica que io se 
encuentran en la porina de E. coli, y que según modelos de piegamiento de la 
proteína en la membrana, serían zonas expuestas. Estas dos zonas están 
comprendidas entre los aminoácidos 160-167 y 252*259. Ambas están contenidas en 
un fragmento de restricción PvuII y PstI del gen ompC, que corresponde a la zona 
entre los aminoácidos 50 a 258.

Del clon pSTPEV (plásmido con gen ompC de S. typhi completo, clonado en el 
sitio EcoRV de pBR329), se obtuvo el fragmento Pvull/PstI, el cual fue clonado 
em el vector de expresión pINompA. Con este tipo de construcción se obtiene una 
proteína híbrida que posee en el extremo amino terminal el péptido señal de QmpA 
ílc que hace que ella atraviese la barrera de la membrana plasmática), más 10 
aminoácidos correspondientes a la secuencia "linter* usada en la construcción,y 
es el carboxilo terminal, 7 aminoácidos extras. Este vector consta además, de 
é k premolares en tándem, lpp* y Ja:'*, lo que permite arfa alte expresión y a su 
i t i , regulable tediante el inductor de iac'*, IPÍG. El clon obtenido (pSTPM), 
ess'esa una proteína de aproximadamente 27kDa que no existe en E. coli y que es 
■gameife por anticuerpos anti QmpC de S. typhi y al parecer se incorpora en la 
mete'mna externa. Otro minigen obtenido (pSTP2K2) carece de los ? primeros 
améciéns y de los últimos 109 del extremo carboxilo terminal. Se presentan 
b M L s  comparativos de regulación de la expresión por osmolaridad, 
CHEntrKims de qlucesa y temperatura, con respecto al gen completo.
Ertc t'^aje rae financiado por el proyecto FQNDECYT 2026/87.

Coordinador: Alejandro Venegas

RESPUESTA AOAPTATIUA DE LA EXPRESION GENICA DE LAS 
BACTERIAS FRENTE AL STRESS TERMICO Y DE pH. 
(Adaptativ* rmsponst of bacterial genetic expresaion 
towards thernal and pH stress). Alvarmz. S.. Toledo. 
H., LUl-fU. P., Chmorro. D.. Ptir.no, I. y Jtrtr.
C.A. Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Cuando los organismos se someten a un cambio brusco 
de temperatura por un corto tiempo (shock térmico), 
responden inhibiendo la síntesis global de Tas 
proteínas, induciendo simultáneamente la síntesis de 
un grupo de proteínas conocidas como proteínas dml 
shock térmico o HSPs. En las faenas de 
b i oíixiviación de minerales las temperaturas pueden 
variar entre QaC y 50aC o más. Estudiamos la 
respuesta a los cambios de temperatura de lms 
bacterias mesofllicas Thiobacillus ferrooxidans y 
Lentospirillum ferrooxidans (de 30aC a 40aC), la 
cepa termofllica moderada LM2 (de 50aC a 60*0 y la 
arquebacteri a termofllica Sulfolobus acidocaldarius 
(de 70aC a 85aC). Las bacterias se crecieron en 
presencia de Na2 14CÜ3 y 105 productos radiactivos se 
analizaron por e1ectrofores is en geles de 
poliacrilamída y fluorografía.
Todos los microorganismos mostraron una respuesta 
típica al shock térmico. Por otro lado, T. 
ferrooxidans no mostró respuesta a un shock frío 
<30*C a 10*0. Sin embargo, esta bacteria adquiere 
termotolerancia frente a un shock letal de 50aC 
cuando se la somete a un shock previo a 40aC.
Frente a un cambio de pH (3.5 a 1.5) y en presencia 
de etanol <4H), el T. ferrooxidans mostró una 
respuesta muy similar al shock térmico, induciendo 
aparentemente las mismas proteínas. Estos resultados 
indican una posible interrelación entre estas 
respuestas a diferentes tipos de stress.

Financiado por Proyectos FQNDECYT 88-0074, 
PNUD/UNESCO CHI/ 88-003 y Universidad de Chile.

O GENE DE CHOQUE TfiWIOO dnaK É REGULADO PELO DESENVOL- 
VIMENTO EM Caailnhanter cresoentus.
(Heat stock gene itaaK is  developmentally regulated in 
Caulobacter cresoentus. Ganes, S.L. & Shapiro, L. Depar 
tamento de Bioquímica, Instituto de Química, LJniversida 
de de Sto Paulo & Department o f Developnental Biology, 
Stanford University Sctool o f Medicine.

O gene de choque térmico dnaK de Caulobacter fo i  isola
do utilizando-se cano sonda o gene hsp70 de Drosophila. 
O fragmento Bam m  de 3,5kb clonado fo i sequenciado e 
mostrou conter dois quadros abertos de le itura. O p ri- 
meiro codifica una proteína 66% idéntica a DnaK de E. 
c o li e 54% idéntica á Hsp70 de Drosophila. A sequéncia 
de aminoácidos deduzida do outro quadro aberto dé le itu  
ra, que nto termina dentro do cieñe, mostrou 59% de 
identidade ocm outra proteína de choque térmico de E. 
c o l i ,a proteína DnaJ. Análise em "Northern blots" do 
RNA de células submetidas ou nto a choque térmico, de- 
nonstrou a presenga de un transcrito de 4.0kb, indican
do que dnaK e dnaJ formam un operon. Ensaios de prote- 
gto can nuclease SI e experimentos de extengto de 
"primer" indicaram que a transcrigto se in ic ia  em dois 
pontos diferentes, a 5’ do gene dnaK. Un único in ic io  
de transcrigSo fo i  identificado durante o choque térmi
co. A temperaturas normáis um outro in ic io  de transcri
pto fo i  determinado que mostrou ser regulado pelo c ic lo  
celu lar. Ensaios de protegto can SI assim cano ensaios 
can gene dnaK fundido con os genes repórteres de trans
cripto neo e lux mostraram que a expressto do gene dnaK 
ocorre imediatamente antes da in iciagto  da replicagto 
do DNA en Caulobacter.
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EL SISTEMA HJENILATO CICLASA Y LA 1WNSDUCCI0N DE SEÑALES EN BUCflRIO- 
TES IffERIORES Y PLANTAS (Adenylate cyclase System and thè sigiai 
transduction in lower eucaryotic and plants) M.M.FlawiS;J.fischietti;
H.Martinetto;D.Altschular y H.N.Tomes) Instituto de Investigaciones 
en Ingeniería Genética y Biologia Molecular, Facultad de Ciencias E- 
xactas-Universidad de Buenos Aires, Argentina.

La regulación hormonal del sistema Adenilato ciclasa (AC) es el re 
sultado de la interacción de tres entidades proteicas: Receptor homo 
nal(R); proteínas regulatorias que unen GIP(Gs,Gi) y subuiidad catalT 
tica(C). El hongo ascomioete Ifeunospura crassa posee solamente el com 
ponente C que puede interaccionar,en reconstituciones heterólogas.con 
el componente Gs y el reoeptor̂ para el glucagón o (3adrenérgico. La 
enzima, en presencia de ATP-Mg" caso sustrato, es estinulada por hor 
monas, GIP, toxina del cólera, etc. Se clonaron y secuencianon genes 
del tipo ras en Namspara.cuyo papel regulatorio esté aún en estudia

La AC de Trypanosoa anzi es similar,en cuanto a su comportamien
to bioquímico, a la de Neuroqxra pero se encuentra asociada a ima pro 
teina del tipo Gs de FM 52000, que se AGP riposila en presencia de to 
xinas bacterianas.

El caiponente C de artos onganisnos puede interaccionar con el sis
tema nodopsina-transducina de medranas de retina bovina donde la luz, 
actuando como hormona, permite la producción de W  cíclico en los 
sistemas fusionados. La mayor actividad enzimàtica corresponde a la 
longitud de onda de la rodopsina fotol izada.

Otro sistema Diportante de transducción de señales aibientales es 
el relacionado a fotoseñales y sus respectivos sensores: los fitocno- 
mos. Relacionado a este seguido tipo de mecanismo se caracterizó una 
proteina que ime GIP en M. sativa. Por el gráfico de Scatchard se de
terminó ut Kd de 8nm. Esta interacción se correlaciona con variacio
nes en los niveles de fitocromos (luz roja 660nm, roja lejana 730rm, 
osaridad, etc.). A partir de un extracto de maitranas se purificó 
parcialmente la proteina a través de DEAE celulosa y Ultrogel ACA34. 
La fracción que ime GTP coincide con im pm de 48000. En presencia de 
NAD, las toxinas de V. cholerae y B. pertussis, inhiben la inión es
pecífica del GIP, indicando un bloqueo en el sitio de unión o de di
sociación, producido por la ADP ribosilación, similar a lo que ocu
rre ocn las proteínas Gi en eucariotes siperiores.

ASPECTOS MOLECULARES DE LA RESPUESTA COMPENSATORIA EM 
LA CARPA FRRNTE A VARIACIONES DE TEMPERATURA. 
(Molecular aspects o£ the coapensatory response to 
teaperature changes ln the ca rp í. Rrauetonf. M.. 
Aathauer■ R .. Concha. M.■ Hernández. I . .  Inoetroza. J .■ 
liS& Iu. Su. BflaeiO, L i  Yen. M .I. y Vlllanueva. 
In s titu to  de Bioquímica, Facultad de C iencias, 
Universidad Austral de Ch ile.

Los organismos ectotermos son capaces de mantener sus 
funciones esenciales cuando son sometidos a variaciones 
térmicas estacionales. Muestro grupo ha postulado que 
un mecanismo fundamental en la  es tra teg ia  de la  
respuesta compensatoria lo  constituye la  »program ación 
de la  expresión génlca.
Estudios u ltraestroctu ra les de l higado de la  carpa han 

revelado profundos cambios a n ive l citoplasm átlco y 
nuclear asociados a l proceso de aclimatación. 
Consistente con estas observaciones, se ha encontrado 
que en carpas adaptadas a invierno, la  s ín te s is  de RMA 
está  reprimida y  la  de proteínas to ta les  disminuida 
esencialmente por e fec to  de la  temperatura. Sin 
embargo, e l  patrón de proteínas s in te tizado por e l  
hepatocito, es d iferen te  en ambas estaciones. La 
s ín tes is  de apolipoprotelna A - I, u tilizad a  cono 
marcador de expresión durante aclim atación, se 
encuentra aumentada en carpas adaptadas a invierno con 
respecto a lo  esperado por e fec to  de l O » .  Se ha 
construido una b ib lio teca  de cDNA de hígado de carpa en 
lanbda-gtll para a is la r  una sonda gue permita estudiar 
la  transcripción de apo A -I.
Paralelamente hemos investigado la  inducción de 

v ite logen lna  por B -estrad iol en carpas machos durante 
aclimatación. Los resultados demuestran que ex is te  una 
respuesta d ife ren c ia l a la  hormona que depende de la  
temperatura de aclimatación del pez.
Proyectos FOMDECYT 0933/88, DIC-UACH S-86-29 y 

programa de graduados OBA.

SIMPOSIO TRA N SPO RTE DE IONES Y SU REGULACION 
EN ENFERM EDADES HUMANAS

Coordinadores: M. Isabel Behrens, Cecilia Vergara, Daniel Wolff

SIMPOSIO

TRANSPORTE CE IONES Y SU RBGULACICN EN ENPBMEQADBS 
HUMANAS.

Introducción.

En e s te  elnpoelo tendremos una v is ió n  actual de lo e  
mecanismos involucrados en cinco pato logías hered ita
r ia s  importantes, tanto por la  incidencia que tienen 
en la  población general (d iabetes, h ipertensión ), como 
por lo s  e fe c to s  dramáticos que producen en lo s  in d iv i
duos afectados (d is tr o f ia s  musculares, h ip erten da  ma- 
l i g ia ,  f ib ro s is  q u ls t ic a ).

E l común denominador de estas pato log ías parece se r 
un de fecto  en ina población de merbrana que, en lo e  
caeos en que su función ha sido  id en tifica d a , es adasÉq 
un sistana de transporte de iones (canal o  transporta
d o r).

E l Dr. E ric  Hoffinan noe presentará e l  elegante tra 
ba jo  d e l grupo d e l Q iild re n 'e  H ospita l de Boston que 
l le v ó  a la  id en tifica c ió n  d e l gen defectuoso en la  d is  
tx o fia  muscular de t ip o  Ducharme/Becker y  de su pro
ducto, la  d is tro fin a , una peoteina cuya secuencia se 
conoce pero cuya función es todavía una incógnita. 
Loe trabajos presentados por lo e  Drs. Jaimovich y  
oo ls# , López, W o lff y  S tutzin , Caneesa y  Atentar y 
c o is , se  centran en la  f is io lo g ía  ce lu la r  en sistemas 
modelos y , a l  manos en lo e  4 ú ltimos, en la  id e n t i f i 
cación de e l  canal o  transportador d e f ic i t a r io  o  a l t e 
rado.

Todos es tos  trabajos son ina muestra de la  impor
tancia d e l uso de diversas técn icas de b io lo g ía  ce
lu la r , e le c t r o f is io lo g la ,  b io f ís ic a  de transporte, ge
nética  y  b io lo g ía  molecular en lo  que constituye una 
verdadera explosión en e l  conocimiento de lo e  mecanis
mos moleculares de la s  pato log ías hered itarias tamos.

CANALES DE CLORURO EN EPITELIOS SECRETORES: ALTERACIONES 
EN LA FIBROSIS QUISTICA. (Chloride channels in secreto- 
ry epithelia: alterations in cystic fibrosis).
Wolff, D. y Stutzin, A . Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias y Departamento de Medicina Experi
mental, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

En las células de los epitelios secretores, la sa
lida de Cl- se hace a través de canales aniónicos que 
presentan estimulación B adrenérgica y están ubicados 
en la membrana apical. En la fibrosis qulstica (fQ) 
se observa una impermeabilidad de la membrana al C1-; 
que se ha atribuido a una falla en la activación B adre
nérgica de los canales de C1-. En estudios de flujos de 
salida de 36 Cl en células de pólipos nasales en cultivo 
de sujetos normales y con FQ hemos encontrado que el 
dibutiril cAMP y la toxina del cólera estimulan el flujo 
conductivo en las primeras pero no en las segundas. 
Usando la técnica de patch clamp, Frizzell y cois, y 
Welsh y cois., han encontrado canales de Cl- en epitelio 
traqueal dé perro que se activan por agonistas B adre- 
nérgicos y por el potencial. Canales semejantes también 
se encuentran en epitelios secretores humanos y se acti
van en células de sujetos normales pero no en pacientes 
con FQ. Al registrar la actividad de canales en pedazos 
aislados de membranas celulares de epitelio traqueal, 
los canales de Cl- de paciente con FQ no se activan al 
agregar directamente proteina kinasa A, lo que se ha 
atribuido a una falla en un sitio de regulación de la pro 
teína-canal. Sin embargo, experimentos preliminares reali 
zados en nuestro laboratorio usando la técnica de patch 
clamp en células en cultivo de páncreas de paciente con 
FQ muestran que hay actividad de canales de Cl-, lo que 
podría indicar que en estas células epiteliales se expre
sa una variedad de canales de Cl- con diferentes vías de 
regulación.
Financiado por los proyectos FONDECTT 0448-88 y Cystic
Fibrosis Foundation 1078 9-01.
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RBGUIACE* EEL CCMIWIinNSFCKIE EE Na+/Hf  W  IA  
HyraKIQeiCN ESHKaAL. (Regulation o f  the Na/H 
exchanger in  essen tia l hypertension ). M ltzy 
CSneesa. Department  o f  Medicine, Harvard Medical 
School, Boston, Mi, USA

Ten years ago, wa in it ia te d  studies o f  the 
gen etic  v a r ia t ion  o f  Na+ t ranspo rt  systems in  the 
luaan population as an approach t o  the genetics  o f  
hypertension. Two o f  these biochemical 
phenotypes, the Na+/Hv exchange and the Na-K-Cl 
oot ranspurt  are found abnormal in  red  c a l ls  o f  a 
s iza b le  proportion o f  the essen tia l hypertensive 
populat ion . Both transport systems a re  a lte red  in  
fa m ilie s  o f  hypertensive pa tien ts , in  the gen etic  
r a t  models o f  hypertension and expressed in  ta rge t 
tissues  such as renal tabular epithelium, vascular 
smooth muscle and adrenal glcmerulosa c e l ls .  In  
these c a l ls ,  the Na+/Hf  exchanger i s  modulated by 
vasoccn trictor agon ists such as Angiotensin I I  and 
growth fa c to rs  such as EGF and PDfGF which m obilize 
Cat+.

In  htmian red c a l ls  and lyzphocytes o f  
hypertensive pa tien ts, the an tip orte r  exh ib it 
e leva ted  and reduced H i l l  c o e f f ic ie n t  fo r  
a c t iv a t ic n b y  c a l l  pH. Die abnormal regu lation  o f  
the Na+/Hf  exchanger may lead  to : (a ) increased 
vascu lar r e a c t iv ity , because i t  po ten tia tes vaso- 
ocn trlcbor e f fe c t s  and f avors vascu lar hyperplasia ;
(b ) abcxxmal Ha+  reabsarpticn in  the ea r ly  proximal 
tubule mutilated by Angiotensin H ;  and (c ) 
abnormal aldosterone secretion  h a r n » .  i t  mnAiiat-na 
th e  Ang n-sh im ulatsd pathway.

Theme w hnm wiH tiss s ig h t  be associated t o  
post-tran sla tion a l m odificationa «nr*» as Ca++ 
dependent phraphory la t ic n  o r  by  g en e tic  va r ia t io n  
in  th e  antiportaar gene as d e fin ed  by B I T  analys is.

MUSCULO ESQUELETICO HUMANO EN CULTIVO. UNA APROXIMACION 
AL ESTUDIO DE DISTROFIAS MUSCULARES. (Human sk ele ta l 
■úsele in  cu lture. An approach to  the study o f  muscular 
dystrophy). Jataovtch. B .. Liberoña. J .L . .  Taacón. S .■ 
Hidalgo. J . . C lfuentes. F . . Carrasco. M.A.. 9ápchét. I , , 
y  Cavledes. R. Departamento de F is io lo g ía  y B io fís ic a , 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Las d is tro f ia s  musculares constituyen un grupo 
heterogéneo de enfermedades hered itarias que se 
caracterizan por una debilidad muscular progresiva, 
producto de defectos bioquímicos in trínsecos de l t e jid o  
muscular. La mas común de estas enfermedades es la  
d is tr o f ia  t ip o  Duchenne, en donde e l  gen defectuoso ha 
sido id en tificado  y  su producto, la  d ls tro fin a , es una 
proteína de membrana cuya función se desconoce (Hoffman 
y  co is . C e ll 51, 919, 1987). Este defecto  puede estar 
relacionado con lo s  procesos de excitac ión  y  contracción 
muscular.

Nuestra aproximación a l problema consiste en 
generar lin eas ce lu la res humanas en cu ltivos  permanentes 
a p a r t ir  de b lopslas quirúrgicas de músculo esquelético 
normal y  de pacientes con d is tr o f ia  muscular Duchenne.

Les cé lu las fueron transformadas por incubación 
con medios condicionados de cé lu las t iro id ea s  y  se 
estab lecieron  numerosos clonos que crecen en forme 
indefin ida . Además de lo s  marcadores habituales de 
músculo esquelético como miosina y  creatin fosfok inasa, 
hemos estudiado sistemas importantes en lo s  procesos ds 
excitac ión  y  contracción muscular, que incluyen 
receptores a d lh idrop irid inas y  a l fa  húngarotoxina, 
canales ión icos sensib les a a c e t ilc o lin a  y  e l  metabolismo 
de fo s fa t id i l  in o s ito le s  e ln os ito le s  fo s fa to . Loa 
estudios prelim inares apuntan e  la s  variaciones en estos 
parámetros con la  d iferen ciac ión  ce lu la r y  con 
condiciones de potencia l de membrana que simulan 
estímulos fis io ló g ic o s  para e l  músculo.

Financiado por NIH GM35981, M » ,  FONDBCTT 896 y  
13«S y  DTI 2123.

DUCHENNE vs. BECKER MUSCULAR DYSTROPHY: 
DEFICIENCIES vs. ABNORM ALITIES OF A  PER IPHERAL 
MEMBRANE CYTOSKELETAL PROTEIN. Eric P. Hoffman. 
Alan H. Beers and Louis M. Kunkel. Division o f Genetics, 
Children’s Hospital, Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, 
M A  U SA

The lethal and common human Duchenne muscular dystrophy is 
caused by the absence o f ‘dystrophin’, a component o f the 
membrane cytoskeleton in muscle cells o f all vertebrates. The 
milder Becker muscular dystrophy is caused by internal deletions 
o f amino acid sequence o f the dystrophin protein. Using powerful 
molecular genetic techniques and the international medical 
network, we have identified a large number o f Becker muscular 
dystrophy patients, and have defined the precise amino acid 
sequences which are missing from the 3,600 amino acid 
dystrophin. By correlating biochemical data, genetic dam, and 
clinical data for these patients, a structure/function map o f the 
dystrophin protein is beginning to be assembled. Such analyses 
give a great deal o f insight into the normal function o f dystrophin 
on the plasma membrane, and also shed light on the consequences 
o f its absence (Duchenne) or abnormalities (Becker) in human 
disease.

Other recent work in Duchenne/ Becker dystrophy has focused on 
the identification o f true animal models for the disease. 
Dystrophin-deficient mice, cats and dogs have all been identified, 
and all have striking similarities and dissimilarities. The study of 
these animals is telling us a great deal about the reasons for the 
progression o f human Duchenne dystrophy. Finally, much 
progress has been made concerning improved diagnosis o f these 
disorders in humans. Both prenatal and post-natal diagnoses can 
now often be made with 100% accuracy, even before the onset of 
clinical symptoms.

In conclusion, human molecular genetics was responsible for the 
identification o f dystrophin, and will probably continue to play an 
important role in the determination o f dystrophin function.

EFECTO DEL HALOTANO Y DEL DANTROLENO SOBRE LA LIBERA
CION DE CALCIO EN FRAGMENTOS DE RETICULO SARCOPLASMICO 
DE PORCINOS SUSCEPTIBLES A HIPERTERMIA-+MALIGNA. 
(Effects of halothane and dantrolene on Ca* release 
frora sarcoplasmic reticulum fraction in susceptible 
swine to malignant hyperthermia). López, J, R, y 
Sànchez, V. Centro de Biofísica y Bioquímica, IVIC , 
Caracas, Venezuela.

La hipertermia maligna (HM) es un sindrome farmaco- 
genètico del músculo esquelético, que se observa en 
humanos o porcinos susceptibles cuando estos son ex
puestos a agentes anestésicos volátiles tipo halotano 
y/o relajantes musculares despolarizantes tipo sued- 
nilcolina. Hemos estudiado el efecto del halotano y 
del dantroleno sobre el proceso de liberación de cal
cio por parte del retículo sarcoplásmico (RS).

La fracción cruda de RS fue preparada según método 
descrito previamente (Sánchez et al., Muscle Nerve en 
prensa), de músculos provenientes de porcinos contro
les (PC) e hiperténmicos (PH). Los experimentos fue
ron realizados a 25°C, usando Arsenazo III como Indi
cador de calcio.

En la presencia de 400 pM de halotano la liberación 
de calcio siempre fue superior en las vesículas de PH 
que en aquellas obtenidas de PC independientemente de 
la precarga de calcio. Cuando la concentración de 
halotano se incrementó de 0 hasta 170 pM, el valor 
umbral del fenómeno de liberación de calcio inducida 
por halotano en las vesículas de RS de PH fue menor 
que el valor observado en los PC. La presencia de 
30 pM de dantroleno produjo una inhibición total del 
fenómeno de la liberación de calcio inducida por 
halotano. Estos resultados demuestran que en las 
fibras musculares HM existen alteraciones importantes 
a nivel del RS en relación al proceso de liberación de 
calcio. Además se demuestra el efecto del dantroleno, 
lo cual podría explicar su eficacia en el manejo 
preventivo y curativo de las crisis de HM. (Proyecto 
financiado por MOA y C0N1C1T de Venezuela Sl-1277).
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LA SECRECION DE INSULINA SENSIBLE A GLUCOSA 
EN ISLOTES DE LANGERHANS DE RATON ES 
INDEPENDIENTE DEL POTENCIAL DE MEMBRANA. 
(G lu co s a  s e n s i t i v a  in s u l in  s e c r e t io n  i s  
in d ep en d en t o f  membrana p o t e n t i a l  in  mouse 
i s l e t s  o f  L a n g e rh a n s ). A tw a te r .  I . . B rouw er. 
A . y  C a r r o l1■ P .B . LCBG, NIDDK. N IH , USA.

G en era lm en te  s e  a c e p ta  que e l  m etab o lism o  d e  
l a  g lu c o s a  b lo q u ea  l o s  c a n a le s  d e  K , l o  
cu a l d e p o la r i z a  l a  membrana, a c t i v a  c a n a le s  
d e  Ca2+ d e p e n d ie n te s  d e l  v o l t a g e  y  
desen caden a  l a  l i b e r a c ió n  d e  in s u l in a .  
In ten ta m os  e s tu d ia r  l a  s e c r e c ió n  d e  in s u l in a  
s e n s ib le  a g lu c o s a  en  l a  c o n d ic ió n  de un 
p o t e n c ia l  d e  membrana (Vm) d e p o la r iz a n t e  y  
c o n s ta n te  (25  mM KC1) y  co m p ara r la  con  l a  
s i t u a c ió n  en  l a  que l a  g lu c o s a  d e p o la r i z a  (5  
mM K C 1 ). E l e s tu d io  fu e  r e a l i z a d o  en i s l o t e s  
d is e c a d o s  y  p e r ip e r fu d id o s . En l a  fa s e  aguda, 
fu e ro n  ex p u e s to s  p o r  10  m in u tos  a cam bios 
e s c a lo n a d o s  d e  l a  g lu c o s a  d esd e  5 .6  a 33 mM. 
La l i b e r a c i ó n  se cu n d a r ia  s e  e s t u d ió  
ex p o n ien d o  l o s  i s l o t e s  a g lu c o s a  27 mM p o r  
una h o ra . RESULTADOS: 25 mM KC1 aum entó' 
s ig n i f i c a t i v a m e n t e  l a  s e c r e c ió n  b a s a l (co n  
r e s p e c to  a 5 mM): 220+21 v s  326+21 pg/min /6  
i s l o t e s  (p < 0 .0 5 ) .  La fa s e  aguda d e  s e c r e c ió n  
fu e  n orm a l. La fa s e  s e cu n d a r ia  tam b ién  fu e  
s e n s ib le  a g lu c o s a .  Además, a l  f i j a r  Vm 
b loqu ea n d o  l o s  c a n a le s  d e  K+ s e n s ib le s  a 
ATP con  g ly b u r id a  o  t o lb u ta m id a , nuevam ente 
s e  ob tu vo  s e c r e c ió n  g lu c o s a -d e p e n d ie n te .  
CONCLUSIONES: E l e f f e c t o  d e p o la r iz a n t e  de l a  
g lu c o s a  en l a  membrana no r e g u la  l a  s e c r e c ió n  
de in s u l in a  g lu c o s a -  d e p e n d ie n te . Los d a to s  
son  c o m p a t ib le s  con  l a  a c t iv a c ió n  d e  c a n a le s  
d e  Ca2+ p o r  l a  g lu c o s a  v i a  un mecanismo 
in d e p e n d ie n te  d e l  v o l t a g e .

C

SIMPOSIO M ETODOS M O LEC U LA R ES Y  CLA D ISTICO S  
EN  L A  BIO G EO G R A FIA  Y  SISTEM A TICA

SIMBIOSIS Y DIFERENCIACION EN LA CELULA EUCARIONTE. 
(Symbiosis and d if fe re n t ia t io n  in  the eucaryotic 
c e l l ) .  Medina, C. Departamento de B io log ía , Facultad 
de C iencias, Universidad de Chile.

Se postula que la  d iferenciación  ce lu la r en suca- 
rion tes es una posib ilidad  creada por la  h is to r ia  
evo lu tiva  que orig inó  a los  eucariontes unicelu lares. 
Esta h is to r ia  con s is tió  en una se r ie  de asociaciones 
entre d is tin tos  procariontes, los que se fueron cons
tituyendo en simbiontes de un mosaico evo lu tivo . La 
d iferen ciación  ce lu la r s e r ía  una segregación de la  
expresión de las diversas herencias que dieron origen 
a l p ro t is ta  ancestral.

Para fundamentar esta  in terpretación , se rea lisa 
ron comparaciones ortó logas entre estructuras prima
r ia s  de proteínas pro y eucariontes, construyéndose 
cladogramas en lo s  cuales la  posición de ambos grupos 
y la  distancia  r e la t iv a  que los  separa indican e l  
l in a je  de origen de lo s  componentes eucariontes. 
Establecido este  origen , se observa que la s  proteínas 
eucariontes de f i l ia c ió n  común con frecuencia mues
tran re lac ión  en sus patrones de expresión, en concor
dancia con la  h ipótes is  propuesta.

Coordinadora: Mary Kalin

PARALELISMO POR HETKROCROHIA EN LA SISTEMATICA DE LOS 
CRICETIDOS SUDAMERICANOS (P ara l 1*1iam through 
heterochrony In the ayatematica of South American 
crlcetlda ). Spotorno, A. Departamento Biología Celular 
y Oenética, F. de Medicina, U. de Chile.

La concordancia entre don ‘ arquetipos morfológicos* 
(atavie y complejo), au distribución (Norte y Sur) y el 
intercambio faunistico pliocènico ha sido la  base para 
la  separación de los crlcétldoe del Nuevo Hundo en lem 
subfamilias Neotemlnae y Slgaodontlnae. La ocurrencia 
de excepciones sudamericanas (Nyctomyn, Afarothrlx y 
Punomys)  su gie re  due la  m orfo logia , por se r  
eplgenitica, no sleapre es un buen estimador de Ics 
componentes cl adisti eoe y tesporalea de la fitooraia, 
en contraste con los métodos moleculares.
Los a n illé is  de electroforesls de proteínas (30 loe l) 

en 19 especies perm itió d e f in ir  a los taxa  
sudamericanos por tres a le los un ici», separados de los 
norteamericanos por 1.1 D Nel (r*».61  con detas de 
hlbrldlxaclón de DNA), sugiriendo tiempos alócenteos y 
ciados compatibles con el registro fó s i l .  La red Prlm 
de similitudes da Gower coloco' a Asdlnomys en la  berne 
de la  radiación akodontlna-fllotlna.
El aná lis is  extra-grupo (algoritmo de Haddieos et a l . )  

de componentes morfológicos claves mostró que el báculo 
trld lgltado (complejo) es ancestral, y que evolucionó 
paralelamente (método de Rldley) en las especies 
excepcionales, asociándose a modificaciones del tamaho 
corporal y de las glándulas accesorias. El aaó lls ls  
ontogenético de tales caracteres mostró algunas 
especies de báculo slnple con estadios trld lgltados que 
lnvolucionan. El estudio de varias trayectorias 
ontogenéticas nuestra frecuentes cambios en los tlenpos 
de Inicio del crecimiento y diferenciación de varios 
órganos, asociados con efectos fenotlplcos notables. 
Tales heterocronlas pueden ser adaptaciones de la 
ontogenia a particulares condiciones ecológicas.
Proy. DTI 2609/8823,U.de Chile y FONDECYT 88-1013.
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LOS CROMOSOMAS APORTAN AUN A LA 
SISTEMATICA. Martinas, A. Cantro da 
Estudios Farmacológicos y da Principios 
Naturalas (CEFAPRIN), Buanos Air»», 
Argan tina.
Sa discutan técnicas modarnas qua sa usan 
actualmpnta an citotaxonomla. A partir da 
la «Meada dal 70, sa producá un cambio 
significativo an al astudio da los 
cromosomas con finas sistaméticos. Miantras 
qua an la década dal SO sa hiciaron aportas 
importantas interpretativos dabido a la 
gran contribución dal Naodarminismo, an 
aspacial la dafinición y descripción dal 
Sistama Sanético, an la década dal 70 al 
avanca sa producá an al campo da las 
técnicas. Dantro da las técnicas no 
molacularas podamos anumarars 1.- Madición 
dal contanido da ADN nuclaar in situ. 2.- 
Estudio da la distribución y cantidad da 
hatarocromatina constitutiva madiante 
varias técnicas da bandao. 3.- Localización 
da los organizadoras nuclaolaras y 
nucléolos activos por medio da técnicas da 
impregnación con plata. 4.*- Identificación 
da componentes da ADN satélite y su 
relación con bandas da hatarocromatina por 
hibridación in situ. 3.- Empleo da métodos 
númaricos en al análisis da los cariotipos. 
Estas técnicas no sólo han contribuido a la 
diferenciación más precisa da espacias como 
as al caso da las mediciones da contanido 
ADN, sino también las técnicas da bandao 
han sido muy útiles para la dafinición da 
variedades o razas geográficas desda un 
punto da vista infraganérico. El astudio de 
su origen y naturaleza da su variación 
ha sido da gran relevancia.

EL FINAL DEL ARCO IRIS: LA BUSQUEDA DE LOS MEtODOS 
OPTIHOS EN LA SISTEMATICA Y LA BIOGEOGRAFIA 
(Rainbow's end: the quest for optimal methods fn 
Systematics and Biogeography). Crisci, J. V. 
Laboratorio de Sistemàtica y Biologia Evolutiva. 
Museo de La Piata. La Piata. Argentina.

La Sistemática se halla en la actualidad en una 
fecunda ebullición de ideas. Existe una febril 
búsqueda, no exenta de apasionada controversia, 
del método óptimo. Desde los distintos enfoques 
(Ciadlsmo, Fenetleísmo y Evolucionismo) se ha 
tratado de demostrar la validez del método propio 
y la deficiencia del ajeno. Sin embargo, la reciente 
utilización de caracteres taxonómicos producto 
de la tecnología del ADN recombinante, coloca a 
esta controversia bajo una nueva perspectiva: la 
naturaleza del carácter taxonómico utilizado 
condiciona el método de análisis. En el contexto 
del Cladismo se han propuesto modificaciones a 
las técnicas conocidas a fin de adecuarse 
específicamente a estos nuevos caracteres 
moleculares.
Por otra parte, y en estrecha relación con el 
devenir de la Sistemática, la Blogeografla 
Histórica, también se plantea la búsqueda de su 
método óptimo. La Blogeografla de la Vicariancla 
es, con sus diversas vertientes (análisis de 
componentes, simpiIcidad cuantitativa, 
compatibilidad de componentes), una fuente de 
controversia y al mismo tiempo de orientación en 
esa búsqueda.

ESTUDIOS MOLECULARES Y CLAÜISTICOS EN PLANTAS CHILENAS 
(Molecular and cladistic studies in Chilean plants). 
Steussy, T. and Crawford, D. Department of Botany,
Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.

Análisis cladísticos de datos sistemáticos han sido 
aplicados, durante más de una década, para construir 
hipótesis filogenéticas en diferentes grupos de plan • 
tas. Los caracteres morfológicos han sido los más fre 
cuentemente usados en este tipo de estudio. Durante 
los últimos cinco años, datos moleculares se han apli
cado frecuentemente para inferir relaciones evolutivas 
entre plantas. Parte de estos datos se han usado en 
grupos que habían sido previamente analizados cladísti^ 
camente. Presentamos brevemente la teoría y métodos 
de la cladística, las categorías moleculares usadas 
frecuentemente (principalmente alozimas y sitios de 
restricción de ADN cloroplastidial), y aplicaciones de 
estos datos a varios grupos de plantas presentes en 
el archipiélago Juan Fernández. Se dará énfasis en el 
género endémico Vznd/io4>eJU ¿ (Asteraceae) y en las espe 
cies endémicas de ltia h le .n b u iQ ¿a (Campanulaceae).
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SIMPOSIO TAM AÑO CORPORAL Y  ECOLOGIA: 
IMPLICACIONES Y  PERSPECTIVAS

Coordinadores: Rodrigo Medel, Fabián Jaksic

TAHAAO CORPORAL! UN NUEVO NARCO DE REFERENCIA PARA 
ESTUDIOS DE DIVERSIDAD BIOLOGICA. (Body sizci . na. 
fraeesork for studies of biological diversity). hedel,
R.G. Departamento de Ciencias Ecológica«, Facultad da 
Ciencias, Universidad de Chile.

Durante los últiaos aXos se ha originado una linea de 
investigación centrada en la búsqueda de relaciones 
entre el taaaXo corporal de las especies con sus 
atributos de abundancia y distribución. Si bien es 
cierto que históricaaente el tamaXo corporal ha -foreado 
parte de algunas teóricas ecológicas (e.g., 
coapetencia, depredación) y de problemáticas 
fisiológicas; sólo recienteaente se ha reconocido su 
carácter de eleaento común a estas disciplinas. En 
consecuencia, se ha comenzado a definir un nuevo marco 
de referencia que integra mediante una misma moneda de 
intercambio (el tamaffo corporal) a fenómenos tratados 
en forma independiente tanto pof especialistas del 
ámbito ecológico <e.g., diversidad) como fisiológico 
(e.g., tasas metabólicas). En el contexto de esta 
aproximación, es posible distinguir: i) Estudios que 
exploran las relaciones entre los atributos mencionados 
sobre diferentes escalas espaciales (local, regional, 
continental) y ii) Estudios que exploran relaciones 
entre atributos sobre diferentes escalas temporales 
(ecológica y evolutiva). En este simposio se expondrán 
tanto trabajos que nutren esta nueva aproximación asi 
como los que reflejan esta nueva forma de abordar los 
problemas ecológicos.

LA RELACION ENTRE EL TAMAÑO CORPORAL Y LA DENSIDAD 
POBLACIONAL EN COMUNIDADES DEL INTERMARBAL ROCOSO: UNA
APROXIMACION ECOLOGICA. (Scaling population density to 
body size in rocky intertidal communities: An ecol
ógica! approach). Marquet. P.A, i Navarrete. S.A. 
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológi 
cas, P. Universidad Católica de Chile.

La relación existente entre el tamafio del cuerpo 
de los organismos y su densidad poblacional ha sido in
vestigada primariamente en ambientes terrestxnsy con un 
fuerte sesgo taxonómico. Se ha sugerido que su forma 
especifica depende de la intensidad de procesos ecológi 
eos como son depredación y competencia. En este traba
jo documentamos esta relación para sistemas intermarea- 
les, considerando comunidades locales e incluyendo 
organismos filogenéticamente disímiles. Adicionalmente, 
a través de dos experimentos de larga duración, de tipo 
presión, se evalúa el efecto que drásticos cambios en 
la estructura y trama de interacciones ecológicas ejer
cen sobre el "scaling" tamaño corporal-densidad pob a 
cional. Nuestros resultados muestran que a) La densi
dad poblacional disminuye con el tamaño corporal con 
una pendiente igual a -1.0; b) La relación de scaling 
no es afectada por alteraciones dramáticas en la red de 
interacciones ecológicas. Esto permite concluir que a) 
las explicaciones para esta relación, que se basan en 
el uso diferencial per capita de la energía que reali
zan organismos de distinto tamaño corporal no es total
mente satisfactoria; b) la relación tamaño corporal- 
densidad poblacional es independiente de los cambios en 
los procesos ecológicos que actualmente operan en el 
seno de comunidades locales.

TAMAAO CORPORAL, U80 DE ENERGIA Y LA REGLA DE 
BERGMANN: UNA NUEVA EVALUACION. (Body «izo, 
Energy Use and the Bsrgmann’s Rule: A 
N m  Appralsal). ft»tngvtC. Ej. Dapto. C«. 
Ecológicae, Fac. Ciencias, Universidad ds 
Chile.

Uno de los esfuerzos pioneros más 
estimulantes para el estudio de las 
consecuencias fisiológicas y eco-geográficae 
del tamaflo corporal fue la regla de Bergeann. 
Esta regla postula que: "razas de vertebrados 
de sangre caliente de climas fríos tiendan a 
ser más grandes que razas de climas cálidos". 
Independientemente de las evidencias a favor 
y en contra de esta regla, es claro que un 
aumento en tamafto provoca bajas tasas 
metabólicas peso*-específ icas. 8in embargo, 
cuando ee considera el individuo completo 
ellas son mayores. Es decir, un gran tamaffo 
requiere un mayor volumen de alimento, lo 
cuál implica que la tasa de gasto de energía 
ecológicamente relevante es la tasa total.

Luego, dado que el temarlo corporal 
determina la magnitud con que los organismos 
interactúan con eu ambiente, y dado que un 
endotermo peque fio posee bajos gastos y 
requerimientos totales de energía en 
comparación a uno grande, propongo que, 
contrariamente a los postulados de la regla 
de Bergeann, es teóricamente esperable que 
entre razas geográficas de endotermos, un 
taeaffo peque fio se encuentre en ventaja 
respecto del uso de energía en un ambiente 
frío y poco productivo. Usando aspectos 
ecofisiológicos de uso de energía pretendo 
evaluar esta proposición en razas geográficas 
de roedores.
Parcialmente financiado por FONDECYT 0813.

TAMAÑO CORPORAL DEL HOSPEDADOR Y PATRONES DE 
DISTRIBUCION DEL TAMAÑO CORPORAL DE SUS PARASITOS EN 
TRES NIVELES COMUNITARIOS JERARQUICOS. (Host body 
size and patterns of body size distribution of 
parasites in three hierarchical comsunity levels). 
George-Nascimento, M. & J. L. Iriarte. Departamento 
de Biología Marina. Area BIOTECMAR, P. Universidad 
Católica de Chile.

Se indaga acerca de la ieportancia que tendría el 
tamaXo corporal de la especie de hospedador (an 
aaeíferos, peces de agua dulce y marinos) sobre las 
variaciones en la riqueza de especies de helmintos 
endoparásitos que los habitan. Se considera además, 
las variaciones ontogenéticas del tamaXo corporal del 
hospedador sobre la riqueza de especies ecto y 
endoparasitarias encontradas en 10 especies de peces 
marinos colectados en Chile. Se discute la 
iaportancia que sobre lo expuesto, tendría «1 hecho ds 
ser un animal ectotermo y endotermo.

Desde los parásitos se explore, describe y analiza 
estadísticamente, los patrones de distribución ds la 
bi amasa parasitaria de 90 tama a nivel 
infracosunitario (en el individuo hor a dador), a nivel 
ds comunidad componente (población, especie) y a nivel 
de comunidad compuesta (Vedes tróficas de 
hospedador es).

Financiado por proyecto FOMJECYT 0226/88.

Financiamiento: FONDECYT F-1100, 0432/88, 0585/89.
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TAMARO CORPORAL DE PREDADORES COMO PRED1CTOR DE 
RELACIONES TROFICAS. (Pradator body sizi as predictor ai 
trophic rslationships). Jaksic. F. Departamento de 
Ecología, Universidad Católica de Chile.

Las diferencias de tamaño corporal entre consumidores 
(predadores) simpAtridos han sido usadas como evidencia 
de la existencia de competencia. Se han propuesto 
"reglas*1 que predicen cuál es el cuociente de tamaño que 
debiera darse entre predadores para permitir su 
coexistencia. El proceso subyacente al fenómeno se 
supone es el de similitud límite en el uso de recursos 
(presas). El mecanismo causal que se invoca es que 
distintos tamaños corporales imponen el uso de presas 
que también difieren en tamaño; en concreto» que 
predadores mis grandes consumen presas más grandes que 
predadores pequeños. Es decir» diferentes tamaños 
corporales indicarían una conducta de selección de 
presas (en contraste a uso indiscriminado). En este 
caso» el tamaño corporal del predador se supone que 
determina cuál debiera ser el tamaño óptimo de presa 
consumida» dependiendo de si el predador optimiza el 
tiempo de caza o la calidad de la presa. En 
consecuencia» se ha postulado que el tamaño corporal de 
predadores es un buen predictor det (1) El cumplimiento 
de las relaciones de similitud limite en el uso de 
recursos; (2) indirectamente» de la invasibilidad de 
ensambles; (3) el tamaño de presa seleccionado; (4) 
indirectamente» el tamaño promedio de presa consumida;
(3) la amplitud de nicho trófico. Yo pongo a prueba el 
valor predictivo del tamaño corporal en las cinco 
acepciones mencionadas» usando como organismos modelos a 
las aves rapaces diurnas y nocturnas. Mis datos 
provienen de una gran variedad de localidades que 
representan distintas regiones biogeográficas y 
situaciones de hábitat.

i ---------------------  —

SIMPOSIO NEUROPEPTIDOS Y  RESPUESTA INMUNE

Coordinador: Javier Puente

HEADACHE, NEUROPEPTIDES AND THE IMAJNE RESPONSE. 
Mpgiaim, A.D.. Wolf, M. and Puente. J . Dept, o f Hiarma- 
cology and Molecular Biology, U.H.S.Ihe Chicago Medi
cal School and Department o f  Psychiatry, Loyola Univer
s ity  Stritch School o f Medicine and North Chicago V.A. 
Medical Center, N. Chicago, I I .  U.S.A.

A nunfoer o f  physical and psychological events, perceiv
ed by individuals as stessfu l can modify the ianunolo- 
gical response. Some o f  these stimuli also produce 
changes in the processing and/or disposition o f  endoge 
nous neuropeptides, especially those with opioid-like 
ac tiv ity . This apparent relationship between changes in 
the inmune system and variations in peptide ava ila b ili
ty  has led some investigators to  suggest a role for 
these substances in the modulation o f  the inmune 
response. The observed sign ificant and persistent in
creases in circulating methionine-enkephalin associated 
with the occurrence o f the acute phase o f  a migraine 
attack and the dramatic and rapid changes in plasma 
peptide levels acconpanyirtg the d ifferen t phases o f a 
cluster headache provides with a model to test this 
hypothesis. Studies o f  blood samples from these 
patients and sex-matched, age-conparable drug-free 
controls shews an important number o f  individuals with 
NK c e ll ac tiv ity  s ign ifican tly higher than the corre
sponding controls average. In order to elucidate MET 
mechanisms o f action we are conducting in v itro  c e ll-  
■nediated cytotoxicity experiments using mouse spleen 
ce lls  and YAC-I mouse lymphoma target c e lls . Preincu
bation (4hr) o f  single c e ll mouse spleen suspensions 
with d ifferen t MET concentrations (range 10-11 to 10"3 
X ), prior to the addition o f  target cells  results in 
modulation o f NK ac tiv ity , which appears to  be 
dependent on peptide concentration. The e ffec t o f a 
amber o f  other peptides with b iological a c tiv ity  w ill  
also be discussed. Supported, in part by The National 
Headache Foundation.

BRAIN, BEHAVIOR AND THE IKMJNE SYSTEM.
Wolf, M.E. and Mosnaim, A.D. Department o f Psychiatry, 
Loyola University Stritch School o f  Medicine and North 
Chicago Veterans Administration Medical Center, and De
partment o f Pharmacology and Molecular Biology, Univer
s ity  o f  Health Sciences/ The Chicago Medical School, 
North Chicago, Illin o is  60064, U.S.A.

Psychoneuroimmunology is  a rapidly developing f ie ld  
which addresses the bidirectional interactions between 
the central nervous system and the immune system. An 
increasing body o f  research suggests that endogenous 
opioid-like peptides play a c r it ic a l ro le  in the media
tion o f  these interactions. At the biochemical level 
i t  has been shown that these neuropeptides bring about 
the suppresive e ffe c t o f stress on natural k i l le r  c e ll 
cytotoxicity and that stress related peptides and neuro 
hormones modulate the macrophage tumoricidal ac tiv ity . 
At the c lin ica l leve l i t  has been shown that emotional 
"hardiness", a constellation o f  personality tra its  and 
coping mechanisms linked with health status, correla
tes with B-endorphin and IL-2 stimulation o f  NK c e ll 
ac tiv ity . I t  is also well documented that emotional 
distress alters the incidence, severity, and course of 
illnesses which are imnunologically resisted such as 
cancer, or associated with aberrant insnunological func
tion i . e . ,  AIDS. Recent studies indicate that the 
length o f  survival in AIDS patients is  correlated with 
psychological factors. The integration o f genetic, 
endocrine, iimunological and psychological research may 
provide a better understanding o f the relationships 
between the brain, behavior and the immune system, 
operating in health as well as in various pathological 
conditions.
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PEPTIDOS OPIOIDES Y ACTIVIDAD CITOLITICA NK. (ty io id  
peptides and cyto lytic NK a c t iv ity ) . Javier Puente 
Piccardo. Departamento de Bioquímica y Biología Molecu 
lar. Facultad de Ciencias Ouímicas y Farmacéuticas. 
Universidad de Chile.

La interrelación entre e l sistema inmune y e l sistema 
nervioso se basa en la  directa inervación del parenqui- 
ma dé tejidos tales como timo, bazo, ganglios l in fá t i
cos, médula ósea y otros tejidos lin foides. Además la 
presencia en las células inmuno competentes de recepto
res para diversas hormonas y neurotransmisores, cano 
también la  propiedad de éstas células de producir multi_ 
pies señales, en muchos casos compartidas con e l s is te 
ma neuroendocrino, han establecido claramente una vasta 
Ínter-comunicación que ha permitido avanzar en e l enten 
dimiento de diversas situaciones fis io lógicas y patoló
gicas .

Esta comunicación bidireccional ha sido estudiada a 
muchos niveles y, en e l presente caso, nuestro interés 
se ha centrado en la actividad c ito l ít ic a  mediada por 
células NK y su modulación por péptidos opioides.

Hemos estudiado la  regulación ejercida sobre esta ac
tividad por los péptidos, metionina-encefalina, leucina 
-encefalina y /3-endorfina, tratando de correlacionar 
la estimulación observada con la existencia y propiedad 
de los receptores para péptidos opioides tanto en mues
tras normales como patológicas. Es un hecho estableci
do que los péptidos opioides influyen en diversas fun 
ciones del sistema inmune, como la síntesis de anticuer 
pos, proliferación de lin focitos y c ito l is is  NK. Sin 
embargo, las características de los receptores involu
crados y e l mecanismo general de acción de estos pépti
dos en e l sistema inmune no han sido hasta ahora aclara 
dos.

IMTERACCIONES ENTRE SISTEMA INMUNE Y NEUROEN- 
OOCrI w q (Inmune - Neuroendocrine Network). 
¿•pü 1 v ‘da Cact i ía
Departamento de Medicina Hospital Clínico U- 
nlversldad de Chile,

Aunque e l  s is t e m a  Inmune p o s e e  su s p r o p io s  
m ecan ism os  de r e g u l a c i ó n ,  a c tu a lm e n te  e s t l  
b ie n  e s t a b l e c i d a  l a  In m u n o r r e g u la c ló n  n e u r o -  
e n d o c r in a .  E s ta  t i e n e  su b a s e  en  una c o m p le 
j a  r e d  d e  I n t e r a a c I o n e s  b i d i r e c c i o n a l  e n t r e  
s is t e m a  Inm une, s is t e m a  n e u r o e n d o c r in o ,  y e s 
t r u c t u r a s  a u to n ó m ic a s .

Las l l n f o q u i n a s ,  m on oqu ln as  y Ac p r o d u c id o *  
d u ra n te  l a  r e s p u e s t a  inmune a f e c t a n  m ecan ism os 
n e u r o e n d o c r ln o s .  E l s is t e m a  n e u r o e n d o c r in o  
p u ed e  o  no r e s p o n d e r  e m i t i e n d o  s e ñ a le s  r e g u 
la d o r a s  qu e l im i t e n  su e x p a n s ió n  e x c e s i v a ,  
p r e v in i e n d o  e n fe r m e d a d e s  a u to ln m u n e s  y U n fo *  
p r o f I f e r a t I  v a s .

La s o b r e e s t Im u la c fÓ n  d e l s is t e m a  n eu ro en d o *  
c r ln o p p u e d e  s e r  uno de lo s  f a c t o r e s  m e d ia d o 
r e s  de l a  In m u n osu p res lÓ n  qu e s e  o b s e r v a  en 
l a  f a s e  agu da  de e n fe r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s ,  
s h o c k  s Ó p t i e o ,  tra u m a , q u em a d u ra s , c á n c e r ,  y 
o t r a s  c o n d ic i o n e s  p a t o l ó g i c a s .

La In m u n om od u la c ión  pu ede  c o n t r i b u i r  a r e s 
t a b l e c e r  l a  fu n c ió n  Inmune en  e s t o s  in d i v id u o :

Proyecto Fondecyt 88-0874

Proyecto Fondecyt 88-0874

SIMPOSIO GENOM A Y  EV EN TO S FISIO LO G IC O S EN  C E L U L A S V E G E T A L E S

Coordinador: Jorge Sans

SIMPOSIO
GENOMA Y EVENTOS FISIOLOGICOS EN CELULAS 
VEGETALES (Ganóme and p h y s io lo g ic a l  a va n ta  
ín  v e g e t a l  c e l l s ) .
Sana. J . (C o o r d in a d o r ) .

D u rante la  v id a  c e lu la r  o c u rren  una i n f i 
n id ad  de e v e n to s  f i s i o l ó g i c o s ,  que d e  una u 
o t r a  m anera, dependen de la  e x p r e s ió n  d e  g en es  
en momentos, muy p a r t ic u la r e s .

Se han u t i l i z a d o  d iv e r s a s  e s t r a t e g i a s  e x 
p e r im e n ta le s  en c é lu la s  v e g e t a l e s  m an ten idas 
en un t e j i d o  in  t o t o . pa ra  t r a t a r  d e  v in c u la r  
e v e n to s  c e lu la r e s  a s e c t o r e s  d e l genoma. Una 
de e s t a s  e s t r a t e g i a s  ha s id o  l a  p ro d u c c ió n  d e  
c é lu la s  m u lt in u c le a d a s  con n ú c le o s  homo y  he— 
t e r o p lo id e s  p a ra  a s o c ia r  e v e n to s  p r o p io s  d e l 
c i c l o  c e lu la r  con l a  p r e s e n c ia  , en e s t o s  
n ú c le o s ,d e  d e te rm in a d o s  crom osom as. O tra  m eto
d o lo g ía  u t i l i z a d a  con e s t e  mismo f i n ,  ha s id o  
e l  in c o rp o ra r  a l  DNA n u c le ó t id o s  que b a jo  d e 
te rm in a d a s  c o n d ic io n e s  pueden a l t e r a r  l a  e x 
p r e s ió n  d e l genoma. De e s ta  m anera, la  b ron o - 
s u s t i t u c ió n  d e l genoma e  i r r a d ia c ió n  p o s t e r io r  
con lu z  de 313 nm., por una p a r t e  y la  in c o r 
p o ra c ió n  a l DNA de un a n á lo g o  de la  c i t i d i n a  
( 3 - a z a c i t i  d i na) que p rovoca n  h ip o m e t i la c ió n  
d e l DNA, po r o t r a  p a r t e ,  han p e r m it id o  a s o c ia r  
a lgu n os  e v e n to s  a s e c t o r e s  d e l genoma que r e 
p l ic a n  en momentos p a r t i c u la r e s  d e l p e r io d o  S.

Po r ú lt im o , m ed ian te  e x p e r im en to s  en que 
s e  u t i l i z a  e l  e s t r é s  t é r m ic o ,s e  ha p o d id o  d e 
t e c t a r  s e c t o r e s  d e l genoma que c o n f ie r e n  p ro 
p ie d a d e s  de te rm o  t o l e r a n c ia  en s e m i l la s  de 
A rb o le s  a u tó c to n o s  c h i le n o s .

En e s t e  S im p o s io  s e  a n a liz a n  e s ta s  e s t r a 
t e g i a s  y l o s  l o g r o s  con e l l a s  a lc a n za d o s  come 
a s i l a s  p e r s p e c t iv a s  fu tu r a s  de nu evos a b ord a 
j e s  m e to d ó lo g ic o s  en e s t e  t i p o  d e  e s tu d io s .

LA INDUCCION DE CELULAS MULTINUCLEADAS Y 
8U EMPLEO EN EL ESTUDIO DE EVENTOS DEL 
CICLO PROLIFERATIVQ (The inductlon of 
multinueleated cells and lts usefulness 
in the study of events in the proliferati- 
ve eyele).
6iménez-Martln. G. Cantro da Investigacio- 
naa Biológica, CSIC, Velózquez 144, 
26006-Madrid, EspaKa.

La inducción experimental de célula, 
homocarióticas poliploidea Bn en Al 1 i na 
cena L. puede llevarae a Cabo por inhibi
ción de doa cltocineaia auceaivaa. Aai-ae 
pueden formar cólulaa binucleadaa <4n-4n>, 
trinucleadaa <2n-4n-2n> o tetranucleadae 
(2n-2h-2n-2n>, dependiendo de la proximi
dad de loa grupos cromosómlcoe en metalana 
y de au incluaión o no en un único núcleo 
al curear la telofase.

Si ai muíténeamente ae emplea un agente 
multipolarlzante, laa cólulaa 8n puedan 
distribuir au genoma en varios núcleos de 
ploidias muy diferentes y decididamente 
aneuploidea en au compoaición génica.

Tanto laa primeras, hoaocarióticms, 
como las segundas, heteroploides y anau- 
ploides, se han utilizado para determinar 
el grado de autonomía de cada núcleo en la 
replicación y culminación de las etapas 
interfósicaa y mitóticas, asi como el 
papel da ciertos cromosomas (como el 
cromosoma ÑOR) en dicha autonomía nuclear, 
proporcionando una metodología útil para 
la disección cromoaómica del ciclo celular.
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GENOMA Y REGULACION DE EVENTOS DEL CICLO 
m  I I  Alì (Gmnoee and r e g u ls t i o n  o f  «v a n ta  
t h «  c a l i  c y c l « ) .
D « _ la  To r r e *  C. ■ Sana. ¿ . . M eroudtch . D .■
B a la n t j  .  N . . B onzàl e z -F e rn á n d e z .____ &t.»
B ie é n e z —Ah iá n -  h . y  A l i a r ■ P .
C a n tre  da  In v e e t ig a e lo n a a  B io l ó g i c a « ,  CSIC, 
M a d r id , Eapaffa y  D epartam en to  B io lo g ia  
C a ia la r  y  G e n é t ic a ,  F a c u lta d  da M e d ic in a , 
U h iv a r a idad da  C h i la .

La  r e p l i c a c ió n  a e c u e n c ia l d a l genoma 
p e r a l t a  ¿ I t e r a r  l a  fu n c io n a l id a d  d e  segm en- 
t o e  da  é a ta  p o r  b rom ación  d u ra n te  f r a c c io n a «  
d a l p e r io d o  S y  p o a t e r io r  i r r a d ia c ió n ,  an 
e n o x la ,  d e  l a s  c é lu l a «  con su DNA p a r c i a l -  
a a n te  brom ado.

E « t a  m e to d o lo g ía  ha  p e r m it id o ,  an 
a a r ls ta m o s  da l a  r a í z  da A ll iu m  capa  L . . 
d e te rm in a r  « 1  momento da r e p l i c a c ió n  de 
s e c u e n c ia s  d a l genoma r e la c io n a d o «  con cada 
uno da l o s  c u a tr o  pu n tos  d e  t r a n s ic ió n  <TPs> 
donde sa  r e q u ie r e  s i n t e s i «  de p r o t e in a «  pa ra  
l a  p r o g r e s ió n  de l a  c é lu l a  a e ta p a s  más 
a van zadas d e  su c i c l o  c e lu l a r .  La r e p l i c a 
c ió n  de l a s  s e c u e n c ia s  im p lic a d a s  en l o s  dos 
TPs p a ra  s i n t e s i «  de p r o t e ín a s  s itu a d a s  en 
e l  tem prano y  t a r d í o  61 e s tá n  en e l  tem prana 
y  t a r d í o  S r e s p e c t iv a m e n te .  Las  s e c u e n c ia s  
im p lic a d a s  en e l  TP s itu a d o  en 62 l o  hacen 
en e l  c e n t r o  d e l S, m ien tra s  que s e c u e n c ia s  
d is p e r s a s  po r to d o  e l  genoma p a recen  s e r  
r e s p o n s a b le s  d e l TP s itu a d o  en p r o fa s e .

METILACION DEL DNA Y EVENTOS RELACIONADOS CON 
DIFERENCIACION Y D IV IS IO N  CELULAR. (DNA 
m e th y la t io n  and « v e n t e  r e t a l ed t o  c e l i
d i f f e r e n t i a t i o n  and c e l i  d i v i s i ó n ) .  Sane. J . . 
L e v to n . C. and M erou d ich . D. D epartam ento 
B io lo g ía  C e lu la r  y  G e n é t ic a ,  F a c u lta d  de 
M e d ic in a , U n iv e rs id a d  d e  C h i le .

Se ha p o s tu la d o  que l a  m e t i la c ió n  d e  
c i t o c in a  en s e c u e n c ia s  d in u c le o t íd i c a s  C-G d e l 
DNA, s e r i a  un mecanismo m ed ian te  e l  cu a l s e  
c o n t r o la r la  l a  e x p r e s ió n  g è n ic a .  Se ha com
p rob ad o , en una g ran  v a r ie d a d  de c é lu la s ,  que 
l a  a d m in is t r a c ió n  d e  5 - a z a c i t id in a  (5 -A z a C ), 
a n á lo g o  d e  l a  c i t i d i n a ,  y  p o d e ro s o  a g e n te  h i -  
pom ati J a n te  d e l DNA, p rod u ce  a c t iv a c ió n  
g è n ic a .

En n u e s tr o  l a b o r a t o r io ,  con e l  f i n  
d e  a s o c ia r ,  d e sd e  un pu n to  d e  v i s t a  m o r fo ló g i 
c o , s e c t o r e s  d e l genoma con e v e n to s  c e lu la r e s  
in v o lu c ra d o s  con  e l  p ro c e s o  d e  d i v i s i ó n  o 
d i f e r e n c ia c ió n  c e lu la r  hemos usado como e s t r a 
t e g i a  e x p e r im e n ta l e l  e f e c t o  h ip o m e t i la n t e  d e l 
DNA DE 5 -A zaC  en r a í c e s  d e  A ll iu m  cep a  L .

N u e s tr o s  r e s u l t a d o s  m uestran  que 1 « 
a d m in is t r a c ió n  d e -5 -A za C  p ro v o c a  i a )  un au
m ento s i g n i f i c a t i v o  en l a  e lo n g a c ió n  c e lu la r  
qué o c u r r e  en l a  zona  d e  d i f e r e n c ia c ió n  de l é  
r a í z ,  b ) una a c e le r a c ió n  d e  l a  r e o r g a n i z a d ó n  
n u c le o la r  que s e  l l e v a  a  cab o  a l  f i n a l  de l#t 
m i t o s i «  y  c )  una a l t e r a c ió n  en e l  g ra d o  da 
co n d en sa c ión  d e  l a  c ro m a tin a  d u ra n te  l a  m ito 
s i « .  L os  d os  ú lt im o s  e v e n to s  son p a r t i c u la r 
m ente e v id e n t e s  cuando e l  a n á lo g o  s e  a d m in is 
t r a  d u ra n te  l a  p r im e ra  m itad  d e l p e r io d a  
r e p l i c a t i v o .

E s to s  r e s u l t a d o s  s u g e r ir ía n  que l o s  ev en 
t o s  e s tu d ia d o s  e s t a r ía n  c o n t r o la d o s  p o r  g e n e «  
cuya e x p r e s ió n  s e  r e g u la r ía  p o r  e l  g ra d o  ds 
m e t i la c ió n  d e l D N A .(P ro y e c to  FONDECYT 89 /81 2 ).

EXPRESION 0E GENES OE RESISTENCI« AL ESTRES TERh 
MICO EN DOS ARBOLES NATIVOS DE CHILE, Araucaria 
araucana Y Prosopia chíleosla. (Gene expression of re
sístanle to heat shock In two nativa traes of Chile.Arau 
caria aréucana and Prosoois chllensls).Cardemll. L. 0e-J 
partamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universi
dad de Chile.

Araucaria araucana constituye bosques relictuales templa 
dos de alta montana en la Reglón Austral de Ch¿le, donde 
existen diferencias de temperatura entre día y noche y 
entre estaciones de 20*C. Prosoois chllensls en cambio, 
es una leguminosa, fijadora de nitrógeno de la región á- 
rida y seml Arida del Norte y Centro de Chile. En estas 
regiones la temperatura lléga a mas de 60&C en los días 
de Verano.
Memos investigado como las semillas y plántulas de estos 
dos árboles responden a una exposición a altas tempera
tura, a través de experimentos de estrés térmico y como 
las semillas y plántulas adquieren termotolerancia, cuan 
do son expuestas a temperaturas subletales.
En verdad, él principal objetivo de esta investigación 
es probar la hipótesis de que "Arboles nativos están a* 
daptados a su medio natural porque ellos muestran un al
to grado de expresión de los genes de resistencia para, 
soportar condiciones extremas ambientales. El alto grado 
de expresión puede deberse ya sea a mecanismos de regu
lación de la funoión del gen, o a un mayor número de co
pia de los genes de resistencia".
Electroforesis en poliacrilamida SOS, de las proteínas 
sintetizad^ durante el estrés de temperatura y en pre* 
seneia de J*S-metionina, como también hibridización Nor
te usando dos sondas de proteínas de estrés térmico, nos 
ha permitido evaluar esta hipótesis. PROYECTO FONOECYT, 
0160/09; AID GRANT# 0PE-5542-G-SS-8073-00; PROYECTO de 
Desarrollo, Universidad de Chile # 176501-4.
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ANALISIS DE PROBITS DE LA AUSENCIA CRONICA DE ALIMENTO 
COMO FACTOR LETAL PARA LARVAS ZOEA DE Cáncer setosus. 
MOLINA, 1782. (Probits analysis o f chronic starvation 
as a lethal factor for Cáncer setosus, Molina 1782 
zoea larvae). Abarca, E. y Schmiede, P. Depto. 
Biología Marina, Facultad Ciencias del Mar, U. 
del Norte, Coquimbo.

Se analizó en laboratorio la mortalidad de larvas 
zoea de C. setosus en las condiciones de temperatura 
prevalentes durante e l verano 87-88 y el invierno 
88. Para cada experimento se usaron las larvas 
resultantes de una sola masa de huevos.
Se midió la mortalidad en grupos de 20 larvas en 
cada uno de los 5 estados de zoea.
Cada zoea se mantuvo en un recipiente plástico 
de 100 cc, con agua de mar filtrada (1 u) y tratadas 
con luz U.V..
Las primeras zoeas no fueron alimentadas. Las 
larvas de los estados I I  al V se aislaron de un 
cultivo masivo alimentados con nauplios de Artemia 
sp., e l día que se detectó su muda al estado corres
pondiente. La supervivencia de las zoeas y temperatu
ra de los recipientes se registraron diariamente.
Los porcentajes de mortalidad se transformaron 
a probit provisorios y luego a probit de trabajo, 
que adecuadamente ponderados permitieron calcular 
la dosis leta l al 50 % (L.D. 50) y sus intervalo 
de confianza, que en este caso se expresan en días 
sin alimento.
EL experimento realizado puede ser usado como 
"blanco" para evaluar la toxicidad de diversos 
alimentos para cultivo larval o bioensayos de fárma
cos, o agentes contaminantes diversos que usen 
las larvas de C. setosus como material de bioensayo 
o para comparar el efecto de la ausencia de alimento 
para larvas de otras especies de crustáceos decápodos.

CARACTEKIZACIOM K L  'PALO PORIBO": IM PROCESO MTMML BE B JW F IC IC H i BE
LA MIERA (Characterizatiou of palo podrido: a »ataral procesa of
delignification in uood).
Aaosin. |.(D; Blaachetta. R.(2); S ih fc  H.(l) y Laaifrre. £.<3).
(DIRTA, Universidad de Chile; (2)6epfc. Plaat Patholoqy, M iw rsity  of 
Himesota, St. Paul, USA; (3)Lab. Biochiaie, CBA!, Thiverval-RrifM, Frasee.

Los Hongos basidioaicetes de pudridla blanca cnaplcn un rol de pri«ra 
iaportancia en el ecosisteoa forestal gracias a su capacidad de de p ade 
todos los coaponentes de la aadera (celulosa, HeeiceUlosas y lip iaa ). 
Varias especies degradan en foraa selectiva la lignina, dejaada la celalesa 
intacta. Sin eabargo, por lo general, esta selectividad se ve restriafids a 
zonas auy localizadas, ineersas dentro de eitensas zonas de deligaificacila 
sioultAnea. Esto contrasta con el fenAaeno, Anico, 41c se ha descrita aa el 
bosque valdiviano del Sur de Chile, el 'palo podrido* o 'palo blaoca', aa el 
cual troncos enteros de aadera en descoaposicibn auestran usa deligaificacila 
selectiva que se extiende a todo su interior.

Los caabios qulaicos y aorfolAgicos que ocurren durante la foraacila del pala 
podrido fueron investigados. La delignificaciAn selectiva ocurre principal- 
aente en troncos de Eucrighia cordifolia y Mpthofpgus doabevi. Estos Altiaas 
poseen, de todas las saleras nativas estudiadas, el aenor contenido en 
lignina, la cual se caracteriza por su alto nlaero de unidades aroalticas no 
condensadas y por su elevada proporciAn de unidades siringilo, con respecto a 
las unidades guaiacilo. Sanoderaa annularis. el principal hongo encontrado en 
la aadera degradada, coloniza los Arboles ala en pie, forsando aparenteaeote 
zonas localizadas de delignificaciAn que se extienden gradualaente a todo el 
interior.

Los estudios de aicroscopla electrónica aostraron que el proceso de deligni
ficaciAn es difuso en toda la pared. La lignina de la llaina aedia es la 
Altiaa en ser reaovida. DepAsitos de aanganeso, resultado de la acciAn de la 
Hn-peroxidasa, fueron encontrados en algunas, pero no en todas las nuestras 
delignificadas selectivaaente. En estadios avanzados de colonizaciAn, se 
deterainA que algunas nuestras estaban conpuestas casi eidusivaotate de 
celulosa, aunque Asta tenia un grado reducido de poliaerizacibn. Esta 
depoliaerizacíAn resultarla de la acciAn de enziaas hidrollticas y no 
involucrarla a las especies oxidativas generadas durante la delignificaciAn.

POSIBLE MECANISMO DE LA POTENCIACION ATP-BRADICININA EN 
VEJIGA DE RATA. (Possible mechanism of the potenciation 
ATP-bradykinin in thè rat bladder)
C.G. Acevedo,
Dpto. de Ciencias Fisiológicas, P. Universidad Católica 
y Universidad de Concepción, tótror. j . p . Huidobro-Toro

Experimentos realizados en conducto deferente de rata 
demuestran una acción sinèrgica de bradicinina (BC) so
bre la actividad contráctil de ATP y la estimulación 
eléctrica transmural del tejido,sin que se aprecien cam 
bios en las contracciones inducidas por noradrenalina. 
Para determinar el mecanismo de la interacción ATP-BC 
se estudió la actividad de varios congéneres de BC en 
la respuesta contráctil inducida por ATP y estimulación 
transmural en vejiga de rata,órgano que posee una neuro 
transmisión purinérgica y colinèrgica.
Las vejigas de rata se suspendieron en un baño de ór

gano aislado con solución Tyrode en presencia de 3.4 uM 
de guanetidina y, salvo en los ensayos con acetilcolina, 
(AC) con luM de atropina. La vejiga fue estimulada trans^ 
muralmente con pulsos’de 1 mseg a frecuencia de 0.1 a 5 
Hz empleando un voltaje supramáximo. La tensión del teji_ 
do se registró isometri carente en un polígafo.

La BC (O.i-3 nM) no alteró la respuesta contráctil in
ducida por AC, pero si potenció las contracciones induci^ 
das por ATP en forma dosis dependiente. Esta acción si
nèrgica fue inhibida por el antagonista de BC, D-Arg°, 
Hyp3, Thi5»8s g-Phe? OC. El empleo de análogos de BC po
tenció la actividad eléctrica y las contracciones induci, 
das por ATP. El sinergismo, BC ocurrió con ATP y ADP, ago 
nistas purinérgicos que son rápidamente hidrolizables 
por ectoenzimas, en cambio no modificó el efecto de los 
derivados resistentes a la hidrólisis aB m ATP y $ m ATP

La diferente interacción de BC con los nucleótidos de 
purina utilizados sugiere que BC pueda actuar inhibiendo 
ectofosforilasas responsables de la degradación de los 
neurotransmisores purinérgicos.
Apoyados por Proyectos FONDECYT 0305-88 y 0699-89. 
Direcc. de Investigación, Univ. de Concepc. 20.33.29

nUC IO «* ENTRE ABUNDANCIA D8 Rhizoblum Y COMPETENCIA 
IHRABSPBCIFICA EN POBLACIONES DE Acacia caven EN LA 
IV REGIO« DE CHILE (Relationship between Rhizoblum 
abandalice and lntraspeclflc coapetition ln Acacia 
caven populatlon in thè IV Región of Chile). 
Agallerà. L.B. y V llla f lo r . H .L.( * ) .  Departamento de 
Biología y Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
de La Serena.

Acacia caven (Leguainosae) es un conponente 
inportante de las conunldades vegetales de las zonas 
Aridas de Chile. Asociado a sus ralees se encuentran 
bacterias del género Rhizoblum que reducen e l 
nitrógeno atmosférico en una forma asimilable por la  
planta. Este proceso es inportante donde e l nitrógeno 
en los suelos es un factor limitante. Por otro lado, 
Gutiérrez y Puentes (Oecol. P lant., 1979, 14(2): 151- 
151) han mostrado evidencias de competencia 
lntraespeclflca en poblaciones de &. caven 
(Legominosae) en la zona central de Chile.
Bu e l presente trabajo se contrasta la  hipótesis qme 

a mayor abundancia de Rhlzoblun sp. se aminorarla la  
competencia -intraespecífica en A. caven.
Se determinó e l nAmero de Rhlzobluo en la  rizosfera  

de 4 poblaciones de la especie en en traasecto 
altltod lnal en la  IV Región de Chile, sediente la  
técnica del Rósero Mós Probable, usóadose sco lila *  
estériles de &. caven en una serle  de T dllecloaes. La 
densidad de Bhlroblan se coaparó eoe e l coeficiente 
qoe e stu o  la intensidad de coepe tesela (senso 
Gutiérrez y Fuentes), encontrándose una correlación 
negativa y sign ificativa entre éstas dos variables.
Se discute còno la abundancia y distribución de 

Rhlzoblun en slnbiosis con las ralees de A. caven 
podrían estar regulando la  coapetencia iatraespecifica 
de esta especie en anblentes tridos.

Financlanlento DIULS. (* )  Gutiérrez, J.R. deberla 
aparecer cono autor, de pernitlrlo los reglanentos.

Proyecto financiado por PUDO, FONDECYT y NSF.
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ncam ncciai t k id ik k v s io v a l  d e  e k b k io e b s  db
RATCM A BASK I» COSTES SBRIADOS(TrldlMMloul r «construct Ion of nous«

from ««rial ««ction«)
“ ■—*» k^x. - 4 k  P°KgtB"rHtr. Qi.Dpto. Biología, Pac. Clanclaa, U. da Chlla.

Bn a l  d a a a r r o l l o  I n i c i a l  da a a n í fa r o a  aa 
racom ocan  una o a r la  da p ro ca a oa  co n a c ta d o a  
t a a p o r a l  y  a a p a c la la a n ta .  T a la a  a va n to a  
la c lu y a n : d i v i s i o n e s  c a lu la r a a ,  d e s p la za m le n -  
t o a  y  c a a b lo a  da ¿o rn a  c a lu la r .  Laa  a v ld a n c la a  
e x p e r im e n ta le s  d a a u a a tran  que a a to a  fenóm en o* 
aatrtn r a la c lo n a d o a  con  a l  c o n t r o l  y  r e g u la c ió n  
d a l  d a a a r r o l lo  n o r a a l .  S in  em bargo, la  
l im i t a n t e  da a a to a  a a tu d lo a  ha a ld o  a l  ea ca a o  
c o n t r o l  da c l a r t a a  v a r ia b le s .  Bn a s ta  a a n t ld o  
n o a o t ro a  hemos p la n te a d o  un m odelo  t e ó r i c o  qua 
p e rm ita  a b o rd a r  t a l  p rob lem a  y  cu yo  fundam ento 
m e to d o ló g ic o  aa en cu en tra  en  e l  d e s a r r o l l o  y 
m anejo da program as de com p u tac ión . B a tos  
p rogram as c o n s id e ra n  como pa rám etro  r e le v a n t e  
a l  c o n ju n to  de in t e r a c c io n e s  e n t r e  s u p e r f i c i e s  
c e lu l a r e s  < e n e rg la  de s u p e r f i c i e ) .  Con é s ta  
a p ro x im a c ió n  n o s o t r o s  hemos p o d id o  s im u la r , en  
d o s  d im e n s io n es , l o e  cam b ios  de fo rm a  de cada 
c é lu la  a s i  como su s d e s p la z a m ie n to s .

Como o b j e t i v o  f i n a l  a sp ira m os  a com parar 
n u e s tra  s im u la c ió n  con  e l  d e s a r r o l l o  
e m b r io n a r io  r e a l .  Como p r im er  p a so  hemos 
d e s a r r o l la d o  t é c n ic a s  de r e c o n s t r u c c ió n  
t r id im e n s io n a l  de em b rio n es  de r a tó n  a  b a se  de 
c o r t e s  s e r ia d o s .  En p a r a le lo ,  es tam os 
d e s a r r o l la n d o  a lg o r i t m o s  que nos f a c i l i t e n  e l  
p ro c e s o  de com p arac ión  de l a  s im u la c ió n .

P o n d ecy t 2036, DTI U. de C h i le  2807 y  
Fun dación  Andes.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CARACTER BIOLOGICO Y CUANTI
TATIVO EN E1SENIA FOETIDA ALIMENTADAS CON SANGRE Y CON
TENIDO RUMINAL DE VACUNO.(Some biologicel considerotions 
of quantitative charocter on Eisenio foetido fed on - 
blood and ruminal content of beef cotle). Aldo. L., De 
Jourdon. V . , Núñe2 . H ., López. M ., Be no vi des . K., Vorgos. C . 
Departamento de Ciencias Agronómicas Básicas, Facultad 
de Ciencios Agropecuarias, Departamento de Ciencias Bá
sicas, Facultad de Medicina, Universidad de lo Frontera, 
Temuco. (Patrocinio : H. Herrero).

La lombriz Eisenia foetido, tiene la capacidad de de£ 
componer desechos orgánicos agrícolas especialmente es
tiércol. Se ha estudiado su comportamiento y efectividad, 
como agente biodegradador frente a sustratos de conteni 
do ruminal y sangre en diferentes proporciones, como osi- 
mismo sus productos biológicos identificables como humus 
(N,P,K y materia orgánica).

La metodología empleada para determinar variables de 
reproductividad (n2 total de huevos, ejemplares inmadu
ros, ejemplares adultos) y masa total, fué de muestreo 
por cuadrícula o cuodros. Paro determinar la disponibi
lidad de nutrientes se procedió a analizar, el humus de 
acuerdo a la metodología tradicional para los análisis 
de suelos.

De los resultados obtenidos, se puede inferir que Eise 
nio foetido presenta un potencial reproductivo de rango 
superior, cuando se mantiene en lechos que tiene como 
sustrato predominante el contenido ruminal, destacándose 
uno producción que supera los 1.500 huevos en relación a 
otros lechos.

En cuanto a bioelementos y materia orgánica, los aná
lisis de diferentes lechos, hon revelado niveles impor
tantes en nitrógeno, del orden de 53.0 ppm en mezclas 
ruminal-guano y de 118.4 ppm en sangre vacuno-guano.Va
lores interesantes en cuanto a P,K y materia orgánica 
permiten proyectar la utilización de este humus, o expe
rimentos que tienen que ver con fertilizantes, de bojo 
voior económico y de una aplicación útil a tareas agrí-

S i ? !  uFRBe? u s8pSo£A R :d ia n o s  ‘” '° d ljct° r e s -

EL SITIO ACTIVO DE LA CARBOXIQUINASA FOSFOENOLPIRUVICA 
DE LEVADURAS : MARCACION QUIMICA Y AISLACION DE PEPTIDOS.
(Active site of yeast phosphoenolpyruvate carboxykinase: 
Chemical modification and isolation of peptides). Alvear, 
M., Quiñones, V., Jabalquinto, A.M., Encinas, M.V. y 
Cardemil, E. Departamento de Química, Facultad de Cien
cia, Universidad de Santiago de Chile.

La carboxiquinasa fosfoenolpiruvica (PEPCK) de leva
duras, se marcó con la sonda fluorescente 1,5-l-AEDANS.
Se encontró una estequiometría de marcación de 1,05 mol 
de reactivo/mol de subunidad de enzima. Se logró una 
casi completa protección de la inactivación con MnADP o 
MnATP, lo que sugiere que 1,5-I-AEDANS interactua con un 
grupo sulfhidrilo de la enzima localizado en el sitio de 
unión del nucleótido. utilizando esta misma sonda fluo
rescente fue posible determinar un carácter hidrofóbico 
para el sitio de unión y una relativa rigidez de la sonda 
en ese sitio.

La enzima marcada y carboximetilada fue digerida con 
tripsina y los péptidos se resolvieron por HPLC con co
lumna RPC-18 en gradiente de acetonitrilo, determinándo
se su absorción a 337 nm y su fluorescencia. La fluores
cencia se encontró asociada a dos péptidos que eluyen al 
comienzo de la gradiente.

Por otra parte, resultados obtenidos por titulación 
de la enzima con DTNB; modificación química de la PEPCK 
con diversos reactivos específicos para grupos ditioles 
vecinos y la formación de un excimero al marcar la enzi
ma con pirenoiodoacetamida, nos llevan a sugerir la pre
sencia de dos grupos sulfhidrilos cercanos, los cuales 
podrían reaccionar indistintamente con el 1,5-I-AEDANS, 
lo que podría explicar la obtención de 2 péptidos fluo
rescentes.

En la actualidad, se trabaja en la acumulación de 
■asa de los péptidos obtenidos con el proposito de deter 
■inar su NH^-terminal y proceder a la secuenciación ami- 
noacídica.
Financiado por FONDECYT 88-1060. El fluorímetro GREG- 
200 coleado provino de Proyecto FONDECYT.

COMPOSICION LIPIDICA DE CLOROPLASTOS SENSIBLES Y RESIS - 
TENTES AL FRIO DE Nothofagus dombeyi. (Lipid composition 
of frost sensitive and frost resistant chloroplasts of 
N.dombeyi). Alberdi,M.,Fernández,J.,Romero,A.,Cristi,R.y 
Peruzzo.G. Instituto de Botánica, Facultad de Ciencias e 
Instituto de Medicina Preventiva, Universidad Austral de 
Chile, Valdivia.

Cambios de concentración y composición lipídica de 
biomembranas vegetales, preservarían su integridad ante 
un estrés frío. El aumento del grado de insaturación de 
ácidos grasos mantendría la fluidez de las membranas bio 
lógicas. Se informa sobre estos cambios utilizando como 
modelo de membrana, tilacoides de cloroplastos resisten
tes y sensibles de Nothofagus dombeyi.

Los cloroplastos se aislaron de hojas de N. dombeyi, 
recolectadas en los períodos de mayor (invierno) y menor 
(verano) resistencia al frío, utilizando metodología tra 
dicional y atmósfera de N^. Tilacoides se obtuvieron ul̂  
tracentrifugando en gradiente discontinua de sacarosa. 
LÍpidos se extrajeron con CHCL MeOH (2:1 v/v) , se des- 
pigmentaron e identificaron por TLC comparando con están 
dares auténticos. Fosfo y galactolípidos se cuantifica- 
ron colorimétricamente y ácidos grasos por cromatografía 
gaseosa.

Los niveles de lípidos polares fueron más altos en ti 
lacoides aclimatados. Los ácidos grasos mayormente repre 
sentados fueron el 16:0, 18:1 y 18:0.En el período de ma 
yor resistencia se incrementaron, en algunos lípidos in
dividuales, ácidos grasos insaturados.

Se concluye que, los cambios en el grado de insatura
ción de ácidos grasos asociados con mayor aclimatación 
al frío de N.dombeyi son más evidentes en tilacoides que 
en hojas enteras. Además, en especies moderadamente re
sistentes, el cambio drástico del grado de insaturación 
de biomembranas ante estrés frío estaría poco desarrolla 
do. Acumulación de otros metabolitos crioprotectores en 
esta especie, produciría adecuada protección ante estrés.
Proyecto FONDECYT 0897/88, DIC-UACH RS-86-30 y GTZ/BRD.
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VESICULAS V MICELAS BILIARES AISLADAS RAPIDAMENTE POR 
ULTRACENTRIFUGACION.(BiIiary vesicles and micelles rapid 
ly isolated by ultracentrifugation). Amigo,L., Nervi.FT 
Departamento de Gastroenterología, Facultad de Medicina, 
P. Universidad Católica de Chile.

El colesterol biliar se encuentra solubilizado en ves^ 
culas fosfolipídicas o micelas mixtas de sales biliares 
y fosfolipidos. Una fase critica en la patogenia de la 
litiasis biliar es la cristalización del colesterol, la 
cual ocurre a partir de la fusión de vesículas. El estu
dio de estas partículas transportadoras se ha hecho has
ta ahora fundamentalmente por cromatografía en columnas. 
Este método es largo y por el uso de buffers se alteran 
tanto la proporción de vesículas y micelas en la bilis, 
como la composición de ellas. El objetivo de este estu
dio fue diseñar un método rápido de aislamiento de vesí
culas biliares, tendiente a mantener las características 
originales de los transportadores. El método de ultraceri 
trifugación desarrollado, utiliza Metrizamida para obte
ner una separación isopicnica de las vesículas en un ro
tor vertical. Para validar el aislamiento cuantitativo 
de las vesículas se utilizó cromatografía en gel de fil
tración, Ultrogel AcA 34.
En experimentos de gradientes de densidad continua, pre 

formados con bilis pura-bilis Metrizamida (18%), después 
de centrifugar a 50.000 rpm por 285 min a 10°C en un ro
tor vertical, se encontró que >92% del colesterol vesicu 
lar estaba en fracciones con d <1,030 g/ml. El diámetro 
de las vesículas en fracciones con d < 1,0 20 g/ml fue de 
82i10 nm y en fracciones con d*1,030 g/ml fue de 57i8 nm. 
Al disolver Metrizamida ai 16% en bilis humana y ultra- 

centrifugar por 120 min a 10°C, el % de vesículas aisla
das fue superior al 96%. La variación de la T° de ultr¿ 
centrifugación (4-24°C) y el almacenamiento de bilis hu
mana por 24 h a 4°C, no modificó la proporción de vesicu 
las biliares presentes en la bilis. El procedimiento de¿ 
crito, constituye un método rápido, preciso y .simple,que 
permite aislar y cuantificar el transportador vesicular 
de lipidos biliares por ultracentrifugación isopicnica.

ESTUDIOS BIOQUIMICOS Y GENETICOS SOBRE LA REGULACION DE 
LA ACTIVIDAD DE LA ADENILIL CICLASA DE OOCITOS DE 
Xenopus laevis. (Blochemlcal and genetlc studles on 
the regulation of the adenylyl cyclase actlvlty from 
Xenopus 1aevls oocytes.) AntonellI, M.. Purcell. P. y 
Allende. J.E. Departamento de BioqufMca. Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

La aden1l1l clclasa de oocltos de Xenopus laevls esta 
regulada por una protefna estlmulatorla Gs compuesta 
por subunldadesjt $, /3 y > ,  y por la progesterona que 
causa la Inhibición de Ta enzima en presencia de nu- 
cleótidos de guanina. La pol1l1s1na y la es peralna es
timulan la actividad de la aden1 l1 l clclasa a ciertas 
concentraciones. Esta estimulación se debe a que estos 
compuestos pollcatio'nicos favorecen la activación de la 
protefna Gs pues disminuyen la concentración de GTP/S 
necesaria para la activación de la enzima en un orden 
de magnitud. La pollllslna también disminuye dramáti
camente la concentración de Mg+2 requerida por la adenl- 
1 1 1 clclasa desde concentraciones tiM a concentraciones 
pM. Estos efectos de los compuestos pollamfnlcos se 
asemejan a los observados con receptores que activan la 
adenllll clclasa a través de Gs. Para profundizar en 
el estudio de los mecanismos de regulación de esta en
zima se ha procedido a clonar la subunidadaCs de oocl
tos de X. laevis a partir de una genoteca de cDNA en 
XgtlO. "Te ha secuenciado uno de los clones positivos 
encontrándose una secuencia que codifica una protefna 
muy similar a la versión corta del «C* de mamfferos. 
Esta secuencia se ha subclonado en pGEM3 bajo control 
del promotor de la poUmerasa del fago T7 y se ha 
transcrito in vitro para producir mRNA para la subuni- 
dad^s con ei propósito de mlcroinyectarlo en oocltos y 
analizar su función.
(Apoyado por F0NDECVT, The Council for Tobacco Research 
y la Universidad de Chile.)

SINTESIS DE APOLIPOPROTEINA A-I DURANTE LA ACLIMA- 
TIZACION DEL PEZ Cyprinus carpto. (Apolipoprotein A-I 
synthesis during the acclim atization  o í the carp f is h ).  
AUthaUtt. Ku. ‘ Arava. CPnclH. IL. IIWgtEPH. ¿zx Y 
V illanueva. J*. In s t itu to  de Bioquímica, Facultad de 
C iencias, Universidad Austral de Chile e "IBCN-CRNS, 
Bordeaux, Francia.

En la  carpa, la  proteina sérica  más importante es la 
lipoprotelna de a lta  densidad (NDL). Esta esté 
conformada por las apolipoprotelnas A-I y A - I I ,  cuyas 
ca rac ter ís ticas  de peso molecular y composición 
aminoacidica se asemejan a las descritas para otros 
organismos.

La s ín te s is  de apo A -I se evaluó por inmuno- 
p recip itación  en preparaciones de hepatocitos .aislados 
de carpas acllmatizadas a verano e invierno incubados 
en presencia de JH-Leu. Los hepatocitos de carpas de 
verano sin te tizaron  6 veces más apo A -I que las 
preparaciones de invierno cuando ambas se incubaron a 
sus temperaturas de aclimatación. Sin embargo, en ambos 
casos la  cantidad de apo A-I s in te tizada  representa la 
misma fracción  del to ta l de proteina s in te tizad a . En 
invierno la  velocidad de s in te s is  de apo A-I es mayor 
que en verano cuando ambas se miden a 10®C. 
Consistente con estos hallazgos e l  ntmero de 
hepatocitos que contienen apo A -I en su citoplasma, 
determinado por inmunohistoquimica, es mayor en carpas 
de verano que de invierno. Estos resultados muestran 
claramente una respuesta compensatoria a n iv e l de 
s in te s is  de apo A -I durante aclim atización.

Con e l  f in  de medir los  n ive les  de l mRNA para apo A-I 
en ambos estados de adaptación se ha construido una 
b ib lio teca  de cDNA en lambda g t l l .  Para contar con 
sondas que nos permitan a is la r  recombinantes que 
contengan secuencias de apo A-I se procedió a d ig e r ir  
apo A-I con BrCN, los péptidos fueron a islados por 
HPLC. Dos péptidos fueron secuenciados y actualmente se 
estén sin tetizando oligonucleótidos. La secuencia de 
ambos péptidos fueron comparadas con las d is tin ta s  
secuencias de apo A -I conocidas. No se encontraron 
regiones de honologia consistentes, lo  que sugiere que 
apo A-I de carpa podría d i f e r i r  bastante en su 
secuencia respecto a las de otros organismos.

(Proyectos FONDBCYT 0933/88, DIC-UACH S-86-29 y 
Programa de graduados OEA).

DINAMICA POBLACION AL DE ChÁJJjia ampuLlacea. (Sow, 1841) 
(GASTROPODA :BASOMMATOPHORA. (PopulationS Dynamics o f 
Chctina ampuítacza (Sow, 1841) (Gastropoda:Basommatopho- 
ra ). Antonin, F. ; Parada, E. , Valdebenito, I . y Peredo,

Departamento de Ciencias Naturales. P.Universidad Ca 
tó lica  de Chile-Sede Regional Temuco.

Con e l propósito de conocer la  dinámica poblacional 
de Ch. amputínc¿a, se realizaron muéstreos mensuales en 
e l sector Los Pinos del r io  Cautín, en la  ciudad de Teeu 
co. En cada oportunidad se tomaron 10 muestras de 25x25 
cm, a lo  largo de un transecto de o r il la  a o r il la .  Las 
muestras fueron trasladadas al laboratorio para su pro
cesamiento. Los parámetros poblacionales registrados fue 
ron densidad, mortalidad, distribución de ta llas  y núwr 
ro de posturas; además de registrarse parámetros bio y 
gravimátricos.

Los resultados indican que los individuos de esta po 
blación presentan un rango de ta llas  de 1 a 25 na, sien 
do la  ta lla  modal de 12 mm. El análisis anual señala un 
corrimiento de la  ta lla  modal de hasta 6 bd, situación 
que se ver ifica  preferentemente entre ju lio  y octubre.
La aparición de posturas se registró entre septiembre y 
enero. La densidad poblacional varía a lo  largo del año, 
alcanzando sus valores máximos entre septiembre y diciem 
mre, coincidiendo esto con la  aparición de las posturas. 
La mortalidad, que afecta fundamentalmente a los indiv i
duos de 12 mm, aumenta significativamente entre los me - 
ses de mayo y septiembre. El análisis del peso seco de 
las carnes de un individuo estándar revela dos máximas 
anuales, entre septiembre y noviembre y entre abril y 
ju lio . El peso seco de la  concha experimenta un aumento 
anual progresivo, lo  que unido al bajo incremento de la 
longitud, sugieren que la  tendencia de crecimiento de 
los adultos de esta población, se debería más bien al 
engrosamiento de la  concha que al crecimiento en longi
tud.

Financiado por Proyecto 2-87-4 CIPUC-TEHUCO
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MUTAGENESIS Y REPARACION INDUCIDA POR 
FLAVONOIDES Y COMPUESTOS N-NITROSO OBTENIDOS 
DE ALIMENTOS.(Mutagenicity and DNA rapair 
induced by flavonoids and N-Nitrovo compounds 
in foods). ftr«nd«.H.. O.orio.fl.. V«ra«».P. y 
Monichi.E. Dapto. Química Facultad da 
Ciencia, Universidad de Santiago de Chile.

Mutágenos ambientales pueden producir dafto el 
ADN llegando a ser una de las principales 
causas de cáncer. Chile tiene una de las más 
altas frecuencias de cáncer gástrico en el 
mundo y se ha postulado que el consumo de 
vino podria ser un factor de riesgo para 
adenocarcinoma gástrico, además del consumo 
de nitrosaminas. El objetivo de este estudio 
fue determinar el efecto, mutagénico en 
Salmonella y de reparación del ADN de células 
epiteliales humanas, de extractos de cecinas 
y flavonoides obtenidos de vinos. Las cecinas 
se sometieron a un método de extracción de 
Nitrosaminas en columna de celitei la 
separación y cuantificación se efectuó por 
cromatografia de gas-liquido, con doble fase 
estacionaria y detector especifico de Na con 
perla de Rubidio. La técnica de preincubación 
fue usada para exponer los compuestos 
flavonoides <0,1-10 ug/ml) a 0- 
Glucosidasa hasta una completa hidrólisis. 
Los resultados obtenidos en cecinas muestran 
alta mutagenicidad en TA-100 y TA-1S35 debido 
a la presencia de 6-440 ug/Kg de DMN y DEN. 
La frecuencia de mutagenicidad en TA-98 de 
Quercetina fue mayor que Malvidin y 
Delfinidin, en cambio Catequina y 
Epicatequina no dieron revertantes His"*. En 
cultivos celulares, concentraciones menores 
de 1 ug/ml de extracto de cecinas o 
Quercetina, produjeron un au men to-dosis 
dependiente en muerte o reparación celular.

ORGANOGENESIS DIRECTA EN ARANDANO Vaccin ium  
corvmbosura L . v 'V á 'c ó ih iu a  a s h e i  READE. ESTU- 
DIOS HISTOLOGICOS Y r EgeNERACIAN " IN  V ITR O ". 
(DIRECT ORGANOGENESIS IN  BLUE BERRY (V a cc in iu m  
cervmbosum L. t  V acc in iu m  a s h e i  READE). HISTOLO
GICA; 5HJDY AND IN Vl'iBfl KiaüteRATION.
A r c e .  P . .  A l a r c ín . J . ,  G u t ié r r e z ,  A . ,  R e y e s . A 
v T o r d S n .  M. Program a de M ic ro p ro p a ga c iB n  V e
g e t a l ,  f a c u l t a d  de A gron om ía  y  F a c u lta d  de C ien 
c ia s  B io l é g i c a s . P o n t i f i c i a  U n iv e rs id a d  C at6 -  
l i c a  de C h i le .

E l arándano es una especie fm t a l  de grandes 
perspectivas eocmóndcas, recientemente introducida en 
Ch ile. Puesto que esta  especie presenta tina r e s t r ic 
ción fito s a n ita r ia  a  su ingreso a l  pa ís , por es ta r ex
puesta a l  hongo Fhonopeis sp ., se han desarro llado me
todologías de con e l  f in  de contar
con plantas sanas. Alternativamente se puede in tentar 
obtener individuos con ca rac te r ís tica s  genéticas nue
vas mediante variac ión  acmaclonal Hán v i t r o ” . J h  es
t e  traba jo  se evalué la  capacidad de regeneración so
n é tica  y  organogénesis d irec ta  a p a r t ir  de secc iones 
de lámina f o l i a r  en 3 variedades de arándano. Se con
sigu ió  inducir la  p ro life ra c ión  de brotes a p a r t ir  de 
hojas seccionadas unidas a l  explante madre con a lta s  
dosis CIO m g/lt) de Isop en til adenina. laminas fo l ia 
res  a isladas no indujeron formación de brotes en estas 
mj f f i condiciones. Cortes h is to ló g icos  mostraron que 
la  zona de la  nervadura de la  lámina f o l ia r  o rig in a  
e l  primordio y  p oster io r  t ro te .

Financiado Proyecto FNUD-CHI 88/006.

VARIABILIDAD INTRATALINA DE CGMESTOS FEBOLICOS EN S tit 
Jizoccuiton atpinum  LAUR. (In tra th a lin e v a r ia b il i t y  o f  
phenolic compounds in  S iX A tQ C m ito m  áCpÚMB LAUB.)
Arias, W. . Hidalgo, M.E .. Peda, H .t Fernández. E. y 
Qullhot, W. Escuela de Química y  Farmacia. Facultad de 
Medicina, Universidad de Valparaiso.

Se considera a lo s  feno les liquáaicos compues
tos claves en la  regulación del estado sim biótico. Su 
distribución y tasas de acumulación en lo s  estra tos tali_ 
nos se relacionan con a ) protección del fo tob ion te fren
te a radiaciones de a lta  energía, b) incremento de la ra 
diación ú t il para la  fo to s ín te s is , c )  reservas energéti
cas en situaciones de estrés n u tric ion a l. Estos mecanls 
mos de regulación interna adquieren mayor relevancia en-  
liqúenes que habitan áreas geográ ficas con climas riguro 
sos, especialmente en lo s  muy fr ío s .  —

S&A&OCQU&OH a/ft/epm LAUR. es una especie fre 
cuente en la Península Antàrtica e is las adyacentes, que 
acumula los fenoles ácido úsnico, atranorina y ácido lo- 
bárico. En colonias recolectadas en Is la  Robert, se de
terminó la variabilidad de las concentraciones de estos 
metabolitos, en talos seotorizados en clases de edad, me 
diante la técnica HPTLC. “

El ácido úanico alcanza concentraciones in ferió  
res a l 0,2% peso seco en algunos sectores apicales y bá
sales; en otros no fue detectado. Las concentraciones 
de atranorina -entre 0,21 y 5,10%- y las de ácido lobári 
co -entre 0,24 y 3,42%- fueron significativamente más — 
elevadas en los tejidos jóvenes.

Atranorina y ácido úsnico son los metabolitos 
más frecuentes en liqúenes antárticos. La distribución 
localizada de los fenoles en los tejidos jóvenes y el 
rol asignado por su interacción con la  luz, representa 
ventajas para la especie. El ácido lobárico, que no po
see propiedades fluorescentes, podría ser catabolizado y 
utilizado en nuevos procesos de síntesis, como se ha pro 
puesto para otros fenoles liquénicos. —

Proyecto 110 Instituto Antàrtico Chileno.

CAPTACION Y «ABOLISHO DE Zn(II) POR CELULAS 
DE LEYDIG Y ESPERMATIDAS DE RATA. (Zinc uptake 
and metabolism by rat Leydig cells and 
spermatlds).
Arcate, P . y Reyes, J.G., Instituto de Química, 
Universidad Católica de Valparaíso y Depto. Fi
siología y Biofísica, Facultad Medicina, Univer 
sidad de Chile.

Dos aspectos de la fisiología testicular 
que dependen de la disponibilidad de zinc a ni
vel celular son: la esteroidogértesis en las cé
lulas de Leydig y, la condensación de la croaa- 
tina y funcionalidad de los espermatozoides. Es 
te efecto del zinc en el estado funcional de c? 
lulas de Leydig y Espermátldas requiere la inte 
racción y transporte de este ion por estas célu 
las. Hemos estudiado entonces la captación de 
Zn (II) por células de Leydig y espermátldas de 
rata en suspensión usando 3Zn(II). Nuestros 
resultados indican que las células de Leydig 
poseen una capacidad de captación de Zn que es 
aproximadamente lOx la capacidad de captación 
de Zn por espermátldas. En medio Krebs—Hense- 
leit, en ambos tipos celulares de captación de 
zinc posee un componente cinético rápido 
(tl/2 ** lmin) sin evidencia de componentes de 
captación lentos. Experimentos con cambios de 
volumen intracelular permiten identificar un 
compartimento de Zn(II) en equilibrio rápido 
con HpO intracelular, y posibles compartimentos 
de unión a estructuras celulares.
Financiado por Grant RF 8905, Fund. Rockefeller 
y Proyecto 125.745/89 UCV.
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¿ES EL CARACTER BASICO LA UNICA CONDICION PARA LA T0XICI_ 
DAD DE LAS FOSFOLIPASAS A2 DE VENENOS DE SERPIENTES?
(Is the basic character the only feature involved in to- 
xicity in snake venom phospholipases A2?) Arriagada, E. 
Depto. de Biología Molecular, Facultad de Ciencias BioL5 
gica9y Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

Es generalmente aceptado que las fosfolipasas A2 
(PLAg) de venenos de serpientes presentan una relación 
directa entre toxicidad y carácter básico. Sin embargo, 
el análisis del comportamiento de las PLA2 de venenos 
de los grupos I, H A  y IIB (Heinrikson), indican la nec£ 
sidad de hacer una correlación entre características es
tructurales, basicidad y accesibilidad en los sitios tó
xicos propuestos para las distintas PLA2. Con tal obje
to y basándose en un modelo estructural obtenido por pr¿ 
dicción de estructura secundaria, se realizó:
a) un análisis de la ubicación de los aminoácidos bá

sicos y de su entorno en la molécula.
b) un estudio de correlación entre el carácter básico 

efectivo y toxicidad, y
c) un análisis de accesibilidad o disponibilidad de 

las regiones que presentan estos residuos básicos 
para interaccionar con las membranas.
Los resultados obtenidos indican que si bien hay 

una relación directa entre el carácter básico y la toxi
cidad de las PLA estudiadas, la potencia tóxica depende 
de la densidad de carga en sitios específicos, restric
ciones conformacionales y otros parámetros estructurales 
que influencian la afinidad entre estas PLA y las mem
branas.

Proyecto 2G.31.12, Dirección de Investigación, Universi
dad de Concepción.

FACTORES SERICOS INHIBIDORES DE Ig E  ( I g E  
i n h ib i t o r  serum f a c t o r s ) .  A s to r c m iz a . M . I . . 
D r o g u e t t .  M .A. y  V a ld é s .  Í L  I n s t i t u t o  de 
M e d ic in a  E x p e r im e n ta l, F a c u lta d  de M e d ic in a « 
U n iv e r s id a d  A u s tr a l  de C h i le .

P re v ia m e n te  hemos dem ostrado que e l  su ero  
de r a t ó n  p o see  un f a c t o r  r e g u la d o r  i s o t i p o  
e s p e c i f i c o  p'ara Ig E « e l  cu a l s e  une a e s ta  
in m u n og lob u lin a  b loqu ean do  su a c c ió n  
b i o l ó g i c a .  En e l  p r e s e n te  t r a b a jo  s e  i n i c i a  
l a  c a r a c t e r i z a c ió n  de Un f a c t o r  con 
p ro p ie d a d e s  s im i la r e s  p r e s e n te  en e l  su ero  
humano.

Se r e a l i z ó  p o o l de su e ro s  humanos que 
p re sen ta b a n  l a  ca p a c id a d  de i n h ib i r  la  
r e a c c ió n  de a n a f i l a x i s  cu tán ea  p a s iv a  (P C A ), 
m ed iada  p o r  IgE  de r a t ó n .  A p a r t i r  de é s t e  
s e  s e p a ró  l a  f r a c c ió n  a c t i v a  p o r  
p r e c ip i t a c ió n  con  s u l f a t o  de am onio. Se 
d e texm in ó  su PM p o r  c r o m a to g r a f ía  de 
f i l t r a c i ó n  en g e l «  p r e s e n c ia  de c a rb o h id ra to s  
p o r  a f in id a d  a l e c t in a s  y  e s t a b i l id a d  a  l a  
t e m p e ra tu ra .

Los  r e s u lt a d o s  in d ic a n  que e l  PM d e l  
f a c t o r  p r e s e n te  en  su ero  humano e s  m enor que 
e l  f a c t o r  de r a t ó n .  Ambos p re s e n ta n  s im i la r  
e s t a b i l id a d  a l a  tem p e ra tu ra  y  a f in id a d  a 
l e c t i n a s .  A d i f e r e n c ia  d e l  f a c t o r  de r a t ó n ,  
e l  humano e s tá  p r e s e n te  s ó lo  en  a lgu n o s  de 
l o s  su e ro s  a n a l iz a d o s .

Se d is c u te  l a  r e la c ió n  e n t r e  ambos 
f a c t o r e s .

F in a n c ia d o  p o r  P r o y e c to s  TWAS RG BC 87 -96 , 
DID-UACH RS-86-31 y  FONDECYT 0886-88.

LOCALIZACION CITOQUIMICA DE FEROXIDASA DURANTE EL 
PROCESO DE INTERNALIZACION IE Trltrlchanonas foetus 
POR MACRGFAGOS (Cytochemlcal localization of 
peroxidase during ln te rlo r lza tla i o f the T. foetus by 
mouse macrophages). Azevedo, N .L., Silva ELlHoi F.C. 
and De Souza, W. -  Instltuto de Blologla, UERJ and 
Instituto de B lofislca Carlos Chagas F lllho, UFRJ, Rio 
de Janeiro.

T. foetus Is a mucosal parasite o f ca ttle  where 
i t  can be found in contact with phagocytes. The T. 
foetus host phagocytes relationships are poorly 
understood being that no data are available on the 
interaction o f the parasite with macrophage. In the 
present study the "in  v itro " interaction o f T. foetus 
(K strain) with mouse resident macrophage was studied 
by associated with transmission electron microscopy 
and attempts were done in order to  know the machanlams 
by lectin-treatment renders the parasites more 
adherent to  the phagocyte surfaces. In order to 
improve the adhesion o f parasites to  the macrophage 
surface the former were previously treated with 20 
ug.ml” l  Concanavalin A. After 60 min o f interaction 
most o f parasites could be found adhered to  the 
macrophages being that some o f then had been
interiorized. Activ ity of peroxidase-colloidal gold 
particles could be detected in the macrophages which 
contained parasites. The parasite's surfaces treated 
with Con A are more adhesives to  the macrophages than 
the untreated ones. Their surface tension and 
zeta-potential were determined. 20 ug.ml” 1 Con A 
became the parasite's surface s ligh tly  less negative 
and more hydrophobic, as suggested by contact angle 
measurements performed with the highly apolar liquid 

-brancnaphthalene. The results are indicating that 
the presence o f parasites into macrophages canes fran 
an endocytic process performed by the phagocytes. 
Supported by: CNBa, CAFES, FINEP and CEPG-UFRJ.

UTILIZACION DE GLUCOSA POR CEPAS DE g*. gol i CON NIVELES 
ELEVADOS DE ALDOLASA. (Glucosa uptake by CfiU «train* 
with high lavóla of aldolaaa). Babul. 2a. y Fraenhel.
D.B-. Dapartaaanto da Biología, Facultad da Clónelas, 
Universidad da Chile y Harvard Medical School, EE. UU.

En una vía aatabólica hay reaccionas que se encuentran 
alejadas del equilibrio porque las enzimas que las cata
lizan no son lo suficienteeente activas para lograr el 
equilibrio entre los sustratos y los productos. Una de 
las estrategias para estudiar las enzieas que restringen 
el flujo de una via es deterainar el efecto de la varia
ción de sus niveles en las concentraciones de interme
diarios y el flujo total por la vía. Con el fin de 
averiguar el efecto de los niveles de aldolasa en la vía 
glicolítica, se procedió a eedir la utilización de glu
cosa, la concentración de dihidroxiaeetona-P (OHflP) y 
fructosa-1,6- bis-P (FBP) en cepas de L. colt clonadas 
con actividades de aldolasa cinco veces (fba-5) y 30-40 
veces <fba-40) nayores que las cepas control <fba-i).
Las células se crecieron aeróbicaaente en un medio 

completo hasta la fase logarítmica teeprana, ee reeue 
pendieron en eedio minino y se incubaron a 3(Pen presen 
cia de nitrógeno, glucosa 0,2* y cloramf enicol, en un 
volumen de 4-10 el. La concentración de glucosa ee midió 
con la glucosa oxidasa en el liquido sobrenadante de la 
suspensión celular y la concentración de DHAP y FBP ee 
midió en extractos perclóricos neutralizados siguiendo 
la oxidación de NADH después de agregados sucesivos de 
glicero P deshidrogenase, triose-P deshirirngsnisa y 
aldolasa.
No se observaron grandes diferencies en la utilización 

de glucosa entre fba-1, fba-9 y fha-40. Loe niveles de 
DHAP y FBP de fba-5 fueron iguales a loe de fba-1| los 
de DHAP de fba-40 fueron tres veces los de fba-1 y los 
de FBP la mitad de los de fba-1. Esto sugiere que la 
reacción que cataliza la aldolasa no tiene una partici
pación importante en la regulación de la vía glicolíti
ca.
Financiado por Harvard Medical School y Fondecyt.
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LODLIMCUR E L  S O M M O  E  FOTOTWHUrCHM «  FUTMBEPTOES E  
UMULUB. (localization of the phakotr— Met ion aachmiM in UMlaa 
féataraMptars). J. BKigol^o y E.C. Johnoon Oapto. di Biologia, Fanltad 
do Cianciai. I M m i d a d  da Olila y tortali IMv. fidiool of Nodiciw. Dopt. 
of Physiology Hertingten IN. M L

El soaa d> loo fotorracapiores vonirslas da Lini» asti ortdividido 
an dos ldheloe, al rahdoaérico (R) y al artdortrico (A). Usando divaria* 
tdcnicM aspariaanUlas ae ha «tooatrado previaaenfca r m  la fototramhccién 
ocarro an al léhslo R, donda sa ancaankran las aicrovollocidadas qae 
conkianan la rodopaiM. Uaando astimlaciin ladnosa focal so daaoatrd gaa 
on al libalo R sa localiza la aanaibilidad a la lai da eskas célalas, 
niankroa qat al libalo A os inaaaaibla a la lez* y qao al afocto da 
adapkaciln a la lsz prodacida localaanko an al libalo R sa propaga solo a an 
arm psqaEa da asko*. La condactancia activada por la laz tortila sa 
locali» an al libalo R*. Noaokros hnos askadiado «1 grado da
coMarkanankalizaciln da la fokokransdacciln en al libalo R osando vasicalas 
obkanidas do oska libalo da dos nonaras distinta«. Um  consist il an ramar 
da la odiala «  aicroaloctrodo intracalalar llano da KC1 0.3 N aadianka n  
deslizMianko lataral da asta. Esto deja an la patta dal aicroaloctrodo aia 
vasicala da aprosinadaaanka I m da diinatro. Da asta vtsicala regiakranos, 
on raspaaska a astiai lo* taninoaos, pokancialas da racapkor qaa tiaan la 
b ì s m fona da la rospaasta nacrosdpica, paro con ana aaplitad nix ina da 
aproxinad— ida 2 rt. Tartiln obkuviaos rospiasta a la laz da vasicalas da 
libalo R qaa ecaciohslaanta sa forai cn pipatas da pitch-claap, al retirarsa 
la pipata da la odiala an prosando da cations divalente!, las rospaastas a 
la laz gsmradas por est as vasicalas son tartiln da fona sanjanka a la 
aacrosdpica. En nbos casos sa recowocen dar muti la fan transitoria de 
la rospaasta y la fan nantanida da aanor nagnitad «pie la sign mando la 
cdlala n  ha adapt ado a la laz, «pie son propios de la raspanti 
Mcroadpica. Estos renltados dnaastran qaa an un voi m m  n y  palpano da 
la dial* proveniente da las vocindadn da la nrtrana planltica astln 
contanidos loa coaponantw ncanrios para q n  n  llavan a cabo los procasos 
da escitaciln y adapt ariln a la laz.
(1) 9tam et al., 1* 2. J. fin. Physiol. fiOt fiS 
(21 Psyne n d  Fain. 1* 3. J. fin. Physiol, fili 767.
(3) Racigtiapo n d  U o b m . 1* 3. tome 3Mi E L

Finaciado por pruyacto E  DtT-EM625.

EXTRACCION SELECTIVA Y ANALISIS ELECTROFORETICO DE PRO
TEINAS DE MEMBRANA DE ESPERMATOZOIDES DE RATA. (Selective 
solubilization and electrophoretic analysis o f proteins 
from rat sperm membrane). Barbieri, M:A., Bertini, F. 
IHEM-CONICET.Fac.Cs.Médicas, Univ.Nacional de Cuyo.C.C/ 
56, Mendoza(5500), Argentina.

Se piensa que la  maduración del espermatozoide en el 
epidídimo involucra la  interacción de proteínas de la  
membrana del espermatozoide con otras secretadas por ese 
órgano.

Es entonces oportino conocer no sólo la  carposición 
sino e l grado de afinidad que tienen las proteínas con 
la  membrana plasmática del espermatozoide. Con ese fin  
henos analizado en geles de poliacrilamida-SDS las pro
teínas de extractos de membrana de espermatozoides del 
cauda epididimal obtenidas en forma secuencial con agen
tes fisicoquímicos de creciente poder de solubilización

Un tratamiento de las membranas con buffer tris-CIH de 
baja fuerza iónica(pH:7.4) extrajo 4 proteínas inportan
tes de 24, 37, 54-y 59 KD respectivamente. El buffer de 
NaCCjH(pH: 11) extrajo las mismas protéína?, pero en ma
yor cantidad con excepción la  de 37 KD que fue muy débi L 
El buffer acetato(pH:4.5) por e l contrario extrajo baja 
cantidad de esas proteínas. Finalmente e l C1K 0.9*1 extra 
jo  además de las anteriores,uia de alto peso molecular. 
Todas estas proteínas son consideradas extrínsecas con 
distinto grado de afinidad.

Dos nuevas bandas aparecieron eo e l gel cuando las 
membranas fueron tratadas con tritón  X-100 y que se con
sideran intrínsecas. En total se constata la  presencia 
de 25 bandas y  se estima que e l 50 % sen periféricas.

EFECTQ8 DEL AMBIENTE TERMICO 80BRE EL PATRON 
TERMORREGULATORIO i CallODlote oallama (Effmct 
of thm thmrmal mnvironmmnt on thm thmnaoré- 
gulatory p . t t . r m  Calloplata palluna). BlS£ £. 
Dmpartammnto d* Biología y Química Facultad da 
Clónelas, Universidad ds La Ssrana. 
(Patrocinio Zapada )
Las variaciones del ambiente térmico origina

das por los cambios estacionales afectan la 
actividad ds las diferentes especies ds lacér
tidos. C.oalluma. ss una especie que está 
activa sólo durante los meses de mayor radia
ción solar, manifestando una actividad tempo
ral notablemente restringida en comparación 
con otras especie. Esto patrón de actividad 
clrcanual, sería consecuencia de una limitan- 
cía termorregulatoria determinada principalme
nte por la elevada termofllia y eetenotermla, 
obligándolo a permanecer en dormancia «jurante 
los meeee de baja oferta térmica.
A fin de testar la hipótesis planteada es 

cuantificó, el metabolismo, estándar <SMR) y la 
temperatura corporal preferencial (PTB) bajo 
dlferantes condiciones de ofeteta térmica.
Loe resultados obtenidos indican que la PTB 

registrada en verano fue de 39,2 ± 0.42 C, 
valor que no difiere del registrado en 
invierno <39.1 ± 0.48 C ) , bajo condiciones 
térmicamente óptimas. No obstante, en condi
ciones de baja ofarta termal la PTB disminuye 
considerablemente (34.3 i 0.42 C> al igual que 
8MR, siendo sólo un 45% del 8MR registrado 
bajo condicionas térmicas óptimas. Los 
resultados indican que C.oalluma presenta una 
elevada termofllia y estenotermia, lo que di
ficultaría la actividad durante la temporada 
de otoño-invierno. Manifestando durante dicho 
perío<Jo una dormancia, posiblemente de tipo 
facultativa. (Financiado: DIUL8 130-2-33/89).

ANTICUERPOS ANTI-PQRINAS DE S*l*or>ell* typbi INDU
CIDOS EN ENFERMOS DE FIEBRE TIFOIDEA. (Antibodies 
induced against SalBoneila typbi porins in typhoid 
patiants) Barnier.R v Mora.B.C. Laboratorio da 
Microbiología, Unidad da Microbiología y Genética 
Molecular, Fac. Cs. Biológicas. P. Universidad 
Católica de Chile.

En nuestro laboratorio besos deeostrado que 
los pacientes «je Fiebre tifoidea desarrollan una alta 
respuesta de anticuerpos contra porinas de S. typhi, 
eedida por ELISA. Coso una forma de acercarnos a 
definir el curso de la patología heams querido 
caracterizar esta respuesta mediante la técnica de 
inaunoblot.

Uno de los principales problemas que se nos 
presentó en el desarrollo del estudio es el efecto de 
los anticuerpos dirigidos contra el LPS, los cuales 
ocultan cualquier otra respuesta especifica dirigida 
contra las proteínas de la «aeirtrana externa. Para 
sup«orar este problema fue necesario adsorber exhaus
tivamente los sueros de paciimtes con LPS purificado 
de S. typbi.

De esta manera, obtuvimos una fuerte reacti
vidad contra trímeros de porinas y más débil contra 
los monómeros, indicando que la respuesta esté diri
gida contra la porina en su forma nativa ya que los 
trímeros son lo que más se aseiMja a ésta. También 
beatos observado que la respuesta esté principalmente 
dirigida contra la porioa OapC, indicando que proba
blemente la bacteria no expresa la porina OmpF en las 
condiciones presentes en el hospedero.

también estudiamos la respuesta contra la po
rina QepC de $• typbi clonada en £. ca li y con frag
mentos peptldicos de ésta, definiendo asi una región 
inmunodaminante que corresponder!a a una de las zo
nas expuestas de la protelna.

Finalmente hemos comparado la reacción por 
inmunoblot con las proteínas de la «oembrana externa 
de otras especies y los resultados demuestran que la 
respuesta es especifica para la porina OmpC de S. 
typbi presentando una baja reactividad cruzada contra 
porinas de S. typbiauriua y prácticamente ninguna 
con porinas de £. coii.

Financiado por los proyectos FONDECYT 2026/87* 
DIUC 16/88 y FONDECYT 619/89.
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EVIDENCIAS DE CAMBIOS CONFORMACIQNALES INDUCIDOS EN PRO 
TEINAS POR UN CAMPO ELECTRICO EXTERNO. (Evidences of 
conformationales changes induced in proteins by an exte£ 
nal electric fleld) L. Barros e H. Cid. Departamento de 
Biología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas y R£ 
cursos Naturales, Universidad de Concepción.

Evidencias de cambios conformacionales inducidos por 
un campo eléctrico externo en macromoléculas biológicas 
han sido descritos para bacteriorodopsina, subfragmento 
S1 de miosina y, recientemente, en ADN.

Cuando la fl-lactamasa I de j3. cereus es purificada 
por 2 métodos diferentes (cromatografía y electroforeáis 
preparativa), presenta diferencias en su comportamiento 
cinético, espectral, sensibilidad a cambios de temperafrj 
ra y susceptibilidad a inactivación por yodo. Estas di
ferencias pueden explicarse por un cambio conformacional 
ocurrido en una de las muestras, pasiblemente inducido 
por la influencia de un campo eléctrico externa al que 
ha sido sometido durante los procesos de electroforesis 
y electroelución. De acuerdo a los espectros de absor
ción al UV, este cambio conformacional implicaría la ex  
posición de algunos residuos de tirosina y/o triptófano.

Para establecer que el cambio observado se debe real̂  
mente a la acción del campo eléctrico se han realizado 
los siguientes estudias:
1) separación de la influencia del C.E. durante el perÍ£ 
do de electroforesis del de la electroelución.
2) Utilizando una cubeta especialmente diseñada, se ha 
estudiada el efecto de la intensidad del C.E. y del tiem 
po de exposición de la muestra a éste, medido por los 
cambios en el espectro UV.
Proyecto 20.31.12 (Dirección de Investigación, Universi- 

versidad de Concepción.
Proyecto 09/07 FONDECYT.

CRYPTOPHYCEAE EN LAGUNA GRANDE DE SAN PEDRO, VIII REGION 
CHILE. I.- MORFOLOGIA BAJO LA MICROSCOPIA ELECTRONICA 
DE BARRIDO. (Cryptophyceae in Laguna Grande de San Pedro 
VIII Región, Chile. I.- Morphology under the Scanning 
Electron Microscopy). Basualto, S. y Parra, 0. Departa- 
mentó de Botánica, Fac. de Ciencias Biológicas y Recur
sos Naturales, Universidad de Concepción.

El grupo de las Cryptophyceae es un importante componen
te de las comunidades fitoplanctónicas dulceacuícolas. 
Sin embargo, debido al reducido tamaño celular (formas 
nanoplanctónicas) su identificación a nivel específico 
con el microscopio fotónico resulta difícil, ya que mu
chos caracteres morfológicos quedan fuera de la resolu
ción de este instrumento.

Por tal motivo se utilizó la microscopía electrónica de 
barrido, para una visual ización más detallada del peri- 
plasto y surco apical, caracteres taxonómicos importan
tes en la identificación de especies de este grupo.

El uso de esta metodología permitió identificar las es
pecies de los géneros Rhodomonas, Cryptomonas y Pseudo- 
cryptomonas presentes en Laguna Grande de San Pedro y 
posterior cuantificación y estimación de la biomasa del 
grupo. Este trabajo preliminar revela el potencial de 
la microscopía electrónica de barrido en estudios de 
taxonomía alga! y limnología.

EVALUACION DE LA GENOTOXICIDAD DEL LINDANO Y HEPTACLORO 
MEDIANTE EL ENSAYO DE MICRONUCLEO VEGETAL. (Genotocíty 
evaluatlon of Lindane and Heptachlor by plant micronu- 
cleus assay). Bastías,J. y Guerrero,C.
Depto. Agro-lndus., Fac. Recursos Naturales, Universi
dad del Bio-Bío.
(Patrocinio: R. Godoy-Herrera).
Los pesticidas organoclorados han tenido un éxito indij» 
cutido en el control de plagas que menoscaban la produc 
ción agrícola y enfermedades producidas por insectos aT 
hombre y animales domésticos, sin embargo, su utiliza
ción debe disminuirse al máximo por tratarse de compue¿ 
tos químicos que persisten en la naturaleza y que por 
ello son susceptibles a bíomagnif¡carse, con un alto 
grado de toxicidad en animales y, en general, por mos
trar muchos de ellos un elevado efecto mutagénico. En 
relación con lo último creimos interesante estudiar el 
potencial mutagénico de Lindano y Heptacloro evaluando 
la inducción de micronúcleos (MN) en células proliferan^ 
tes de ápices radiculares de Chlorophytum comosum (Li- 
Iiaceae).
Se separaron tres grupos de plántulas: a) controles, 
b) tratadas con 3x10 de Lindano y c) tratadas con 
3x10 hM de Heptacloro. Las raíces fueron cortadas y fj_ 
jadas cada 2hrs. hasta completar horas, procediendo 
a confeccionar los preparados de acuerdo a la técnica 
convencional de aplastamiento.
Los resultados indican que los pesticidas en estudio iii 
ducen la aparición de MN durante todas las horas de tr¿ 
tamiento, existiendo un alto grado de correlación 
(r*»0,97381) en la formación de MN en los dos grupos de 
tratamiento (b y c).

Financiado parcialmente por proyecto 89~3II1* Universi
dad del Bío-Bío.

DESARROLLO POSTNATAL DE LA INERVACION NORADRENERGICA 
DEL UTERO DE LA RATA. (Postnatal development o f  the 
noradrenergic innervation o f  the ra t u terus). Brauer. 
M.M., P e lu ffo , E. y Scorza, M.C. D ivisión  B io log ía  
Celu lar, I . I .B .C .E ., Montevideo, Uruguay.

La inervación noradrenérgica del útero de la  rata  ha 
sido ob jeto de numerosos estudios. A pesar de e l lo  
ex is te  controversia respecto de su presencia, d is t r i
bución y s ign ificado  funcional, a lo  que se suma una 
casi to ta l ausencia de información sobre las caracte
r ís t ic a s  de esta inervación durante e l  d esarro llo . Con 
e l  propósito de aclarar algunos de estos interrogantes 
hemos analizado e l  útero de la  rata  en tres  d iferen tes 
edades postnatales (30, ÓO y 90 d ías; n *  30) mediante 
la  técn ica  del ácido g l io x í l ic o  para la  demostración 
de fib ras  y terminales noradrenérgicos en cortes y  ex
tendidos de t e jid o  (vhole mounts). A lo s  30 días se 
observa una abundante inervación asociada a lo s  vasos 
sanguíneos, a la s  fib ras  musculares l is a s  c ircu lares y 
longitudinales del miometrio y  algunas fib ras  penetran
do en e l  endometrio. En e l  mesometrio además de una r i 
ca inervación peri y paravascular se observan fib ras  
lib re s  en e l  mesenterio y asociadas a l másenlo l is o .
A lo s  60 y  90 días e l  mesometrio muestra un aspecto s i 
m ilar a l observado a los  30,. pero dentro del cuerno 
uterino la s  fib ras aparecen fundamentalmente asociadas 
a lo s  vasos sanguíneos. Desde su loca liza c ión  paravas
cular algunas fib ras se d irigen  a l músculo l i s o  lon g i
tudinal pero la  capa c ircu la r y  e l  endometrio apareqen 
casi totalmente desprovistos de fib ra s . Este aparente 
decaimiento de la  inervación noradrenérgica podría su
g e r ir  que dicha inervación cumple su r o l  fundamental 
durante e l  período prepuberal, posiblemente ejerciendo 
in fluencias t ró fic a s  sobre e l  ú tero en desarro llo ;
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B. BLOQUEO BE LA PQOOESIQN AHRA6MIQA INDUCE LA APARICION E  CANALES SKBi 
MUSCULO ESQUELETICO. fchren H. I. v temare C. Centro de Estadios 
Cisntlfieos ds Santiago, Cosi i la 16433, Santiago y Facultad dt Ciencia, 
Universidad ds Chi la, Casilla 653, Santiago.

El potuncial dt aceita an atecslo danarvado es segaido por teta 
hiperpolarizacita tardía q n  es adiada por ca íala  de K da baja coinfactan
cia activados por calcio (canaln SK). Estos canaln se bloquean con alta 
afinidad por apanina, una toxina da abaja. Detaninacionn da «lita da 
apanina “ ■ ! nuntran qaa estos canaln no se detectan en eiaculo inervado y 
aparean con la denervacita. Por esto se ha sugerido que I n  canaln SK de 
eiaculo están regulados por el nervio. En este trabajo se nuestra que la 
regulacita neural del nieero de canaln SK en el dáñelo esquelético se debe 
a un factor murotrifico. El transporte auoplánico del nervio ciático de 
ra ta  se bloqueé nadiante la aplicacita de coldiicina a la altura del surco 
isquiático. En I n  controla se api icé solucita tanpén. A diferentes tinr- 
pot (6 a 30 d ia l después de la aplicacita de colchici!» se eidii la a ita  
de apanina ‘“ I  a fraccione de — drini de eásculos de la pata posterior. 
Se eidii en nefaranas purificada de tibulo T (Aoeablatt y cois. 1961 J. 
Biol. Cha. 256: 6140-6148) y en «u fracción enriquecida de embreña super
ficial que se obtuvo por una eodificaciin del nétodo de Scapira y cois. 
(1974, BSActa 345: 346-356), que consistió en reeeplaztr la incubación de 12 
hrs. en LiBr o,4 M por una incubación de 45 ain. con heparina y colagenasa. 
La «lita náxina de apanina en eásculos tratados con colchicina fue de 4,0 
fnoles/ng proteina en la fracción enriquecida en aeebrana superficial y de 
1,3 fnoles/ng proteina en el tátalo T. En los controla no se detectó unión 
de apaina. En el eiaculo denervado la unión fue de 14,0 y 5,9 feoln/eg 
proteina en la fracción enriquecida en embreña superficial y tétalo T 
respectivauente. En presencia de saponina que expone todos los sitios de 
lig a m  los valora de mita son 22,8 y 9,36 feoles/eg proteina para l n  dos 
m á m e  dteervadas. Ln  multados sugieren que la expresión de ln  
coalas 91 de eiaculo esquelético n  rige lid i por m  factor o v i l  que llega 
al eòli sin par ti mapa te mepltmica. L n  canaln SK estarían localizada 
m  i a  d a  a t e n a  atediada can «úfamela par la naehra» superficial.

Fimnciada par WBTT 296-0 y MR 0  9 K.

MARIACIOKEB ESTACIONALES EN ABBQRCIQN INTESTINAL DE L. 
«ifr-iAm (IGUANIDAE). (fteeaonil variation ln intestinal 
abeorption in ̂  f  (Iguanidne)). Baltrami. M. ■

-R-.T- y Ftafiai. A,. O«pto Biología, Univ. hatrap. 
ds Qb. cte la Educ. y Depto. Os. Ecológicas, Facultad 
cte Clónelas, U. Chilo.

L. nitidua as una — pac i« cte «apila distribución 
geográfica con hábitos aliamntaria« prsfarentamonts 
inoocti vores, con tsndancia a la harbivoría en
adulto«. Raquioron para mnaaguir au alisante y 
posterior digestión y absorción una toqparatura (T) da 
actividad ds 35 *C. Las difaranciaa aat arlonalas an la 
T corporal qua praaantan algunos lagartas parsoen 
relacionaras con intervalos cíclicos estacionales 
debido a cambios hormonales. El objsti*» dsl prsssnts 
trabajo es establecer diferencias estacionales en la 
tasa ds absorción intestinal ds ¿̂. cono
consocuancia da los cambios da nivelas (te tiroxina. 
Grupas ds individuos normales, tiraprivos ĉ Aímicamarita 
(propiltiauraciloi 0,02 ug an 0,1 mi i.p.) y normales 
inyectados con tiroxina CT4) sxógana: 0,02 ag an 0,1
mi durante 14 dias, as sacrificaron por ctecapitación. 
8acos ovartidoa da intestino as incubaron a 35 *C an 
un baño con aol. fiaiológica conteniendo O-Glucosa 
(10, 20, 40 nrt) y L-Tiroaina (2; 3,5j 5 ndl). El
tranaporta da satos compuestos as midió determinando 
el aumento da concentración an al interior dsl saco 
durante 2 h por períodos da 30 min. Los resultados 
Muestran que loa individuos tiraprivos presentan una 
disminución an la velocidad da absorción comparados 
con el grupo control. En cambio, el gn*» inyectado 
con T4 exógana presenta un mercado amanto en relación 
a loe anteriores. Además se obaarva difaranciaa 
bqnrtantaa an la absorción entre loa individuos de 
verano y loa da invierno.

CARACTERIZACION DE LA LIBERACION DE 3H-N0RADRENALINA 
DESDE LA CORTEZA CEREBRAL DE LA RATA. (Characterization 
of 3H-noradrenaline release from.the rat cerebral cor- 
tex). Belmar J.. Galleguillos X., Parada S. y Forray
M.I. Laboratorio de Farmacología-Bioquímica, Unidad de 
Neurotransmisión Química, Departamento de Biología Ce
lular, P. Universidad Católica de Chile.

En ía corteza cerebral (cc) se encuentra un alto nú
mero de neurotransmisores (NTs). Sin embargo, algunos 
de ellos como la noradrenalina (NA), podría tener un pa 
peí más bien modulador. Esta posibilidad hace necesa
rio replantear la caracterización de algunos de ellos y 
de procesos fundamentales de la neurotransmisión quími
ca, como el de liberación. En este trabajo se presen
tan resultados de estudios sobre factores que modifican 
los niveles de NA y la liberación de 3H-noradrenalina 
(3HNA) usada como trazador del NT endógeno.

En la corteza occipital (CO) de animales en diferen
tes edades y etapas del ciclo estral (CE) se midieron 
los niveles de NA por HPLC con detección electroquími
ca. En cortes obtenidos de CO y de otras regiones, se 
midió tanto la liberación basal como la inducida por 
estímulos despolarizantes con K+, de 3HNA recién incor
porada.

La liberación inducida varía con la edad, la región 
de la CC y la etapa del CE. Es muy alta en los prime
ros días de edad y luego decrece. En hembras adultas 
resultó mayor en la corteza frontal. En la CU se libe
ró más 3HNA durante el estro. No parecen haber varia
ciones debido al CE de los niveles de NA.

Financiado por FONDECYT Proyecto 89-0490.

GRIO-FRACTURA EG Trlchancnas vaginalis (freeze- 
-fracture of Trichomonas vaglnallsl T Benchimol. & 
De Souza. W. -  In s titu tode  B io flsica Carlos Chagas 
.frii.no, Lfriiversidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

In replicas of freeze-fractured membranes the 
inner part o f the c e ll membrane is  exposed allowing 
the examination of either the inner or the outer 
membrane halves. The present report describes the 
structure of Trlchqnonas vaginalis, a pathogenic 
protozoa o f the urogenital tract o f hunan. For the 
experiments, ce lls  were grown ln TYM median, washed 
once and fixed fo r 2 h at roan temperature In 2,5* 
glutaraldeyde In 0,1M cacodylate buffer. After 
fixa tion , the ce lls  were rinsed in buffer, Impregnated 
during 30 min with glycerol in cacodylate buffer up to 
a concentration o f 30*, mounted cn Balzer's support 
disks and rapidly frozen In the liqu id phase of 
partia lly  so lid ified  Frecn 22. Freeze-fracture was 
carried out at -11500 in  a Balzer's apparatus equipped 
with a turbanolecul&r pump. The material was shadowed, 
cleaned, mounted on grids and examined with a Jeol 100 
CX electron microscope. T. vaginalis plasma membrane 
revealed a marked heterogeneity ln the size and 
distribution o f membrane particles, where the P-face 
presented a higher density o f membrane particles than 
the E-face. A large nunber o f areas of plnocytoels 
were seen through the plasna membrane. The fla ge lla r  
membranes (except of the recurrent flagellun) 
presented clusters of 7-13 intramembranous particles, 
forming rosettes. Oi the P face of the membrane of the 
recurrent flagellun, organized arrays o f particles, 
arranged as 4 ribbons were localized cnly In the 
portion of the flagellun facing the body and following 
the long axis o f the flagellun. I t  was possible to  see 
many membrane-baunded-organelles., and In sane cases, 
double membrane bounded-organelles, probably 
hydrogenoscme8.
Supported by CNRj and FINEP.
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ANALISIS ULTRAESTRUCTURAL DE LAS CELULAS SOMATICAS 
DEL TESTICULO DE Micropogonias fu rn ie r i. (Ultracstruc- 
jtural analysis of somatic cclls in thc tcstis of 
M. fu rn ie r i) .
Bcroís, N., Casanova, G. y Braucr, M. Departamento 
de Biología Celular. Facultad de Humanidades y 
Ciencias. Universidad de la República. Uruguay.

Con respecto a la dinámica cspcrmatogcnética, 
se han descrito para los Peces Tclcqétcos, dos 
modelos de organización (Gricr ct al, 1980). La 
especie en estudio, segundo recurso pesquero para 
Uruguay, presenta el modelo de organización denominado 
espermatogonial no restringido.

Con el fin de analizar los elementos somáticos 
se ha procesado el material colectado en diferentes 
épocas del año, según la rutina para microscopía 
electrónica de transmisión. Se describen los constitu
yentes del compartimiento intertubular con especial 
énfasis en la localización de las posibles células 
osteroidogcnicas. Las células raioidcs(LBC) se recono
cen por su ubicación y diferenciaciones citoplásmicas. 
También se aportan mayores detalles a los ya descritos 
por nosotros (Radmilovich ct al, 1988) sobre la 
única célula intratubular, la célula de Sértoli, 
la cual presenta abundantes cuerpos residuales 
y uniones dcsmosómicas con sus vecinas.

En base a la ultraestructura de las diferentes 
células estudiadas se discute el posible sitio 
de síntesis de los esteroides para esta especie.

EFECTO DE BAJO SODIO EXTRACELULAR EN LA RESPUESTA A 
AN3I0TENSINAEN CELULAS DE 0LOMERULOSA ADRENAL (Effectoí low Ns 
externo! on Alt rapóme in adrenal glomerulon eolls). Bonilla. 8,. 
Perra. C. y Loto, M. V. Opto Fisiologie y Biofísica, Facultad da Medicina, 
Universidad de Chile.

Con el propósito de estudiar si una disminución en la concentración de 
sodio extracelular causa alteraciones en el metabolismo del calcio en 
célula aislada de glpmerulosa de adrenal de bovino y su posible relación 
con la respuesta a Angiotensina II (AID, *  determinó la entradade calcio 
midiendo lo captación inicial de Ce45 en célula incubada en soluciona 
¡satánicas en la cusía el sodio fue reemplazado ya sa por cloruro de 
colina o litio o por N-metll-D-glucamina. Además a  determinó la 
velocidad de salida de Ce^ y la nivela de calcio en el equilibrio, al cebo 
de 3 hrs. de incubación en condiciona de bajo sodio

La resultada señalan que el reemplazo de Na externo por cualquiera 
de la cationes arriba señalados produjo un aumento significativo en la 
entrada de Ca45, la cual a  vió acompañada de una disminución en la salida 
de este isótopo. Cuando se midió la permeabilidad al ión K en condiciono 
de bajo Na, se encontró un aumento significativo con respecto a la valora 
determinada con Na normal, retornando a esta valora en presencia de 
bloqueedora de canela de K dependiento de alcia Al ralizar esta 
estudia en presencia de All resultó interesante el hecho que esta hormona 
fue incapaz de inhibir la permeabilidad al K cuando la concentración de Na 
fue inferior a 25 mM, condiciona en leq cuela la respuesta 
esteroidogénica fue sólo transiente y de menor magnitud que con 
concentraciono fisiológica de Na externo.

Se concluye: En célula de glomerulosa el Na extracelular afecta el 
metabolismo ai alelo, produciendo tanto un aumento en la entraa como 
une disminución de la alia a este ión. Como consecuencia ai aumento 
ai alcio celular a  activan en canales a K dependiente de alcio, la 
cuela no son Inhibióla por Angiotensina como ocurre con Na normal. Se 
postula que la pérdia a inhibición a la permeabilidad al potaio par All 
podría ser la causa por la cual la respuesta esteroidogénica a  sólo 
transiente en condiciona a bajo Na extracelular 
(Proyecto FONDECVT 53/88).

EFECTO DE LA CASTRACION,TESTOSTERONA Y CEXAMETASONA SO
BRE LA ACTIVIDAD DE CITOCROMOS C OXIDASA Y P450 EN ADRE 
NAL DE RATAS ADULTAS MACHOS. (Effect of the caatrationT 
testosterone and dexametasone on cytochrome c oxidase 
and cytochrame P450 activities in male adrenal rats).- 
Bianchi-R. -Piezzi.R. .SaPSoq.G..Souto.M- and Foqal.T. 
Instituto de Histología y Embriología. Facultad de Cien 
cias Médicas. U.N.Cuyo. Mendoza. Argentina.
Se han observado importantes diferencias en glándulas 

adrenales de machos adultos en relación con la adminis
tración de diferentes drogas, en numerosas condiciones 
experimentales.(Colby,'72;Kitay,'64;Malerdowics,'74).-
Es conocido además que la castración provoca incremen

to en el peso y volumen adrenal. El objeto del presente 
trabajo fue estudiar la actividad enzimática especifica 
de las citocrcmos c oxidasa y P 450,como Indices de ac
tividades respiratoria°mitocondrial y esteroidogénica.
Se usaron cuatro grupos de animales:controles(G1),cas
trados! G2), castrados tratados con testosterona(G3) y 
castrados tratados con testosterona y dexametasonaíG4). 
Los métodos utilizados en corteza adrenal fueron: Coo- 
perstein y Lazarowf *51)para citocromo c oxidasa y Omura 
y Satoí'64) para citocromo P 450. Los resultados fueron 
los siguientes:En citocromocno se observan diferencias 
significativas (p<0.5) entre los grupos G1,G2 y G4. La 
máxima actividad se encontró en G3(p<0,001 >.En citocro 
mo P450 no se observan diferencias significativas entré 
G1 y G3,en cambio G2 y G4 mostraron diferencias signifi 
cativas (p<0.001) con respecto a los controles.G4 mos
tró el 52% de la actividad enzimática del control.
En conclusión:el efecto inespecifico de la testostero

na en la citocromo c oxidasa o el especifico de la mis
ma hormona sobre citocromo P450 estarían controlados 
por la secreción de ACTH hipofisiaria. Los resultados 
presentados proporcionan nuevas evidencias de la rela
ción entre las funciones respiratoria mitocondrial y 
esteroidogénica corticoadrenal y la gonadal de ratas 
machos adultas.-

ANALOGIA ENTRE PEPSANURINA Y BRADICININA (BE) .(A n a logy  
between pepsanurin and b rad yk in in ). B orle  M.P. y 
R ob lara  J .S . . Depto. de C ien c ia s  F is io ló g ic a s ,
F.CC.BB., P . U n ivers id ad  C a tó lic a  de C h ile .

La pepsanurina (PU> es  un fa c to r  a n t id iu r é t ic o  l i 
berado por pepsina desde g lo b u lin a s  p lasm áticas, su 
e s tru c tu ra  quím ica no e s  conocida pero  es  in ac tivad a  
por q u io io t r ip s in a .  La a d n ln is tra c ion  in tra p e r ito n e a l 
( i p )  de FU cruda in h ibe la  acción  del Factor N a tr iu -  
r é t i c o  A t r ia l  y produce acumulación de l iq u id o  lp . Este 
aparente e fe c t o  in fla m a to r io  de PU, unido a que pepsina 
l ib e r a  p roc in in as  a p a r t i r  d e l c in inógeno , nos h izo  
e s tu d ia r  la s  p o s ib le s  an a lo g ía s  en tre  PU y BE.

PU produ jo  escape de macromoléculas en la  m lc ro c ir -  
cu la c lón  de m e j i l l a  de hám ster, a l igual que BE. Ade
más PU cruda con tien e  en tre  0 .5  a 1 .5 ug/ml de mate
r i a l  't lp o - c ln in a *  determ inado por RIA e s p e c i f ic o  para 
BE. Se encontró  c o rr e la c ió n  en tre  e l  con ten ido  t lp o -  
c in ln a  y la  a c t iv id a d  a n t id iu r é t ic a  (AAD) de d iv e rs o s  
preparados de PU. Por o tra  p a r te , PU u l t r a f i l t r a  por 
membranas amicon PM-30, pero  e s  re te n id a  por UH-10 y 
tasb ién  por Spectrapor/3 , estim ándose un peso m o lecu lar 
e n tre  3 y 10 Ed, muy su p er io r a BE.

La a ife in is tra c ió n  ip  de BE (1  ug/100 g ) ,  no tuvo  AAD 
y produ jo  acumulación de l iq u id o  ip ,  s im ila r  a PU a c t i 
va . A l a d ic io n a r  BE a FU en ve je c id a  (s in  AAD pero  eos 
igual concen trac ión  p ro te ic o -o n c ó t ic a  que PU f r e s c a )  se 
observó  AAD y mayor acumulación de l iq u id o  ip .

FU u l t r a f l l t r a d a  y d ia l izada no produce AAD por v ia  
in traven osa , pero  produce va so d ila ta c lón  de c o r ta  dura
c ió n , s im ila r  a la  producida por d o s is  eq u iva len te s  de 
BE segón R IA. Sin embargo, a d i fe r e n c ia  de lo  que pasa 
con BE, PU no e s  in ac tivad a  en su paso por e l  pulmón.

E stas ev id en c ia s  su gieren  que PU poO-ta s e r  (o  
con ten er ) una p roc in in a  de a l t o  peso m o lecu la r, que 
comparte alguna de la s  p rop iedades de BE, p ero  además 
t ie n e  AAD por v ia  in tr a p e r ito n e a l, no a t r ib u lb le  a 
acumulación de liq u id o  ip .

F inanciado por P roy ec to  FOHDECYT 642/89.
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MECANISMOS DE TRANSPORTE DE AMINOACIDOS EN GLANDULAS 
OXINTICAS AISLADAS. (Mechanisms of the amino acid trans- 
port Systems in isolated oxyntic glands). Bravo.I., 5o- 
brevfa.L., Fuentes,0. y Rojas,S. Opto. Ciencias Fisioly 
gicas, Fac.Cieñe.Biol. y Rec.Nat. Universidad de Conce¿ 
ci6n.

En publicaciones previas describimos la cinética y es
pecificidad de los sistemas que transportan aminoácidos 
neutros a nivel de la interfase sangre-tejido en el es
tómago perfundido. Este trabajo constituye la primera 
etapa de los estudios realizados en glándulas oxfnticas 
aisladas, con el fin de identificar los sistemas de 
transporte de L-aminoácidos neutros, acídicos y catióni_ 
eos y la membrana involucrada en el proceso.

Glándulas aisladas de la mucosa corpofúndica del cone 
jo fueron incubadas en un medio basal con un aminoácido 
marcado (aa) con H3 (15-60 s), centrifugadas y lavadas 
para medir en el pellet hidrolizado la fracción de aa 
captado por las células. Alanina y trigtófano..fueron 
captados en 5.3±0.8 y 0.95±0.04 (nmol.mg 1 .min“i).10-3  
respectivamente. Después de agregar al medio de incuba^ 
ción alanina no-marcada, un análogo u otro aminoácido 
se pudo observar que: a) la captación de alanina sigue
una cinética de saturación con una Kt = 1.42 mM y Vmáx= 
4.33xl0“3 nmol.mg~l.min"!, y b) la captación de alani
na fue significativamente inhibida por serina lmM y en 
ausencia de Na+, pero no por leucina.

Los resultados obtenidos indican que en la membrana 
basolateral glandular operan sistemas de transporte de 
aminoácidos sodio-dependientes similares a los caracte
rísticos de las células eucarióticas, tal como se encoré 
trÓ en estómago perfundido.

Financiado por Proyecto D.I. 20.33.38. Con la colabora 
ción de la alumna de 6o año Medicina Srta. Betsabé Fer
nández.
Dpto. Ciencias Básicas, Universidad del Bío-Bío

ROL DE LAS CELULAS SOMATICAS EN LA EXPRESION DEL 
SEXO GONADAL DE Calvptraea <IrQ£!2ÍÍá> trochiformis 
(MOLLUSCA, MESOGASTROPODA). (Role of thè somatic cells in 
thè expression of the gonadal sex of Calvptraea (Trochita) 
trochiformis (Mollusca.MesogastroPOda). Brown D.. Depto. Biol. 
Cel.y Genetica. Facultad de Medicina, U. de Chile.

El hermafroditismo consecutivo protandrico en £, (T) 
trochiformis se expresa en la gónada tempranamente con la 
espermatogénesis de espermatozoides apirénicos y 
eupirémcos; y luego de una transición, con la ovogénesis de 
ovocitos ricos en vitelo, terminal en el ciclo de vida. En el 
esbozo gonádico del compartimento gametogénico, las células 
somáticas formarían un epitelio, separador de células 
germinales espermatogénicas luminales y ovogénicas básales.

^Para evidenciar su rol compartimentalizador se procesaron 
animales indiferenciados. machos en transición y hemoras, para 
M.O. y M.E.T. Se usó lantano como trazador de espacios 
intercelulares v criofractura para uniones intercelulares. Se 
hizo R.A.G. usando timidina tritiada como marcador de 
actividad proliferativa.

Un esbozo gonadal con una célula germinal primordial y 
células somáticas forma uh tùbulo ramificado. Las células 
somáticas separan células germinales adluminales y adbasales, 
formando un epitelio con uniones intercelulares, desmosomas, 
septadas y uniones de comunicación (gap) desde su ápice. En el 
macho el lantano llena espacios intercelulares desde basal y 
luminal, pero no las uniones septadas "pleated y smooth" entre 
somáticas de Sertoli. Su desorganización transicional y 
ausencia entre somáticas foliculares que rodean los ovocitos 
en la hembra, permiten acumulación del Untano. En la 
espermatogénesis adluminal hay gonias y citos preleptotenos 
con marca radioautográfica y hacia el final de la fase masculina 
v transición hay ovogonias básales marcadas; iniciándose la 
fase femenina

Las células somáticas compartimentalizarlan a germinales 
en in  microambiente luminal espermatogenia y uno basal 
owogenico, donde tienen una proliferación diferencial.

ESTUDIO SOBRE LA REPRODUCCION Y BIQMETRIA DE Fissu- 
rella puLchra. (Study on the reproduction and bio- 
matry of Fissurella pulchra.) ¿RETOS, M., CHIHUAI- 
LAF. ¿._H. Departamento de Ciencias Básicas, Facul
tad de Medicina, Universidad de La Frontera, Casi
lla 54-D, Temcuo, Chile.

Entre las lapas que habitan el litoral chileno,
68 Fissurella pulchra una de las especies raras.
No se dispone de información acerca de la biología 
de estos moluscos. Se ha emprendido es presents 
trabajo con la finalidad de aportar los primeros 
antecedentes respecto de su reproducción y definir 
sus características biomátricas.

Se analizaron ejemplares recolectados en Huayqui- 
que entre Octubre de 1976 y Marzo de 1980. Se de
terminó el sexo mediante disección, el peso fresco 
del animal, su concha y su gónada, y las medidas 
lineales de la concha. El estado reproductivo de 
cada individuo se evaluó mediante el índice gona- 
dosomático (IGS).

Se obtuvieron ecuaciones para definir cada una 
de las relaciones morfométricas y gravimétricas 
del taxón en estudio, con altos índices de correla
ción. F>. pulchra presenta sexos separados. La pro
porción de sexos es de 1:1 entre los individuos se- 
xados, detectándose además 11 especímenes juveniles 
de sexo indeterminado. No se observaron signos de 
hermafroditismo ni de inversión de sexos. El IGS 
promedio por muestreo mostró variaciones, presen
tando los valores más altos en Abril (otoño) y en 
Noviembre (fines de primavera).

Las características reproductivas de £. pulchra 
son similares a las que presentan otras especies 
del género. Los resultados sugieren que estos gas
trópodos presentan más de un período reproductivo 
por año en la zona de estudio..

EFECTO DE UN BLOQUEADOS BETA ADRENEROICO SOBRE EL TRANSPORTE 
EMBRIONARIO (Effect of one beta adrenergic blocker on embryo's
transpert) Hngiw» ME. y Chévez. M. Departamento de Fisiología y 
Biofísica, Facultad da Medicina, Universidad de Chile.

Anteriormente demostramos que al DL-propranolol, administrado por 
vía Intrauterina el día 1 de preñez en la rata, inhibe le implantación. 
Este efecto podrfa atribuirse a una aceleración oei transporte 
embrionaria

Para dilucidar esta hipótesis estudiamos el efecto de este beta 
bloqueedor sobre dicho transporte, utilizando cuatro grupos de ratas 
preñadas de la cepa Sprague Dow ley Los grupos 1 y 2 fueron instilados el 
dia 1 de prefie con 0,2 mi de DL-propranolol 37.5 mM  en el cuerno 
uterinoderechoy 0,2 mi desuero fisiológico (SF) en el cuerno izquierdo. 
El grupo 3 recibió OL-prapranolol en ambos cuernos uterinos y se ligó el 
cuerno derecho en su extremo inferior. A) grupo 4 se le administró la 
droga en el cuerno derecho, el cual fue ligado, y el cuerno izquierdo fue 
instilado con SF. Las ralas de los grupos 1,2 y 3 fueron iaparatomizades 
en dia 5 y se realizó un fiushing de ios cuernos uterinos pare observar los 
embriones bqo microscopía óptica (grupo i alas 8:00 hrs., grupos 2y 3 
a las 11:00 hrs.). El grupo 4 fue laparatomizado el dia 9 para visualizar 
el N* de implantaciones.

A las 8:00 en el grupo 1 no se encontró diferencia entre el N* de 
embriones provenientes del cuerno tratado (3,0) y del cuerno control 
(3,6); en cambio, a lee 11:00 en el grupo 2 se obtuvo un menor N* de 
embriones del cuerno tratado (i ,2). que del control (3.8). En el grupo 3 
se encontró un mayor N* de embriones en el cuerno derecho (2,9) que en 
el izquierdo (1,9); sin embargo, en el grupo 4 no se encontró 
implantaciones en el cuerno derecho comparado con un N* normal en el 
cuerno izquierdo (4,8).

Estos resultados sugieren que el DL-propranolol aceleraría levemente 
el transporte de embriones en el útero pero lo más relevante es que no 
implantan, lo cual podría deberse a alteraciones del endometrio.

Agraaezco al Dr. E. Bustos-Obregún. Unidac Biol. Reproa.
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INDUCCION DEL PR0T0-0NC06EN C-REL DE RATON POR SUERO 
Y PHA EN FIBROBLASTOS. (Induction o i aurin» c-r»l 
protooncogme Mith «rúa and PHA in fibroblasta). 
Bull. P.. Huntar. T, y Vara». I.N. Dapto. Biología 
Celular, P. Universidad Católica da Chile y The Salk 
Institute, San Diego, CA.

El proto-oncogen c-rel es uno de los proto-onco- 
genes senos estudiado. Se expresa predosinantasente 
en células linfoides. En este trabajo averiguasos si 
c-rel es uno de los genes de expresión temprana, es 
decir, si su expresión se estiaula cuando la célula 
es inducida a entrar en división celular.

Fibroblastos de ratón NIH 3T3 se hicieran 
quiescentes por inhibición por contacto y deprivación 
por suero. Luego se incubaron por ticopos variables 
con suero fetal de bovino (FBS), ciclohexioida (CHX), 
FBS aós CHX, o PHA, posterior a lo cual se «(trajo 
RNA citoplassático. Se determinó el nivel de expre
sión de c-rel por protección de RNasa con una sonda 
obtenida por PC3?, y por insünoprecipitación.

Por incubación con suero, la expresión de 
c-rel se induce a nivel transcripcional. La inducción 
es transiente, volviendo los niveles de RNAs de c-rel 
a niveles básales al cabo de tres horas. CHX estabi
liza el mensaje de c-rel. observándose una superin- 
ducción. CHX por si sola es capaz de ausentar los 
niveles de RNAs de c-rel. presusiblesente ispidiendo 
la síntesis de un represor lábil. PHA tasbién induce 
la expresión de c-rel. sugiriendo que este gen está 
regulado por la vía de la proteina kinasa C.

Se concluye que c-rel es otro sieebro de 
la familia de los genes de expresión temprana. Su 
RNAm tiene una vida media de 1 hr y los niveles de 
expresión no sobrepasan las 100 moléculas de RNAs 
por célula en condiciones de estimulación.

(Financiado por Fogarty International Center).

RASGOS ESTRUCTURALES DE -LACTAMASAS (Structural fea
tures of fi-lactamases) M. Bunster, V. Vargas. Depto. 
Biología Molecular. Fac. Ciencias Biológicas y Recursos 
Naturales, Universidad de Concepción.

Este trabajo plantea un enfoque al estudio estructu
ral de proteínas ejemplificado en la ft-lactamasa clase A 
de B. cereus. Este enfoque considera la formulación de 
un modelo estructural para la fl-lactamasa, basado en es 
tudios de predicción de estructura secundaria, que consi^ 
dera dos dominios continuos, en el cual se señala la pro 
bable ubicación del sitio activo.

Este primer modelo sugiere los test experimentales 
necesarios para averiguar su validez. Si el modelo es co 
rrecto, entonces debe cumplirse que:
- la hidrólisis de la cadena polipeptídica en condicio
nes no denaturantes con BrCN debe generar ambos domî  
nios completos debido a la ubicación de los residuos 
metionina.

- La hidrólisis controlada de la cadena polipeptídica 
con tripsina debiera evidenciar la aparición priorita
ria de péptidos de tamaño semejante a los dominios con̂  
siderados.
Los resultados indican que lo más probable es que eŝ  

ta enzima presente una estructura muy semejante a la de 
□tras (3-lactamasas Clase A.
Proyecto 20.31.12. Dirección de Investigación, Universi_ 

dad de Concepción.
Proyecto Q9/B7. FONDECYT.

EFECTO I »  ANESTESICOS SOBRE LA ACTIVIDAD DE CANALES DE 
CALCIO I »  RETICULO SAROOPLASMATICO. (B ffe c ts  o f 
anesthetics on the a c t iv l t y  o f  ca lc illa  channels froa  
sarcoplasmic re t icu lu a ). B u ll. R. y  Marenoo. J .J . 
Departamento de F is io lo g ía  y  B io fís ic a , Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Los anestésicos modifican la  liberac ión  de ca lc io  
por e l  re t ícu lo  sarcoplasaético (RS) de músculo 
esqu elé tico . E l anestésico general halotano es capaz de 
inducir liberac ión  de ca lc io , en especia l en individuos 
susceptib les de s u fr ir  c r is is  de hipertermia maligna. 
Los anestésicos lo ca les  tetraca ina y procalna Inhiben la  
lib erac ión  de ca lc io , mientras que cocaína y  lidoca lna  la  
potencian. Hemos fusionado vesícu las de RS de
C artivw ftw a  caudl verbera con bicapas planas de
fo a fo llp id o s , obteniendo reg is tro s  de canales de a lta  
conductancia (100 pS ), activab les por ATP y  Ca en e l  
compartimiento c ito s ó lic o .

Halotano 13 jjH provocó, en condiciones de pCa 6.0 en 
e l  compartimiento c ito s ó lic o , un aumento de l tiempo 
fracc lona l ab ierto  (Po) de 0.33 t 0.05 <x ± SB4) a 0.70 
± 0.07, s in  m odificar la  conductancia. Este cambio se 
debió a un aumento de la s  constantes de tiespo  ab ierto  y  
a una reducción de la s  constantes de tiespo  cerrado. 
26 pH halotano aumentó Po hasta 0.97 t  0.01. Cambios 
sim ilares se obtuvieron a pCa 6.5, pero con concentra
ciones mayores de halotano. A pCa 7.0, halotano 130 
no tuvo e fec to .

Tetracaina, en concentraciones de 0.1 a 2 aM, aiaentó 
Po en canales que presentaban in icialm ente Po < 0.1 (pCa 
6 .5 ), favoreciendo además la  aparición de n ive les  de 
menor conductancia. S im ilar e fe c to  se produjo en canales 
con Po > 0 .5 . En este  caso se observó además eventos 
cerrados de la rga  duración.

Nuestros resultados contribuyen a la  comprensión del 
mecanismo de acción de anestésicos en condiciones 
normales y  patológicas.

Financiado por FONDECYT 902 y  972, NIH GM35981 y  DTI
U. de Chile 2123.

MADURACION DEL ESPERMATOZOIDE OE GALEA MUSTE- 
LOIDES DURANTE EL TRANSITO EPIDIDIMARIO (Sperm 
maturation of Galea musteloides during epididymal tran 
sit). Burgos, M.H., Gutiérrez, L.S. y Fornés, M.W. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina.

El espermatozoide de esta cavia salvaje durante el 
período reproductivo, llega a la primera porción del 
epididimo en estado de inmadurez morfológica y funcio
nal. La forma del aerosoma cambia de aplanado a fuerte 
mente incurvado durante el tránsito. La reacción para 
polisacaridos (Methenamina-Plata) también revela una 
renodelación. La reacción para localizar colesterol 
(Digitonira) se hace aparentemente mas intensa en la 
región acroscmal durante el tránsito y no se presenta 
en la región postacrosomal. A su vez esta región reve
la por criofractura en la fase P de la membrana plas
mática un aumento en el número de partículas de 13*nm. 
Este aunento que es significativo corresponde a las 
proteínas irtramembranosas.

Durante el tránsito epididimario los espermatozoides 
establecen estrecho contacto con las microvellosidades 
gigantes (esterocilias) de las células principales del 
epitelio. Resulta muy llamativa la formación de vesí
culas en el extremo de las esterocilias en el caput y 
la implantación de las cabezas de espermatozoides entre 
las esterocilias en la región caudal. Se postula que 
esta aparente interrelación tendría significado en el 
proceso de maduración.
Con apoyo del CONICET. Argentina.
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FUEGO EN EL MATORRAL: EFECTOS A CORTO PLAZO. 
( F i r e  in  th e  sh ru b la n d s : s h o r t - t e rm  e f f e c t s ) .  
B u s ta a a n te . R . , A re a , A.. A.- y  S ÍüQ net¿¿> ¿ .A .  
D ep to . C ie n c ia s  E c o ló g ic a s ,  F a c u lta d  de 
C ie n c ia s ,  U n iv e rs id a d  de C h i le .

L os  e f e c t o s  in m ed ia to s  y  a c o r t o  p la z o  d e l  
fu e g o  s o b re  l a  d iv e r s id a d  b i o l ó g i c a  d e l  
m a to r ra l e s c l e r ó f i l o  c e n t r o - c h i le n o  han s id o  
poco  e s tu d ia d o s . En p a r t i c u la r  s e  c a r e c e  de 
co m p arac ion es  de la  d iv e r s id a d  y  abundancia  
de o rgan ism os a n te s  y  desp u és  de un in c e n d io .

N o s o tr o s  es tu d iam os la  d iv e r s id a d  y 
abu ndancia  de a rb u s to s , a r t r ó p o d o s  y  
m icrom am iferos  en m a to r ra l con b a ja  y  a l t a  
c o b e r tu ra  a rb u s t iv a  d u ran te  18 m eses a n te s  e 
in m ed ia tam en te después (3  d ía s  a 6 m eses ) de 
un in c e n d io .

La r iq u e z a  de e s p e c ie s ,  c o b e r tu ra ,  p lá n tu la s  
y  s e m i l la s  de a rb u s to s  son re d u c id a s  po r e l  
fu e g o  ta n to  en m a to r ra l r a lo  como den so . Los 
a r tr ó p o d o s  de s u e lo  son más abundantes 
desp u és  d e l  fu eg o  en m a to r ra l r a lo ,  
d ism inuyendo en m a to r ra l d en so . La r iq u e z a  de 
e s p e c ie s  y  abu ndancia  de m icrom a m ife ros  es 
menor en ambos t ip o s  de m a to r ra l desp u és  d e l  
fu e g o ,  p e ro  e s t e  e f e c t o  se  e x p re s a  s ó lo  
desp u és  de dos  m eses de o c u r r id o  e l  in c e n d io . 
En s in t e s i s ,  e l  fu e g o  em p o b rec e r ía  la  b io t a  
d e l  m a to r r a l ,  en té rm in o s  de d iv e r s id a d  y 
abu ndancia . E s ta s  r e d u c c io n e s  se ex p resan  a 
d i s t in t o s  t iem p os  después d e l  in c e n d io .

F in a n c ia m ie n to  p a r c i a l :  DTI 2596-8824 & 
F on d ecy t 847-89

VARIACION VERTICAL DIURNA DE Hicrocvstis aeruoinoaa 
(Kuetz) ASOCIADO A LA LUZ QUE RECIBEN Y LA FIJACION 
DE CARBONO QUE REALIZAN (LAGUNA DE ACULEO 33*50*S, 
70*54*N). (Vertical diurnal distribution of Hvcrocvs- 
tis aeruoinoaa (Kuetz) Associated m t h  irradiance and 
primary productivity (Laguna de Acúleo 33*50'S, 
70*54*N). Cabrera, S. Del Rio. E. y Hontecino. V. 
Depto. Biol. Cel. y 6enética, Fac. Hed. y Depto. Cs. 
Ecológicas, Fac. Ciencias, U, de Chile.

La fotosíntesis depende de la luz. En 
ecosistemas acuáticos se cuantifica por liberación de 
oxígeno o fijación de C1*. Con ambos métodos las 
microalgas deben ser mantenidas en botellas a profun
didades discretas durante la incubación. En Laguna de 
Acúleo se. hab{a observado grandes b i onasas superfi
ciales de H. aeruainosa en la mañana y después del 
mediodía éstas se hunden. El viento favorece la mez
cla o ellas se mantienen en profundidad para evitar 
las mayores irradiancias. Se midió: abundancia de
pigmentos, cantidad y calidad de luz, temperatura y 
fijación de C1* en toda la columna de agua a las 11 
y 14 hrs. en enero de 1988. Se observó que la cloro
fila integral de la columna de agua, no varia sino 
que se redistribuyen las microalgas. .La transmisión 
de las diferentes longitudes de onda en el agua cam
bian durante el día, pero el rango del rojo se man
tiene como el menor coeficiente de extinción, luego 
es el que penetrará más profundamente. Se pretende 
demostrar que estas microalgas evitarían las irra
diancias del mediodía. Al interpretar el proceso de 
fotosíntesis debemos tener presente: quien lo
realiza, cuales son las condiciones ambientales en 
que se produce y la posibilidad que las microalgas 
puedan ubicarse en las profundidades óptimas para 
recibir las irradiancias más adecuadas en las cuales 
la tasa de fotosíntesis sea elevada evitando con ello 
también, el proceso de fotorrespiración, propio de 
las mayores intensidades de irradiancias.
(Financiado por : D.T.I. N 2449-8835$ FONDECYT 0854).

CITOESQUELETO AXONAL: SINTESIS LOCAL 0 FLUJO 
LENTO?- (Axonal cytoskeletontlocally synthetized 
or slowly transporteó?) Bustos, J ., V i a 1, J . D . 
Alvarez, J ., U. Neurobiología Molecular, Fac. 
Ciencias Biológicas, Universidad Católica.

Existen 2 hipótesis explicativas del origen 
de las proteínas del citoesqueleto axonal: una 
asume que ellas provienen del soma por flujo 
lento y la otra asume que son sintetizadas lo
calmente en el axón. Para discriminar, aplica
mos localmente al nervio inhibidores de la 
sfntesis de proteínas, ya que las predicciones 
que emergen de dicha hipótesis son diferentes.

Manguitos de silicona impregnados en drogas 
fueron colocados en nervio sural de rata. El 
efecto se evaluó a los 7 días con ME transmi
sión.

El manguito por si solo no perturbó el 
tejido. Cicloheximida y emetina, inhibidores de 
la síntesis ribosomal de proteínas, disminuye
ron notoriamente neurof i lamentos y microtíibul os, 
éstos últimos fueron 30% del control; en la 
célula de Schwaiin, estas drogas provocaron un 
aumento del citoplasma y del compartimento 
membranoso. Estos efectos fueron reversibles. 
Actinomicina D, inhibidor de la transcripción, 
destruyó la célula de Schwann, sin alterar ma
yormente al axón. Esto sugiere que alteraciones 
de la célula de Schwann no afectal al axón. El 
tejido tenía aspecto normal próxima! y distal 
al sitio de aplicación de drogas.

La hipótesis que asume la síntesis local 
del citoesqueleto axonal explica estos resul
tados sin supuestos adicionales, no así la que 
asume el transporte del citoesqueleto.

Expresión de isoenzimas de fos fa tase a lca lin a  durante 
e l  d esa rro llo  in ic ia l  de ratón ( Isoenzymes o f  a lka lin e 
phosphatase in  ea r ly  aouse developnent) .  (Cachicas. 
V .. Becker. M .I .. FCB, P. Universidad C atólica .

Durante e l  d esa rro llo  in ic ia l  de l ratón, la  
activ idad  de fosfa tasa  a lca lin a  (FAL) ha sido usada 
cono un marcador de d iferen c iac ión , porque su 
activ idad se reconoce desde e l  estado de 4 cé lu las 
ta rd ío  y  su lo ca liza c ión  reve la  una reg iona lizac ión  
de la  aeabrana plasmática. Sin embargo, no se sabe 
cual o cuales isoenziaas de FAL se expresan durante 
este  periodo. Es posib le que se tra te  de una o varias 
formas de FAL que podrí aun ser exclusivas de esta  etapa 
in ic ia l  d e l d esa rro llo .

Para estudiar este  problema hemos producido un 
panel de anticuerpos monoclonales (AMC) de ra ta , que 
reconocen antigenos de su p erfic ie  comunes a cé lu las de 
te ra to -  carcinoma de la  lin ea  F9 (TC-F9) y  embriones 
in ic ia le s  de ratón. Mediante un ELISA modificado, se 
seleccionaron 10 AMC que retienen  la  activ idad  de FAL 
presente en un ex tracto de cé lu las TC-F9. La 
lo ca liza c ión  de lo s  antigenos reconocidos por estos 
AMC, mediante inmunofluorescencia in d irecta , mostró 
que: 3 AMC reconocen epltopos de FAL presentes desde 
e l  estado de ooc ito  y  7 AMC reconocen epltopos de FAL 
cuya expresión surge durante la  segmentación. La 
lo ca liza c ión  de uno de estes AMC es sim ila r a la  
d escrita  con un ensayo citoquim ico que reve la  la  
activ idad  de FAL en embriones. Estudios con extractos 
de te jid o s  diferenciados que expresan la s  isoenzimas 
de FAL y  con L -fen il-a lan in a , sugieren que en este 
periodo de l desarro llo  se expresa e l  gen de FAL que 
co d ific a  para la  forma no esp ec ifica  de te j id o . Estos 
resultados además de los estudios de activ idad  de FAL 
en oocitos y  embriones, en presencia y  ausencia de L- 
fen ll-a lan in a , sugieren la  presencia de a l menos 2 
isoenzimas de FAL en e l  desarro llo  in ic ia l ,  una de 
origen materno y  otra  producto de la  embriogénesis.

Financiamiento p a rc ia l: FONDECYT 1171/88.
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PROTEINAS DE MEMBRANA EXTERNA DE Rhizobium meliloti 
(Outer membrane proteins of Rhizobium meliloti Ti 
Calderón.I.. Mfery.V. y Urzúa.H.* Unidad de Microbio
logía y Genética Molecular, Facultad de Ciencias Bio
lógicas y ‘Facultad de Agronomía, Pontificia Univer
sidad Católica de Chile.

Las bacterias del género Rhizobium son bacterias 
Gram -, por lo tanto, se caracterizan por presentar 
una membrana externa. Como otras bacterias de este 
tipo, poseen un bajo número de proteínas diferentes 
en ella. Se tiene antecedentes que estas bacterias 
al pasar del estado libre al estado de simbiosis con 
las raíces de las Leguminosas, sufren una serie de 
cambios tanto metabólicos como en su estructura, 
siendo una de ellas la membrana externa.

En este trabajo se ha comenzado la caracteriza
ción de Membrana Externa de Rhizobium meliloti. Esta 
bacteria ha sido crecida en el laboratorio en 1os me
dios de cultivo tradicionales y en esas condiciones 
presenta alrededor de 14 proteínas de membrana exter
na, 3 de las cuales estarían formando agregados, ya 
que no bandean en geles de poliacrilamida-SDS, sin 
haber sido calentados previamente a 100°C por 5 mi
nutos.

Se ha purificado parcialmente una de estas pro
teínas usando una columna de filtración en fractogel 
TSK-HW 55F, la que da un peso molecular entre 30-40 
kDa, con las que se realizarán ensayos de incorpora
ción en liposomas para estudiar sus características 
de permeabilidad.

SOBREVIDA DE LEISMMIA MAJOR DESPUES DE SER INYBDTAD06 EN RAT0M3 
GEJCriC/HJÍIE RESISIENIES Y SUSCEPTIBLES. (Survival of Leishnania 
major after injection in genetically resistant and suceptible 
mice). Calduibide, M.I., Miller, I. y Louis, J.A. (K, Centro de 
Investigación y Formación en Imunlogla. instituí de Bioquímica, 
Universidad de Lausame, Suiza.

Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria de origen protozoa- 
rio que representa un gran problema de salud pública en varias 
regiones del nuxb. La infección del hombre con el parásito 
presenta un amplio espectro de enfermedades que dependen de la 
especie del parásito infectante y de la imunidad del huésped. 
Este espectro puede ir desde la remisión espontánea hasta la 
visceralización y muerte del individuo. Casi todas las diferentes 
formas de leishmaniasis pueden'ser reproducidas en modelos animales 
dependiendo del haplotipo genético. La inmunidad adquirida depende 
de la interacción de linfocitos T específicos y de macrófagos 
infectados.

Con el objeto de determinar el destino de los parásitos después 
de la inyección en el animal, se cuarrtificó mediante análisis de 
dilución limitante, el minero de parásitos vivos presentes en el 
sitio de la infección. Los resultados indican que más del 981 de 
los parásitos son destruidos en los primeros minutos post ipyecciór 
probablemente por mecanismos no inmunes, tanto en animales resis
tentes (CBA) como en animales susceptibles (BALB/C).

ESTUDIOS DE LA MUCOSA DE LA MOLLEJA EN EL POLLO, EN 
RELACION CON EL FENOMENO DE CITOPROTBCCION (StlKttM 
of tli* ehickvn gtzard mucosa in rvtation to cytoprotoctk») 
r.tntvi«™ Varóntv. Tr,WYYB» VlHwr IflIMIl) I llfT 7 
Garrido, forg*. Unidad da Estructura y Fundón Piular y 
Tisular, Dvpto. do Biología Piular y Molecular, Facultad do 
Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Otile. 
Con el propósito de estudiar los mecanismos celulares y 
moleculares que intervienen en el fenómeno de 
dtoprotoedón gástrica y sus posibles relaciones con la 
patología llamada 'erosión de la molleja*, se reelisó un 
estudio sstructural y bioquímico de la mucosa del 
estómago triturador en pollos de diferentes edades, tanto 
normales como tratados con dietas inductoras de patología 
erosiva o ulcerosa. El estudio bistoquimico mostró que en 
todos los casos, las glándulas tubulares presentes poseen al 
menos dos variedades celulares, productoras de diferentes 
tipos de secreción, sin observarse diferencias entre 
animales normales y animales portadores de úlceras; esto 
ílw confirmado por el emmen ultraeetructural. El estudio 
eiectroforático de la secreción mostró la existencia de un 
componente proteico mayorttario, probablemente una 
güeoproteina, la que fue parcialmente purificada y 
caracterizada, encontrándose variaciones cuantitativas, 
aparentemente relacionadas con la presencia de festonee. 
(Financiado por proyectos FONDBCTT 346/88 y 528/89)

ASIMETRIA HEMISFERICA DE LOS CCMPCNQITES 
SENSORIALES DEL POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (PEA): 
DEXTRALIDAD Y SEXO.
Hemispheric asymmetry o f  sensory AEP components: 
handedness and sex. Camposano« S. y Lolas/ F. Depto. 
de F is io lo g ía  y B io fís ica « Fac.de Medicina« U.de C h ile.

En zurdos y mujeres e x is te  menor tendencia a la  
asim etría hemisférica anatómica y de funciones 
superiores. Los cooponentes sensoria les de l PBA 
presentan asim etría modalidad dependiente en hoefacea  
d iestros . Se examina la  in fluencia  de dextra lidad y  
sexo.

Se estimuló a 56 Ss de 18 a 35 años« pareadas por 
sexo y  dextralidad mediante e lid e s  binaurales de 63« 
74« 87 y  97 dB (duración 1 ms) en tarea de atención 
pasiva. Derivaciones Cz« C3 y  C4 re fer id os  a  a rtas 
mastoides« tiempo de reg is tro  400 ms« promedios de 100 
estímulos. Mediante programa cursor se  midió la ten cia  
y amplitud "peale to  peak" de PlN l« N1P2 y  P2H2. Se 
ca lcu ló  pendientes intensidad/amplitud y  co e fic ien tes  
de asim etría. Mediante ANOVA se  determinó la  
in fluencia  de intensidad« manualidad y  seso.

La amplitud en Cz es in flu id a  por lo s  tres 
factores examinados« para PlN l la  in fluencia  p rinc ipa l 
es la  intensidad. La amplitud es mayor en e l  
hem isferio derecho de lo s  d ies tros . La asim etría se 
relaciona con manualidad« no hay in fluencia  d e l sexo. 
No hay asim etría de la tencia .

Financiado parcialmente por Proyecto FONDECYT
48-88.
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RESPUESTA MOLECULAR DEL T h lo b a c iU u »  f t r r o o x id u »  A 
LA HAMBRUNA DE FOSFATO Y  AL AUHB4TO DEL pH EXTERNO. 
(M o lR cu U r r » »p o n » *  o t  T h io b a c i1 lu »  f » r r o o x id »n ,  to  
p h osph it* s t ir v x t io n  and in c rta a in g  o f  th t tx ta rn a l
pH>. CanüQ». G. 1 . ___f t i l la .  S t f O f i — ü - >
Arradondo. R. y  J a ra l.___1 Dapartananto da
C itn c ié s  B io ló g ic a s ,  U n iv trs id a á  ds A n to tagasta  y 
Departamento d* B ioqu ím ica, Facu ltad  da M ed icina , 
U n ivers idad  da C h ila .

P a ra  e s t u d ia r  l o «  m ecan ism os m o le c u la r e s  da 
respu esta  y  adaptación  da la s  b a c ta r ia s  l ix iv ia n t e s  
da m in e r a le s  a su e n to r n o ,  a n a t iza m o s  a i 
com portam i a n to  da T h io b a c i1 lu s  f a r r o o x id a n s . 
b a c ta r ia  q u im io l i to t r ó f ic a  a c id ó - f i la ,  é ren te  a la  
f a l t a  da un n u trian ta  asanc ia l como -fo s fa to , y  a lo s  
cambios da pH ex te rn o .
Las b a c ta r ia s  se* crac ia ron  s in  o con fo s fa t o  <0.22 
nM ).  Para «s tu d ia r  «1 a fa c to  dal pH, la s  c é lu la s  sa 
t r a n s fir ia r o n  dasda pH 1 .5 a 3 .5  an ausancia o 
p rasancia  da ^ 2 * * 0 03 .
Las c é lu la s  c ra c id a s  an ausancia da fo s fa t o  
mostraron v a r io s  cambios, antra a l lo s ,  una c la ra  
inducción da v a r ia s  p ro te ín a s  con pasos m olacu laras 
da 80, 72, 70, 34 y  24 kDa. A lgunas da astas 
p ro ta fn as  están  asociadas a la  fr a c c ió n  da mambrana 
to ta l  da la  c é lu la ,  aspacialmanta la  p ro ta fn a  da 34 
kDa. Por o tr o  la d o , al cambio da pH da .1,5 a 3 .5  
indu jo la  s fn ta s is  da una p ro ta ln a  mayor i ta r i  a da 34 
kDa, la  qua podrfa  corraspondar a la  p ro ta in a  dal 
mismo paso inducida por la  f a l t a  da fo s fa t o .  
Actualmanta estudiamos si algunas da astas p ro ta fn as  
son inducidas también por a l shock térm ico qua hamos 
d a s c r ito  antariorm anta y  s i correspondan a la s  
p ro te ín a s  de mambrana ex tern a  conocidas como 
p o rin a s , qua regu lan  la  d ifu s ió n  da iones en la  
b a c ta r ia .

F in a n c ia d o  p o r P r o y e c t o s  FONDECYT 88 -0 0 7 4 , 
PNUD/UNESCO CHI/ 88-003 y U n ivers idad  da C h ila .

DINAMICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 
POBLACIONES HUMANAS COMO UN CASO DE 
PARASITISMO ( I n f e c t i o u s  d is e a s e s  d in a m ics  in  
human p o p u la t io n s  l i k e  a p a r a s i t i s m 's  c a s e ) .  
Cana 1 s . |$. D ep to . Cs. E c o ló g ic a s ,  Fac . 
C ie n c ia s ,  U n iv e rs id a d  de C h i le .

L os  m ic r o p a r é s it o s  d i f i e r e n  de lo s  
m a c ro p a rd s ito s  en  num erosas c a r a c t e r í s t i c a s .  
S in  em bargo, d esd e  e l  pu nto de v i s t a  d e  la  
d in ám ica  de p o b la c io n e s  e x is t e n  a lgu n a s  
sem e ja n za s . E n tre  e s t a s  s e  d e s ta c a n  la s  
f lu c t u a c io n e s  en la  in c id e n c ia  de la s  
en ferm ed ad es  in f e c c io s a s  a l  s e r  comparadas 
con  la s  f lu c t u a c io n e s  p o b la c io n a le s  en 
a lgu n o s  s is te m a s  m a c ro p a rá s ito -h o s p e d e ro .

En e s t e  t r a b a jo  s e  a n a l iz a  d esd e  un 
pu nto de v i s t a  e m p ír ic o  e l  com p ortam ien to  de 
un g ru p o  d e  en ferm ed ad es  in f e c c io s a s  humanas 
en S a n t ia g o , como un e je m p lo  de in t e r a c c ió n  
m ic r o p a r á s it o -h o s p e d e r o .

Se en cu en tran  f lu c t u a c io n e s  p e r ió d ic a s  
en  la  in c id e n c ia  de Saram pión , C oqu elu che y  
E s c a r la t in a ,  en con trá n d ose  un buen a ju s t e  con 
l o s  p e r ío d o s  p r e d ic h o s  de a cu erd o  a m odelos 
t e ó r i c o s .  F in a lm e n te , s e  r e a l i z a  un a n á l i s i s  
t e ó r i c o  que e s t a b le c e  la  e q u iv a le n c ia  e n t r e  
la  m acrod inám ica  p o b la c io n a l de e s to s  
■ ic r o p a r á s i t o s  y  la s  f lu c tu a c io n e s  
p o b la c io n a le s  que s e  en cu en tran  en c i e r t o s  
s is te m a s  m a c ro p a rá s ito -h o s p e d e ro . Se d e s ta c a  
e s ta  sem ejanza  pues o c u r r e  en un s is te m a  
p a r t i c u la r  en  e l  que e l  hombre e s  e l  
h osp ed ero  y  en  e l  que e x i s t e  una in t e r v e n c ió n  
a  t r a v é s  de program as de va cu n a c ió n .

"MODIFICACIONES QUIMICAS DE ARGININA EN B-LAC- 
TAMASA DE SHIGELLA FLEXNERI11 (Chemical modifi- 
cations o f  arginine on 0-lactamase f r o m  Shige- 
11 a f1exneri). Campos, M ., Alarcón, M ., Gonzá
lez, H . y Sánchez, R . Departamento de Química, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Concep
ción.

Con el objeto de dilucidar el mecanismo de 
resistencia bacteriana a antibióticos de tanta 
relevancia como las penicilinas y cefalospori- 
nas, es esencial tipificar el sitio activo de 
8-lactamasas. Nuestro estudio se ha centrado 
en el posible rol de arginina en la 8-lactama- 
sa de Shigel1 a f1exneri UCSF-129, cepa patóge
na, causante de graves estados diarreicos en la 
población infantil. Se trabajó con enzima puri_ 
ficada por cromatografía de afinidad en geles 
de agarosa-ácido f eni 1 borónico . Se modificó quí_ 
micamente la enzima con feni1glioxal, en uñare 
lación molar de 1/830, inactivándose en los pri_ 
meros 20 minutos de la reacción, en presencia 
de fosfato sódico 50mM pH 8,3. Por electroenfo 
que se constató su modificación, ya que se de 
tectó una disminución en el pl, equivalente a 
la pérdida de una carga positiva. Esta fue pro 
tegida por cefradina, lo que indicaría que la 
modificación de arginina se llevó a cabo en su 
sitio activo. Se constató, por espectroscopia 
diferencial, que el proceso no conllevó cambios 
conformacionales. Resultados similares se ob
tuvieron con 2,3 butanodiona. Esto implicaría 
que un residuo de arginina sería crítico para 
la actividad de esta 8-lactamasa, probablemen
te como estabilizador del sustrato que tiene 
la carga negativa de un grupo carboxilo en po
sición C-3 o C-4.
Financiado por el Proyecto N°20.13.54 de la 
D.I. de la Universidad de Concepción.

REGÜI ACION DE LA DURACION DE Gj Y S POR EL TAMAÑO 
CELULAR EN CELULAS DE LA RAIZ DE ALLIUM CEPA. (Cell 
size regulation of G¿ and S length in Allium cepa root 
cells). C4novas, J.L., Cuadrado, A., Escalera, M. 
y Navarrete, M.H. Centro de Investigaciones Biológicas, 
CSIC. Velázquez, 1 4 4. 28006-Madrid. España.

En trabajos anteriores hemos mostrado las curvas 
de distribución del área de proyección de la superfi
cie celular (parámetro que refleja el tamaño celular) 
en puntos críticos del ciclo mitótico de A. cepa: 
nacimiento. Ab; iniciación y terminación de S, Ai 
y At? división, Ad (Navarrete et al., J. Cell Biol. 
38. 22, 1985? J. Cell Sci. 87, 635, 1987). En esta
comunicación presentamos un análisis teórico de dichas 
curvas que ha dado lugar a los siguientes resultados.
1. La probabilidad de iniciar S correspondiente a 
células en el periodo G^, P(I/G^), aumenta en función 
del tamaño de las mismas. Esta probabilidad se ha 
calculado relacionando las curvas de distribución 
de Ab y Ai a fin de estimar la probabilidad de estar 
en Gj a un tamaño dado, PtG^), y la probabilidad de 
iniciar S en la población total, P(Ginl), a igual 
tamaño. Con estos datos el valor de P(l/G1)«P(Ginl)/P(G^) 
se halla fácilmente. Se ha descartado que el incremen
to de P(I/G^) se deba al aumento de la edad de las 
células. Se concluye que el tránsito G¿/S es probabi- 
listico y que tiende a ocurrir más pronto cuanto mayor 
sea el tamaño de la célula al nacer.
2. El análisis de las curvas de distribución de Ai
y At apoya fuertemente un modelo de regulación de 
la duración de S cuyas premisas son: a, grupos de
células de igual tamaño al iniciar la replicación 
del DNA, Ai, tienen igual S? b, existe una correlación 
negativa entre Ai y la duración de S.
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PAPEL DE LA ACROSINA EN LA FECUNDACION (Role Of acrosin 
in fertilization). Capote, C., Pérez, C., De Ioannes, A. 
y Perros, C, Laboratorio de Embriología y Laboratorio 
de Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Uni 
versidad Católica de CHile.
Espermatozoides de hámster preincubados por largo perÍ£ 
dos de tiempo pierden la capacidad de penetración de la 
zona pelúcida y el efecto lítico sobre ésta. Se ha suge 
rido que la acrosina podría ayudar a los espermatozoides 
en su paso a través de la zona pelúcida y que una pérdi 
da gradual de ésta, desde el acrosotoa, explicaría la 
disminución de la penetración a la zona pelúcida. 
Mediante el uso de anticuerpos monoclonales antiacrosi- 
na, amplicación con plata y observaciones con microsco
pía de contraste de fase hemos encontrado un patrón de 
marcación asociado a la región acrosomal de los esperma 
tozoides recién reaccionados. Espermatozoides en estados 
más avanzados de la reacción presentan un patrón de mar 
cación asociado tanto al fantasma acrosomal como a la 
región acrosomal del espermatozoide, ésta ultima sin em 
bargo con una intensidad de marcación menor que la pre
sentada por espermatozoides recién reaccionados.En aque 
líos espermatozoides que han sufrido completamente la 
reacción acrosómica, la marcación es aun más débil y en 
algunos casos está asociada a la región del segmento 
ecuatorial. A medida que alimenta el período de capacita 
ción se observa un incremento de los espermatozoides re 
accionados y con menor marcación de plata en el acroso- 
ma. Hemos encontrado resultados similares en espermato
zoides humanos. Estos resultados estarían demostrando 
que la pérdida de la capacidad de penetración de la zo
na pelúcida por espermatozoides preincubados por largos 
períodos de tiempo es concomitante con una pérdida de la 
acrosina desde el acrosoma de espermatozoides de hámster 
lo que explicaría la disminución de la capacidad de pe
netración de la zona pelúcida de parte de estos esperma 
tozoides.
Financiado por Grants 495/89, 577/89 y GA-PS 87/10 de 
La Fundación Rockefeller.

MOfîf OLÔGIA c e la glandula ant enal DE SIM' 
CALLINECTES DABAE(Morphology of antenal gland 
of crab Callinectes danae).Carmo.I.M.S..Penna 
A.M., Redins,C.A.,Oliveira, E.B., Rocha,G.B-, 
Coeta,M.A.B. Departamento de Biologia. Univer 
sidade Federal do Espirito Santo.

In C .danae there le one pair of antenal 
glands (excretory organ) in the antero-inferi 
or part of stomach. Apparently, these glands 
work as osmoionic regulatory organ. We have 
been studing thé morphology of this glands in 
normal salinity(17^. S). The antenal glands 
were removed from male animals, fixed in 
Bouin's fluid and the slices were stained by 
HE thecnic. The antenal gland shows an ovel 
shape with a small recess in one of it faces. 
In this gland two structures were evidencia 
ted: the coelomosac and the labyrinth. The 
coelomasac is in contact with the recess and 
send projections to the interior of the organ 
and is envolved by the labyrinth. The coelomo 
sac shows a simple cubic epithelium, with 
highly vacuolated cells (high = 12,56 + 2,96 
Urn; nucleus = 4,44 + 0,56 ipn; vacuoles = 3,88 
+ 2,44 urn). In the labyrinth, the cubic 
ephitelium is high, showing cells with brush 
border and basal striations, with vacuolized 
cells (high = 11,87 + 1,94 urn; nucleus = 5,06 
£ 1,03 um; vacuoles = 9,18 + 3,10 um). These 
bbservations suggest that the hemolymph 
filtration process occurs in the coelomosac 
and the filtrate is modified in the labyrinth.

VARIACIONES ESTACIONALES EN EL TESTICULO Y EPIDIDIMO 
DE VIZCACHA ( Lagoetomus imxlmus maxúnua).(Seaaonal 
va ria tion s in tea t e s t ie  and epididymis o f  viecaha-L.m. 
m.) .  Caravaca.N,,Scardapane.L.A..Fuente».L,.Guzmén.J.A. 
y P ie zz l.R .S , In s titu to  de H isto log ía  y Srrbrioloola y 
Cátedra de H istología,Universidades de Cuyo y  San Lu is, 
Argentina.

En e l  presente traba jo  se investigan los cambios mor- 
fom étricos anuales d e l tes t ícu lo  y  epidldimo de la  v iz 
cacha adulta en su hab itat. Los animales fueron decapi
tados durante la  noche, cerca de sus cuevas(1960-1988). 
Los pesos corporales fueron pesados y los  te s t ícu lo s  y 
epidldimos procesados para m icroscopía de lu z. Se rea
lizaron  los sigu ientes estudios:a lH isto lAg icoa ( cortes 
de parafina y saciones f in a s ) . b IM orf«n ítr icos ( secciones 
transversales de conductos, programa computarizado, 
Peachey,1982) y c ) Indice espermétlcofJohnston y  Zucher, 
1980).
Los resultados demuestran importantes estibios estruc

tura les asociados a l  c ic lo  estacional. Estos cambios 
están caracterizados por:1)Un periodo de transformación 
gradualíotoño e in v ierno) de los túbulos sem iníferos en 
cordones, inh ib ición de la  espermatogénesis y  reducción 
del diámetro de l ductus epididimario.Esta regresión es 
mis pronunciada en agosto.2)Un periodo de recuperación 
(primavera) con incremento de l peso ganadal y  mayor de
sa rro llo  de los  e p ite lio s  te s t icu la r  y epididim ario y 
3K*i te rce r  periodo (verano) con s ig n if ic a t iv a  a c t iv i 
dad gonadal y  completa espermatogénesis.Se comparan es
tos resultados con los  n ive les  de testosterona plasméti 
ca y  HIOMT (h idroxindo l-o-m etil transferasa ) p inea l. 
Este c ic lo  gonadal discontinuo podría estar asociado a 
d iferen tes  factores  ambientales, fundamentalmente a la  
información de l fotoperíodo ambiental mediado por la  
p in ea l.-

EFECTOS TOXICOS DEL H2O2 EN SISTEMAS BIOLOGICOS.
(Toxic effeets  o f H2O2 in biological Systems).
Carrasco.G.. Ouevedo.I., Quevedo.L. Dpto. Ciencias Fi
siológicas, Facultad de Ciencias Biológicas y de Rec. 
Nat., Universidad de Concepción.

El amplio uso del peróxido de hidrógeno (H2O2) en la 
medicina, así como en neurocirugía es motivación de di
versos estudios, y es así como ha sido descrita su tox£ 
cidad en varios tipos celulares. El presente trabajo 
estudia el efecto de H2O2 en nervio ciático de Caudiver
bera caudiverbera, músculo estriado y piel ventral de 
Pleurodema ventral, y cerebro de perro.

Este estudio incluye una observación morfológica, me
diante cortes histológicos. Medición de parámetros bio 
eléctricos; potencial de acción en nervio, potencial de 
membrana en músculo, y corriente de cortocircuito y di
ferencia de potencial en piel. Además se midió la pos_£ 
ble peroxidación lipídica, por la técnica del ácido tio 
barbitúrico.
Los resultados muestran una disminución dosis depen

diente en los parámetros bioeléctricos. Así también a 
nivel morfológico se observa alteraciones histológicas. 
La producción de peroxidación lipídica es dosis depen
diente en los tejidos en estudio. Se observa también 
el efecto protector de la catalasa sobre los parámetros 
bioeléctricos e histológicos.
Las soluciones utilizadas no muestran cambios signifi^ 

cativos en las mediciones de osmolaridad y tensión su
perficial .
Los resultados nos permiten postular el efecto tóxico 

del H2O2 en los sistemas biológicos en estudio y la pre 
sencia a e un mecanismo de peroxidación lipTdica en esta 
injuria.

Proyecto D.I. 20.33.43, Universidad de Concepción
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METABOLISMO DE INOSITOLES FOSFATO EN CELULAS DE MUSCULO 
ESQUELETICO HUMANO EN CULTIVO CONTINUO. (Metabolisa o f 
in o s ito l phosphates in  human sk e la ta l » 1801«  c a l is  in  
continuo*» cu ltu re ). Carrasco. M .A.. Tascón.S. y 
Jaimovich. E. Departaaento de F is io lo g ía  y  B io fís ic a , 
Fac. de Medicina, Universidad de Chile.

Se desarro lló  una lin ea  ce lu la r a p a r t ir  de una 
biopsia  quirúrgica de aúsculo humano adulto normal, por 
incubación con aedio condicionado de cé lu las tiro id ea s . 
Esta lin ea  presenta aarcadores funcionales e 
inaunocitoqulaicos de aúsculo esquelético y  d io  origen a 
nuaerosos clonos algunos de lo s  cuales presentan fusión 
ce lu la r  espontanea. En un aedio con bajo suero y  en 
presencia de insulina y  transferrina , la s  cé lu las cesan 
su d iv is ión  y  se observa fusión ce lu la r que da origen a 
estructuras de t ip o  aiotubulares con varios núcleos.

La incubación de la s  cé lu las con 3H -in os ito l, se 
traduce en la  incorporación de la  aarca a fo s fa t id i l  
in o s ito l (92%), fo s fa t id i l in o s ito l  aonofosfato (P IP , 5- 
6%) y  f o s fa t id i l  in o s ito l b ifo s fa to  (P IP ,, 2-3%). En 
cé lu las incubadas por 20 ain con KC1 95sM e l  PIP aumenta 
de 1,9 a 3,5 pmoles/mg prot. y  e l  PIP j, de 0,7 a 1,4 
pmoles/mg prot. Aumentos sim ilares se producen a l 
incubar las cé lu las con a ce t ilc o lin a  SO uM. En la  fase 
acuosa se detectó la  producción de in o s ito l mono, b i y 
t r i fo s fa to .

Podemos conclu ir que estas cé lu las son un modelo 
apropiado para e l  estudio de lo s  segundos mensajeros 
involucrados en e l  acoplamiento excitación-contracción en 
aúsculo esquelético humano.

Financiado por FOMDECYT 896, NIH GM 35981 Y DTI Univ de 
Chile 2123.

DISTRIBUCION SUBCELULAR DE FENILALANINA AMONIO 
LIASA EN PLANTULAS DE Citrus limonum 
(Subcmllular distribution of PAL in Citrum 
1imonum seedlings). Carvajal- E. Dep. Bioq. 
Biol. Mol., Fac. Cs. Quím. y Farm. Universidad 
de Chile.

La fenilalanina amonio liasa (PAL) 
cataliza la primera reacción de la vía 
Fenilpropanoide, a través de la cual se 
sintetizan metabolitos secundarios de defensa, 
en respuesta a la agresión por patógenos.

Se estudió la distribución subcelular de 
la PAL, midiendo la actividad de la enzima, en 
fracciones obtenidas por centrifugación dife
rencial. El material de partida correspondió 
a homogeneizados preparados de plántulas de 
limonero sanas, e infectadas con Trichoderma 
harzianua.

Las fracciones se identificaron midiendo 
las actividades de Citocromo c oxidasa 
(mitocondria), NADPH citocromo c reductasa 
(microsomas), ATPasa-K'* (membrana plasmática) 
y glucosa—ó-P deshidrogenasa (fracción 
soluble). Cada fracción se caracterizó además 
por PAGE-SDS y mediante "western blot".

Los resultados del fraccionamiento 
permitieron determinar el compartimento en que 
se encontraba la PAL, tanto en plántulas sanas 
como infectadas. La carácterización de las 
-fracciones permitió estimar la masa molecular 
de la enzima y establecer que la proteina 
nativa es un tetràmero de subunidades iguales.

Trabajo financiado por FONDECYT 157/88, 
IFS <C/ 1139-1) y DTI-U.Chi le (B 2950-8813). 
Dirigido por L. M. Pérez.

ESTV010 MAF0L08IC0 DE CEPAS OE EliOiÜJi m U v m  (Hotfologicel ttutfy 
of nativo EuflfcU. atraii4 iC»lA  EL; >r á.; Cifu— t—  r i , ;

a, opto, Ca, Ecológicas, Facultad do Cionciaa, Universidad
do Chilo,

Laa bacterias do i génoro F«nfcia portcnocon al ordon do loa 
actinonicotaloa y ao caracterizan por au capacidad para fija r  
nitrógeno attósferico en siab iosis con plantan, Laa plantan 
auacoptiblea a la infección y ondulación por EtAlÉii. h  encuentran 
en 23 génoroa que corroapondon a 8 fanilina do Angioaporsaa do 
aaplla distribución. En Chilo ao encuentran 5 gonéroa que 
pertenecen a la Faailia Rhaonaceae, en loa que no han descrito la  
presencia de nóduloa, Entre óstoa teñeses: Im t t .  rvia. 
TblfyutuE fyilrapenarvil Co llati* S p lM I l i l i l l i  Aaiaaiü* «tricti,
Batan«lia ^  Diataria trinaruia.

En t i  próstata trabajo s« aunntran Un caractarílttca 
aorfalógicai dn 3 »Itltdo* dnl gnnnro FfmiH i  obUnidoa dn nMulon 
dt Rhaanacaaa nntivu,

La nntodologU utilizada pnrn t i  aialaaianto y caracterización 
aorfológica conniatló an >) altar ilinación auptrficial dn nMulon 
frnncon, b) incubación nn nndio conytntionnl para rarificar 
nnttrllidad, c) hoaoganización y ladiatatación nn nacarón a l (Ot 
(8000 xg I h) y d) disparaten tn placas dt aadio BAP-ptctina 
(0,051), La. aorfologia nodular y bacUriaaa fut oatudiada aaditata 
aicroacopía Optica y nicroncopin alactrónica (TEH y SED).

Lia capan da fron til lialadoa a partir da nMulon da Dhaanacaas 
axhiban laa caractariaticaa aorfológicaa «captadla para al génaro, 
•i dteir, hita procariótica ru ificada  y aaptada, aaporaagipa 
poliaórficoa y vaaiculaa,

El conociaianto y caracterización da aialadoa da Fr.nH. 
paraitiró la aalaccidn da capia da noyor iafactivldad y da alta 
•ficiancia an fijación dt nitrógano, Eatai capan podrían ú tilliaran  
an prograaaa dt inoculación inducida, lo qut aiagurnria t i  aporta 
dt nitrógano on ocoaiatooai (omítala« y ayudarla a l control da la 
•roalón y daanitriflcación,

Financiado por Rroyocto FOIOECVT 0874/1989

CICLO OI noi »  B1U CEPA CHILENA DE D una lie lla  m i l  
u  (DCEAL) TEODOEEEOO. (L l f a  h lstory  o f  .  e M inan  
• t r a ía  o f  j j b a  (Donai) T iodorasoo ). Ca£
▼ ajal. ti,ó Fap.rta.antn  iVa BotAnlca. Facultad da 
Clanelaa BlolAglOao y  de Baeoraoa Hatnralsa. Ih lr a r *  
aldad da Coacapoidm. (F a trao la lo : P .E . Doalagnas).

D nnalta lla  a a lla a  (Dnaal) TAad. (CU.orophy.aaa) as 
una a lo roa lga  qne, b a ja  eondlelonoe aablanta las p ar- 
t lo u la ra a , a labara  aa  a lt o  poroantaja da B-oarotano, 
e l qna sobrapaaa aa vaata jaa  a l  a r t i f i c i a l .  S ia  aa - 
bargo ao e x is te s  aataoadaato* «Marea d a l a io lo  do a j  
do do osta a lg a , l o  o sa i e s tragarla  aayor la fo raa  -  
oi6n para a l  aaaajo ia d o s t r ia l da aste roeorso (o b -  
tonolAa da eapao ada productivas, a ap llae ltn  da la a  
Arcas aandlalaa da prodnoolda, s t a . ) .

SI pressata traba jo  tiene ooao o b ja t lro  indnelr loo  
d lfa r .n ta s  estad ios d a l a io lo  da r id a  da una sapa 
oh ileaa da asta  a sp M la , ba jo  eondloionaa da labora
to r io .
EL d i astio oxparlaoatal sona la ta  aa indnelr loo  esta
d ios ntlllm aads na gradlaata orneado antro concentra 
elonao do n itra to  y  o lornro da sodio. Tarlando tca
pe ra ta ra , fotoperiodo o intonoldad da la a .

So ottavo a lo to s  y ae obaorvd cigotos to tra fla g o la -  
doo, faltando por dateotar olgosporao y astado pa lao - 
lo id o .

lavaatlgaoldn  finanolada por Proyoeto PHOD-CHI/87/ 
009 y Proyoeto Fondeoyt/89/0823*
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INTERNALIZACIÖN EË SITIOS ANIÖNICOS DE SUPERFICIE Y 
FUSICN LISOSOMA-FAGOSCMA DURANTE IA INTERACCIÖN DE 
Toxoplasma gradii CON MACROHiAGOS (In te r io r izaticn of 
surface sites and phagoscme-lysoscme fusion during 
interaction of Toxoplaana gcndli with macrophages). 
Carvalho, L. and De Souza, W. -  Laboratòrio de 
Microscopia Eletrûnica, UPRj, Rio de Janeiro, Brasil.

LOCALIZACION INMUNOCITOQUIMICA DEL PEPTIDO NATRIURETICO 
ATRIAL <ANP1 EN CORAZON ADULTO DE Bufo arenara» (ANURA, 
BÚFCMIDAE). (Inaunocytochemical local ization of Atria! 
Natriuretic Peptide (ANP) in the heart of B.arañarua (Artur*, Bufonidae).
Casco V.H.. Maldonado C. A Aoki A, Centro da Micros
copíaElectrónica, Facultad 0t Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina.

The participation o f c e ll surface anionic sites on 
tiie interaction between T. gondii and macrophages and 
the process of phagosome-lysosane fusion were analysed 
using cationized fe r r it in  as a marker of c e ll surface 
anionic sites and albunin-coiloidal gold as a marker 
fo r secondary lysosomes. Anionic sites of the 
macrophage's surface labelled with cationized fe rr it in  
before the interaction, are internalized together with 
untreated parasites. However, a fte r interaction with 
fixed or specific antibody-coated parasites, the 
cationized fe r r it in  particles are observed in 
endocytie vacuoles which do not contain parasites. 
Macrophages previously labelled with albunin-gold a 
37°C, were incubated in the presence of cationized 
fe r r it in  at 4°C and then incubated with untreated or 
specific antibody-coated parasites. After interaction 
with opsonized parasites, the collo idal gold particles 
were observed in the paras!tophorous vacuoles while 
the cationized fe rr it in  particles were observed in 
cytoplasmic vesicles. However, when the interaction 
was carried out with untreated parasites, the 
parasitcphorous vacuoles exhibited fe r r it in  particles 
while the collo idal gold particles were observed in 
cytoplasmic vesicles.

Supported by: CNR3 and FINEP

El corazón d» la mayoría da loa Vertebrados contiene 
una familia de péptidos con actividad hormonal, 
denominados Péptidoa Natriuréticoa Atrialea. Estos se 
localizan en gránulos secretorios específicos alojados 
en el sarcoplasma de células mioendócrinas del atrio 
derecho, y en menor medida en el izquierdo. El objetivo 
Je este trabajo ha sido dilucidar la ‘listribución de 
estos péptidos mediante técnicas de inaunocitoquínica 
en el corazón adulto del B.arenarum. el cual exhibo una 
actividad secretoria estacional constituyendo, por este 
motivo, un excelente modelo experimental para el 
estudio de la síntesis y secreción de las hormonas 
cardiacas.
La localización de ínmunorreactividad fue realizada 
tanto a nivel de microscopía fotónica como electrónica 
utilizando anticuerpos contra a-ANP humana y a-ANP de 
rata. En el primer caso se utilizó la técnica de 
avidina-biotina sobre cortes de criòstato y en el 
segundo caso proteina A-oro coloidal sobre cortes 
ultrafinos de LR-Mhite. A nivel óptico se observó un
?ran número de cardiocitos inmunorreactivos para ANP 
anto en aurículas como en ventrículo. Sin embargo en 
este último la inmunorreacción fue más débil demostran
do que el contenido de estos péptidos es menor en los 
cardiocitos ventriculares. Esta distribución marca una 
diferencia con la hallada en los ventrículos de
mamífero en los que la localización del péptido se 
restringe al sistema de conducción. Los estudios de 
microscopía electrónica mostraron los típicos gránulos 
tanto en cardiocitos auriculares como ventriculares 
conteniendo inmunomarcacidn especifica para ANP.
Estos estudios indicarían que la distribución de los 
cardiocitos con función endócrina en Vertebrados 
inferiores no ha alcanzado la especialización que se 
observa en mamíferos. Sin embargo se podría concluir 
que inmunológicamente se trata de péptidos cuya
secuencia de aminoácidos se habría conservado sin 
orondos modificaciones en la filogenia de los Vertebra-

AGREGACION FAMILIAR DE FISURA LABIOPALATINA,ANI 
RIDIA PARCIAL Y NEUROBLASTOMA.( F a m ilia l ag rega - 
t ió n  o f  c l e f t  l i p  and p a la t e ,p a r t ia l  a n ir id ia  
and neuroblastom a) . C a s t i l lo  S ., Tobe11a L . ,
A s te te  C. , S a la za r S. S e r v ic io  de G en é tic a ,Hos
p i t a l  C lín ic o  U. de C h ile ,  Fundación Gantz.

Una p a re ja  jo ven ,n o  consangu ínea,es enviada a 
eva lu ac ión  gen é t ica  con su h i ja  de 6 m eses,por
tadora de una f is u ra  la b io p a la t in a  derecha com
p le ta  e izq u ie rd a  2/3,además de a n ir id ia  p a r c ia l  
y  ca ta ra ta s  b i la t e r a l .T ie n e n  una h i ja  de 4 años 
en tra tam ien to  por un neuroblastoma y p resen ta 
ron un aborto  espontáneo de 2 m eses .E x iste  e l  
an teceden te  de un sob rin o  materno a fe c ta d o  con 
f is u ra  la b io p a la t in a  b i la t e r a l .
Hay d iv e rs a s  causas de a n ir id ia .S e  ha encon tra 

do liga m ien to  con ACPl(McK 17150)en e l  cromosoma 
2 ,o tra  forma se encuentra l ig a d a  a ACP2(McK 17165) 
en l l p .  E x is te  una v a r ia n te  más severa  con r e 
ta rd o  m ental.Hay una forma asociada  con tumor dfe 
W ilm s,anomalías g e n ita le s  y  d e le c ió n  de l lp l2 .  
También se ha d e s c r ito  un cuadro con a n ir id ia  
p a r c ia l , agen esia  ren a l u n i la t e r a l  y  re ta rd o  p s i 
comotor de h eren c ia  autosóm ica r e c e s iv a .

E l neuroblastoma ha s id o  mapeado ten ta tivam en 
te  en lp34 .S e ha v i s t o  una v a r ia n te  cromosómica, 
in ve rs ió n  p a ra cén tr ic a  d e l  cromosoma 11 con pun 
to s  de fra c tu ra  en llq 2 1  y  l lq 2 3 , segregando en 
fa m ilia s  con neuroblastom a.E l oncogen NMYC d e l 
neuroblastoma ha s id o  ubicado en 2p23 o 2p24.
Estos argumentos señalan una in d ica c ió n  de rea  

l i z a r  e s tu d io  c i to g e n é t ic o  en lo s  miembros de 
e s ta  fa m il ia  para d es ca rta r  una tra n s lo ca c ió n  
con puntos de fra c tu ra  que in vo lu cren  lo s  genes 
comprometidos y  de implem entar la  té c n ic a  de ctd 
mosornas p rom eta fás icos  para buscar d e le c io n e s  
p u n tu a le s .C o n stitu irá  un ap orte  para e l  con se jo  
g e n é t ic o  de e s ta  fa m il ia  y  para la  in form ación  
sobre la  u b icac ión  de e s to s  genes.

Financiado parcialmente Proyecto Fondecyt 89/0801.

BflLpIO DE L>6 B4ZIW6 CBJJLGLITI06 Y XILA- 
NX.IT1CAB 1E P  .purpurogenum. CStudy o f  thè ce- 
l lu lo ly t ic  and xy lan o ly tic  enzymes from 
P  .purpurogenum). Castro.F. , Scarpa. J. , Mova. A., 
S teiner, J. y  Evzaauirre. J. Laboratorio de 
Bioquímica, P.U. C ató lica  de C h ile y  Dpto. de 
Bioquímica y  B io log ia  Molecular, Facultad Ciencias 
Químicas y  Farmacéuticas, U. de Chile.

La degradación enzimàtica de celulosa a 
glucosa es  catalizada por la  acción, conjunta de 
la s  enzimas endoglucanasa, exoglucanasa y 0-  
glucosidasa. Las xilanasas comprenden o tro  
conjunto de enzimas que degradan e l  x ilano a 
x ilo sa . Ambos grupos de enzimas son potencialmente 
muy importantes; de lograrse una fá c i l  h id ró lis is  
de la  celu losa y  de la  hemicelulosa, lo s  residuos 
a gr íco las  que las contienen, serían una importante 
fuente de alimentos, combustibles y material 
fermentable.

Se han rea lizado  estudios de la s  enzimas 
mencionadas usando como modelo e l  hongo 
P e n ic i I l i o »  purpurogenum, que la s  lib e ra  a l medio 
de cu lt ivo . Se creció  e l  hongo en e l  medio líqu ido  
de .Mandéis a 28 a en un incubador con agitación  
o rb ita l, y  con d is tin ta s  fuentes pe carbono.

Se estudió la  c in ética  de producción de 
la s  activ idades endoglucanásica y degradati va de 
papel f i l t r o  (FPA), comparando d iversas fuentes de 
carbono • Con celu losa y  paja de t r ig o  se  obtuvo 
la  mayor activ idad : 0,22 U/ml de medio para FRA y  
8 ,5 U/ml para endoglucanasa. Las más .a ltas  
activ idades esp ec íficas  se lograron con celulosa. 
B en  rendimiento de xilanasas (7  U/ml) se  obtuvo 
con paja de t r ig o  a l 1 Z como fuente de carbono; 
en cambio s i  dicha fuente es  celulosa, lo s  va lores 
son só lo  0 ,3  U/ml. La enzima fl-glucosidasa se 
produjo con más a lto  rendimiento en cu ltivos  con 
"corn steep liqu or" como fuente de nitrógeno, y 
salvado y  paja de t r ig o  como fuente s  de carbono: 
2,55 U/ml. La enzima se  ha purificado a  un 90Z 
oogftn c^ les de poi ia c r i  lamida-5D6.

P e n ic i l l i im  purpurogenum es  un muy buen 
productor de enzimas ce lu lo - y  x ila n o lít ic a s , y 
crece eficientem ente en paja, por lo  que parece un 
buen modelo de estudio para lo s  ob je tivos  
biotecnológico s  enunciados.
Proyecto FOMJECYT 89-0580.
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B M M M U O  VO0TCRTM» DE LA BARRERA HBMATO-TESTICULAR EM 
LA RAIA.OQNnUUkCZOH BTTRE LOS TRABADORES INTERCELULARES 
NITRATO OS NIQUEL ■ HIDROXIDO DE LANTANO.{Postnatal 
d m M p M B t o f  tb »  b lood -tsa tis  barrlar in  tha ra t. 
CORpariaon batvaan tba in ta rca llu la r  traear n ickal n i- 
tra ta  and lanthanum hydroxida).Cavlcchla,J.C . ,Cutía- 
rraa .L .S . In a titu to  4a H isto log ía  y Embriología. Facul
tad da Clónelas Módicas.UNC. Nandosa. Argantlna.

Tastleu loa da ratas noraalas sacrificadas dasda a l na- 
elmianto basta lo s  30 días postnatal fuaron Injactados 
is ts rs t lc ia la sn ta  con hidróxido da lantano a l 2% o con 
N itra to  da nlqual a l  1% an 5% da glutaraldahido-cacodi* 
la to .O tros anímalas da las mismas adadas fuaron proca
sados sagón la s  técn icas convencionales da crlo frac tu ra  
Las uniones estrechas in ter-Sertolianas,escasas a in 
terrumpidas an a l nacimiento,aumentan progresivamente, 
poblando con gran densidad y con trayectos tortuosos 
las aeabranas sarto lianas a los  13 días.En asta período 
los  trasadoras penetran libremente entra todas las cé
lu la s .E l n íquel,por la  intensidad y homogeneidad da la  
marcación as muy apropiado para v e r i f ic a r  estos fanósm- 
nos. La aparición progresiva d e l espernatocito c igo té - 
nico coincida con la  reorientación , predominantemente 
da orien tación  parale la  a la  membrana basal da las unió, 
ñas y con la  interrupción da la  marcación con ambos 
trazadoras.En conclusión, a l uso combinado da níquel y 
lantano demuestra a l sincronismo entra la  aparición del 
espermatocito eigotén ico  y e l  establecim iento da la  ba
rrara . E l n itra to  da níquel as claramente superior,por 
la  constancia e intensidad da la  marcación,en mostrar 
los  cambios de permeabilidad da la  barrara hemato-tes- 
t icu la r  durante a l  desarro llo .

BLOQUEO POR LANTANIDOS DE UN CANAL DE POTASIO 
ACTIVADO POR CALCIO DE ALTA CONDUCTANCIA. 
(B lo c k in g  by L a n th a n id es  o f  a h igh  
con du ctan ce  c a lc iu s - a c t  iv a + ed  p o ta s s iu a
c h a n n e l).  C e c c h i. X. . V i l l a r r o e l . A . « 
A l v a r a r .  0 . .  E isen san . G. D epartam ento de 
B io lo g ía ,  F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  U n iv e rs id a d  
de C h i le  y D ep artaen t o f  P h y s io lo g y ,  S ch oo l 
o f  M e d ic in e , U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n ia ,  Los
A n g e le s , USA.

El aecanisso de conducción de iones a través del 
canal de potasio activado por calcio ha sido descrito 
con un sodelo de cuatro sitios de ligasen y cinco 
barreras. La caracterización de los sitios de ligasen 
se puede hacer tanto estudiando la conducción de 
aquellos iones que pasan por el canal, coso el bloqueo 
inducido por aquellos otros que llegan sólo hasta 
cierto punto dentro del canal.

Los iones lantónidos han sido usados para 
caracterizar proteínas que ligan calcio. En este caso, 
los besos utilizado coso "sondas” de los sitios de un 
canal de potasio porque el calcio es un bloqueador de 
este canal.

Hesos probado 4 de estos iones: Lu, Tb, Eu y La, 
agregados al lado intracelular del canal. Todos ellos 
bloquean la corriente de potasio, de una sanera 
csapatible con un eodelo sisple: los iones se ligan a 
•m solo sitio del canal, que está dentro de la zona 
Rende cae el potencial. La distancia eléctrica del 
sitio, calculada de la dependencia del potencial del 
Maqueo producido por todos ellos, es del orden de 
1,1. La constante de disociación canal-lantánido está 
os si rango 5-50 pM y es diferente para todos, pero no 
tiene una dependencia sonotónica con el radio iónico. 
Esta indica que el sitio tiene una intensidad de caspo 
•M é tr ic a  intersedia. FONDECYT 1112-1989 y DTI (U. de 
Chala» »-2005-8612.

ALTERACIONES CROMOSOMICAS EN CULTIVOS HUMANOS TRANSFOR
MADOS CON FACTORES ENDOGENOS.

(Chromosome changes in human cultures transformed 
by endogenous factors). Caviedes, R., Be, C., 
Sciaraffia, C., You!ton, R., Koppmann, A.,

Salas, K. Lab. Cultivo de Tejidos, Depto. de
t i s i o lo g ia  y Biofisica, Fac. de Medicina, Universidad 
de Chile.

Células tiroideas humanas o de rata en propagación 
continua in vitro liberan al medio de cultivo uno 
o varios factores (aún no caracterizados) los cuales 
inmortalizan células humanas normales y tumorales 
que han sido tratadas con tales medios condicionados 
por semanas o meses.

Las lineas celulares generadas mediante este evento 
transformante retienen propiedades histioespecificas 
diferenciadas y poseen inhibición por densidad de 
crecimiento, a pesar de presentar concomítantemente 
con la inmortalización, alteraciones cariotípicas 
marcadas.

El patrón cromosómico se modifica en cuanto a número 
y estructura con tendencia a la producción de cromoso
mas telocéntricos. Se discuten estos hallazgos en 
relación a las alteraciones cariotípicas poco evidentes 
que muestran las células neoplásticas y las líneas 
continuas en especie humana.

IMUNOLOCALIZACIÓN DE LA LAMININA CON ORO-COLOIDAL DES. 
PUÉS DE LA INCLUSIÓN EN LOWICRYL E LRWHITE . (Post - 
embedding colloidal gold immunolocalization of laminin 
with Lovicryl and LRWhite). Cesar.B.. Buchi.D.F.. 
Assef«M.L.M.. Franco. C.R. and Gremski, W. Dept, of 
Cell Biology and Electron Microscopy Center of UFPR- 
Brasil.

Laminin is a high molecular weight glycoprotein of 
basement membranes and we now study its labeling in 
rat kidneys with colloidal gold and embedding in LR 
White and Lowicryl.

The kidney was cut into small pieces, fixed in 1% 
glutaraldehyde and 2% paraformaldehyde, and postfixed 
in 0.1% glutaraldehyde and 2% paraformaldehyde. 
Samples embedded in LR White were dehydrated in acetone 
and polymerized at 37*C while those in Lowicryl, were 
treated with methanol and polymerized at -20°C using 
UV irradiation. Nickel grids were sucessively floated 
on drops of PBS + defatted milk powder + Tween 20 , 
rabbit anti-laminin IgG and colloidal gold anti-rabbit 
IgG.

Quantitative and qualitative labeling densities, 
using Lovicryl and LR White were somewhat similar. 
However, on comparing the results, the latter resin 
seemed better since it was more easy to work with.

Rabbit anti-laminin IgG was a gift from D. Wal and S. 
J. Souza - UFPR.
This work was partially carried out at the CME - 
IBCCF UFRJ.
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VARIABILIDAD TEMPORO-ESPACIAL DE ARREGLOS COMUNITA - 
RIOS DE MICROARTROPODOS EDAFICOS EN UN ECOSISTEMA DE 
SERTICO (Spotiol and temporal variability of soil mi 
croarthropod assemblages in a desert ecosystem). Ce- 
pédo-Pizarro, J.G. & Whitford, W.G. Departamento Je 
IT y Q., ULS & Department of Bioíogy, NMSU, USA.

Se estudió por 17 meses la variabilidad espacial y 
temporal de los arreglos de microartrópodos edáficos 
en úna cuenca hidrológico del norte del Desierto de 
Chihuahua (Nuevo México, USA). El análisis multiva- 
riado (Cluster Análisis y Componentes Principales ) 
permitió identificar 3-4 categorías de arreglos los 
que fueron principalmente determinados por la estabi 
lidad de la superficie del suelo. Aquellos suelos so 
metidos a escorrentia, inundocián o estuvieron más 
expuestos a los extremos ambientales de radiación , 
mostroron las mayores variaciones temporales en la 
composición de especies y sus relaciones numéricas. 
El contenido hidrico y la-cantidad de materia orgóni 
ca del suelo surgieron como factores importantes en 
la estructuro del arreglo sólo en ausencia de los 
factores arriba mencionados. En sectores desprotegi
dos y suelos poco desarrollados, las lluvias inten - 
sas constituyeron un factor desestabilizador de lo 
comunidad.

Financiamiento: Dirección de Investigación - ULS. y 
US-NSF: the Jornada-LTER Program BSR 8114466 y BSR 
821539 o W. G. Whitford.

ALTERACIONES DE LA SEGREGACION DE LOS SISTEMAS 
ABO Y RH EN RECIEN NACIDOS MALFORMADOS 
(s e a r e a a t io n  d i s t o r t i o n s  f o r  th e  ABO and Rh 
svstem  in  m a lfo rm ated  new borns) C i- fu en te s L . 
N azer_J  . V a le nzu e la  C . R u iz 6 , Pa rada  L 
D epartam ento de B io lo g ía  C e lu la r  v  
G e n é t ic a . F a c u lta d  de M e d ic in a ,U . de 
C h ile .U n id a d  de N e o n a to lo g ia .  M a tern idad  d e l 
H o s p ita l  C l ín i c o  de l a  U. de C h i le .

Las m a lfo rm a c io n es  c o n g e n ita s  son im por
ta n t e s  en 1 a m orb im orta l i  dad n e o n a ta l.L a  
p e rd id a  r e p r o d u c t iv a  a s o c ia d a  a e l l a s  r e s u l t a  
d i f i c i l  de e v a lu a r .  E s te  t r a b a jo  a n a l iz a  l a  
s e g r e g a c ió n  de l o s  g ru p os sa n gu ín eo s  ABO y  Rh 
en r e c ie n  n a c id o s  mal fo rm ados v  en un grupo 
c o n t r o l . e v a lú a  la  p a r t ic ip a c ió n  de f a c t o r e s  
g e n é t ic o s  en l a  e t i o l o g í a  de la s  m a lfo rm a c io 
nes  c o n g e n ita s  v  e s t im a  l a  m agn itud de la  
p e rd id a  r e p r o d u c t iv a  tem prana que s e  p rod u ce  
en r e la c ió n  a e l l a s . S e  e s tu d ia ro n  1074 r e c ie n  
n a c id o s  m alform ados v  sus madres y un grupo 
c o n t r o l  de 993 r e c ie n  n a c id o s  no m alfo rm ad os, 
a te n d id o s  en l a  M a tern idad  d e l H o s p ita l  C l í 
n ic o  de l a  U. de C h i le  e n t r e  1982 v  1987 .Los 
r e c ie n  n a c id o s  v sus madres s e  t i p i f i c a r o n  
pa ra  ABO v  Rh en e l  Banco de sa n g re  de d ic h o  
H o s p i t a l .L o s  v a lo r e s  e s p e ra d o s  de l a s  d i s 
t i n t a s  p a r e ja s  m a d re -h ijo  o a ra  cada  s is te m a  
sa n gu ín eo  s e  c a lc u la ro n  de a cu erd o  a l  método 
de m a tr ic e s  IT O .su oon ien d o  e q u i l i b r i o  de 
H ardv-W eim berq . Las  fr e c u e n c ia s  q e n i c a s s e  
es tim a ro n  con e l  m étodo de maximaverosim i.-- 
l i tu d .E n  e l  s is te m a  ABO lo s  mal fo rm a d o s -p re 
sen tan  un e x e s o  de p a r e ja s  0-B v a un d é f i c i t  
d e  p a re s  B-B .En e l  s is te m a  R h .lo s  r e c ie n  na
c id a s  m alform ados p re s en ta n  un e x e s c  de parcos 
R h < - )-R h (->  v  a un d é f i c i t  de p a r e ja s  
Rh ( + >-Rh í--) .
T ra b a jo  p a r c ia lm e n te  f in a n c ia d o  por p r o v e c to  
F on d ecy t 880040 v  DTI B2690/8B23.

USO BC OCTADECIL SILICA CONO NUEVA FASE SOLIDA PARA 
INNUNOPURIFICAR PROTEINAS (Use of octadocil tilica a« a 
non solid phaso for protoia ioounoporification).
Chiono. H. Dopto Bioq. Biol. Mol., Fac. C*. Ocas y Faro, 
y Dapto Biol. Col. y Gen. Fac. Hod. Univor. de Chile.

La ineufioptirificación consiste en la captura de anti
genos específicos, de una eezcla coapleja, con anticuer
pos (Ac) acoplados covalente— nte a una nutriz. Sin ee- 
bargo, debido a que la técnica para lograr la unión co
valente es lenta y consume euchos reactivos, osta Metó
dica no ha podido ser aplicada a probleeas analíticos 
que requieran usos repetitivos de eicroineunopurifica- 
ciones. Aquí se propone el uso de tilica octadecil 
(SiClB), una resina para HPLC, coeo fase sólida para 
ineunopurificar proteínas.

Los anticuerpos u otras proteínas se unen casi irre- 
versibleeente a SiClB por siople incubación de la resiaa 
con la protelna. Este tipo de interacción hidrofóbica 
Ac-SiClB puede asi ser considerada casi coeo un verdade
ro enlace covalente. Después de saturar los sitios 
libres de unión reeanentes con BSA, la SÍC18 es incubada 
con la eezcla de proteínas, y ensamblada en una columna. 
Posterioraente, se elieinan las proteínas unidas no 
específicamente y el antigeno se eluye roapimdo la 
interacción antígeno-Ac por caebio de pH. Esta técnica 
pereite obtener: proteínas con una alta pureza en una 
única etapa de purificación, recuperar antigenos 
presentes en cantidades trazas (del orden del pg) de 
coeplejas eezdas proteicas (ej. suero hueano) y adeaés, 
purificar anticuerpos específicos acoplando el antigeno 
a SiClB. El fácil oanejo de la SÍC18 por centrifugación 
pereite aplicarla a niveles de eicroescala.

Financiado por FONDECYT N90191-88, DTI, Univer. de Chile 
N8H2901-8813 y UNDP/WORLD BANK A M O  880198, dirigidos por 
Dr. A. Ferreira. Adeeás colabora S. Lavandero, que es 
becario de la Fundación Andes.

ALTERACIONES EN HAMSTER Mesocricetus auratus, LUEGO DE 
EXPOSICION PRENATAL AL ALCOHOL. ANALISIS MORFOLOGICO DE 
SU ACCION. (Alterations in hámster Mesocricetus auratus 
following prenatal alcohol exposure" MorphoYogical ana 
lysis of its action). Coloma S.,L. A.
Departamento Histología y Embriología. Universidad de 
Concepción .

En humanos y modelos animales, el consumo materno de 
etanol durante el embarazo da por resultado una dismor
fogénesis característica en los embriones y fetos en 
desarrollo. Como un intento de definir los daños que 
resultaron de la exposición aguda prenatal al alcohol, 
se analizaron embriones y recién nacidos de M.auratus.

Hembras en el octavo día de gestación se Tnyectaron 
intraperitonealmente con dosis agudas de etanol calcu
lada según peso y las controles con dosis de solución 
isocalórica de sacarosa. Los embriones se extrajeron 
a les 1 1 días de desarrollo y otro grupo completaron 
su gestación de 16 días. Embriones y recién nacidos 
fueron analizados y comparados morfológicamente.

Se encontró notorias diferencias morfológicas exter
nas e internas al comparar controles con tratados, es
tos últimos presentaron menor peso, retraso del creci
miento pre y post natal, menor desarrollo de sus órga
nos craneofaciales que fueron por ésto los mas estudia
dos (cráneo, globo ocular, párpados, yenas dentarias, 
lengua, mamelones faciales, etc.).

Los resultados demuestran que la afeinistración agu
da de etanol en el octavo día de la gestación provocó 
trastornos precoces del desarrollo, reducción del peso 
corporal, diferenciación tisular retardada, lo que im
plicaría un aumento en la incidencia de malfonnaciones.

Proyecto 203903 Dirección Investigación. Universidad 
de Concepción .
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO 
DE DOS ATERINIDOS LIMNICOS (PISCES TELEOSTEI). (Effect 
of temperature on the embryonic development oftwo limnic 
aterim'ds (pisces Teleostei). Comte, Sh.» Contreras, M.» 
y Vila, I. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Estudios recientes indican que los peces pueden tener 
la capacidad de modificar su desarrollo embrionario ante 
cambios ambientales. De éstos, los más importantes co - 
rresponden a la temperatura y el caudal de agua (Mosser, 
1984). Por tanto, es de gran interés estudiar las adapta, 
ciones que puede presentar el desarrollo embrionario de 
especies filogenéticamente relacionadas; es el caso de 
O d o n t z & t k u  boncuUe.ru>¿!> (Valenciennes),que habita ambien^ 
tes lénticos, y B c u it c c h ih y . 6  m ic j io l z p id o t u ó  (Jenyns), de 
distribución lótica.
Se determinó las características del desarrollo embrio

nario y el efecto de la temperatura en huevos obtenidos 
por masaje abdominal e inseminados y cultivados en el la, 
boratorio a temperaturas de 14°y 20°C. Los embriones 
se estudiaron i n  v i v o  o después de fijados y teñidos con 
azul de metileno.

El desarrollo embrionario se dividió en 3 etapas y 13 
estados: segmentación (estados 1-5), qastrulación e ini_ 
ció de la diferenciación (estados 6-8) y morfogénesis y 
crecimiento (estados 9-13). A 20°C, 8. m ic A o lz p id o t u A  
completa su desarrollo entre 330-470 hrs, 60% más lento 
que 0 .  bonaAie.YU>¿&, que lo hace en 220-280 hrs. Esta di
ferencia afecta principalmente el tiempo usado en comple
tar la última etapa, particularmente el estado 13.A 14°C 
el tiempo utilizado en el desarrollo de B. m ic A o l z p id o -  
t u ¿ aumenta a 520-570 hrs (40% de incremento), mientras 
en 0. b o n < v U z n ¿ i6  aumenta a 360-550 hrs (90% de incremen^ 
to). Así, el descenso de temperatura afecta diferente
mente el tiempo de desarrollo de estas especies, tal vez 
por la existencia de mecanismos de adaptación embriona - 
ria distintos relacionados con el habitat de cada espe - 
cié.
Proyectos F0NDECYT 0862-89 y D.T.I. N 2450-/8833.

RECEPTORES PARA NEUROTEN SIMA EN EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL : ESTUDIO CON ANALOGOS 
ESTRUCTURALES. (Neurotensin  recepors  in  thè GI 
t r a c t :  a study w ith  s tru c tu ra l an a logs) .
L C on stan d il, R Carraway y JP H u idobro-Toró , 
Depto. C s. F is io ló g ic a s ,  P. U n iversidad  
C a tó lic a  y D p t. o f  P h y s io lo g y , , 'n iv e rs ity  o f 
M assachusetts, W orcester, MA, USA.
Est-udios inmun ohi s toqu i micos muestran 
neurotensina (NT) en e l  cereb ro  y en las  
célu las N en e l  e p i t e l i o  g a s t r o in t e s t in a l .  En 
e l ce reb ro , e l  p ép tid o  actúa probablem ente 
como n eu rotransm isor. La función  f i s i o l ó g i c a  
de la  NT in te s t in a l  permanece desconocida. 
Para c a ra c te r iz a r  loa  re cep to re s  de NT en la  
musculatura l i s a  in t e s t in a l  se s in te t iz a r o n ,  
usando sop orte  en fa s e  s ó l id a ,  dos c la s e s  de 
análogos e s tru c tu ra le s  d e l fragm ento NT8-13, 
e l  que conserva la  p o ten c ia  d e l p ép tid o  
n a tivo : l .P é p t id o s  en r iqu ec idos  en am inoácidos 
básicos en e l  extremo amino te rm in a l, 
2 .Féptidos en riqu ec idos  en aminoácidos 
aromáticos en e l  extremo c a rb o x ilo  te rm in a l. 
La m io re la ja c ió n  se estu d ió  en e l  i l e o  y la  
activ idad  c o n ta c t i l  en tro z o s  d e l estómago de 
ra ta , re g is tra n d o  la  a c t iv id a d  muscular 
isom ètrica con un conductor acoplado a un 
r e g is tro  p o l ig r à f ic o .  Los resu ltad os  ind ican  
que mientras algunos aná logos d e l grupo 1  
tienen p o ten c ia  b io ló g ic a  2-5 veces  mayor que 
K  o KT8-13, 1 os p ép tid os  d e l grupo 2  p ierden  
activ id ad  como agon is ta s  s in  a d q u ir ir  
frsp iedades an tagon is ta s . Se concluye que:
1 —A l igual que en e l  caso d e l re c e p to r  de 
tem ü ein ina , los am inoácidos b ás icos  en e l 
Mitrano amino te rm in a l de NT aumentan la  
atfmsidad del ligan d o  por su r e c e p to r .
2 HBL extremo c a rb o x ilo  te rm in a l no puede 
mmtSkf ìe e r s e  sin  perderse  la  a f in id a d  de NT por 
»  in c e p to r .  FINANCIAMIENTO: FONDECYT 326/88.

EFECTO DE COLCHICINA SOBRE LAS CELULAS ADPasa POSITIVAS 
DE EPIDERMIS DE RATONES CON DERMATITIS POR CONTACTO. 
(Effect of colchicine on ADPase-positive cells in the 
mouse epidermis with contact dermatitis). Concha M. y 
Garcés G . Instituto de Histología y Patología, Facultad 
de Medicina, Universidad Austral de Chile.

La célula de Langerhans (CL) es una célula que ubic¿ 
da en la epidermis es capaz de captar y presentar antjl 
genos al linfocito T. Una evidencia de esta función es 
la interrelación física que ocurre entre CL y linfoci- 
tos en la dermatitis por contacto experimental. En el 
presente trabajo se investiga, utilizando láminas epit£ 
liales, el efecto de colchicina sobre densidad de CL y 
su yuxtaposición con linfocitos en dermatitis por con
tacto.

Ratones RK estimulados en sus orejas con 2,4-dinitro 
fluorobenceno recibieron, 24 hrs más tarde, colchicina 
iv. en dosis única de 0.05, 0.5 y 5 pg/gr. p.c.; sacri 
ficándolos 24 y 48 hrs después de inoculados. Las lamí 
ñas de epidermis de orejas experimentales y controles 
fueron obtenidas mediante incubación en EDTA-Naj 20 mM 
y tripsina 0.05%. Las CL fueron reveladas con la técnji 
ca de la adenosina difosfatasa (ADPasa), fijando las 
láminas con paraformaldehído 2%, incubándolas en una so 
lución de ADP-Pb y revelando con sulfuro de amonio 1%. 
Las células fueron contadas y expresadas como células 
ADPasa positivas/mm2+ SEM. Después del recuento, algu
nas láminas fueron incluidas para su estudio a micros
copía óptica y electrónica.(MO y ME). También se proc£ 
saron muestras de orejas de animales tratados en la for 
ma descrita, directamente para su análisis a ME.

Los resultados obtenidos indican que colchicina in
duce la formación de nidos de células ADPasa positivas 
en la dermatitis por contacto experimental. Colchicina, 
utilizada en dosis bajas, podría modular las interac
ciones celulares durante el desarrollo de la dermati
tis por contacto.

Financiado por Proyectos Fondecyt 89-0198 y Dir.
Inv. U.A.Ch. S-89-16.

ANALOGOS DE ADENOSINA DISMINUYEN EL DESARROLLO DE TOLE - 
RANCIA Y LA DEPENDENCIA FISICA DE BENZODIAZEPINAS.(Adeno
sine analogs decrease tolerance development and physical 
dependence on benzodiazepines).E. Contreras y A. Germany. 
Farmacología, Depto. Ciencias FisioBgicas, Universidad 
de Concepción.

La administración diaria de alprazolam y de clorazepam 
induce tolerancia y dependencia física en el ratón,obse£ 
vándose resultados similares mediante la administración 
de alprazolam en un preparado de absorción lenta.En este 
trabajo se estudia la influencia de los agonistas puri - 
nérgicos cloroadenosina (ClAd). L-fenil-isopropil-adeno- 
sina (L-PIA) y D-fenil-isopropSl-adenosina (D-PIA).asi 
como el antagonista teofilina sobre el desarrollo de to
lerancia y de dependencia física en el ratón frenta a la 
administración crónica de alprazolam.

Se emplearon ratones hembras a los que se inyectó al
prazolam en dos dosis de 100 mg/kg administradas con un 
intervalo de 4 dias.La intensidad de la tolerancia se de 
terminó mediante el procedimiento de la escalera y la me 
dición del deficit motor inducido por una dosis test de 
alprazolam en el comportamiento de ratones en una reji - 
H a  vertical.
La intensidad de la tolerancia disminuyó significativa 

mente, lo que se detectó por lo menos en uno de los dos 
procedimientos de estudio,cuando los ratones recibieron 
un tratamiento diario con L-PIA, ClAd y teofilina,en tarj 
to que D-PIA resultó inefectiva.El síndrome de abstinen
cia inducido por flumazenil en ratones tratadas con al - 
prazolam fue atenuado mediante la administración de 
L-PIA,en cambio los análogos ClAd y D-PIA, asi como el 
antagonista purinérgico teofilina fueron inefectivos.

Los resultados sugieren la participación de adenosina 
en los procesos contraadaptivos inducidos por la adminH 
tración crónica de bezodiazepinas.

Proyec. 20.33.29 Dirección de Investigación, U. de Con - 
cepción.

Proyecto 0699-89 FONDECYT.
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DESARROLLO DENDRITICO DE LOS NUCLEOS HIPOGLOSO MAYOR Y 
OLIVA BULBAR EN EL SINDROME DE MUERTE SUBITA,DEL LACTAN
TE (SMSI)(Dendritic development of the Hipoglossus and 
inferior Olivary Nuclei in Sudden Infant Oeath Syndrome 
(SIDS) Cordero. M.S..D'Acuña.E..Benveniste.S..Gutiérrez, 
C. v Treio. M.E. Departamentos de Morfología Experimental 
y de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Chi
le. (Patrocinio: M.A. Montenegro).

La fisiopatología del SMSI es aún desconocida. A pe
sar que una causa muí ti factorial parece posible, es nece 
sari o determinar los factores más importantes. Entre és
tos .existen evidencias de una disfuncifin neonatal del ce 
rebro. Anormalidad en la regulacién de la respiración, 
temperatura,del. despertar y en los test neurológicos son 
frecuentes en estos niños. Cambios en la maduración de 
neuronas de los centros respiratorios y de la formación 
reticular han sido también reportados.

En el presente trabajo se estudian en lactantes falle 
cidos por una causa conocida (bronconeumonia) y en víctT 
mas del SMSI, las dendritas de dos tipos neuronales: de 
patrón especializado (Oliva Bulbar) y generalizado (Hipjo 
gloso mayor}.

El método de Golgi Cox y morfometrfa se usaron para 
estudiar las características dendroarquitectónicas de 
las neuronas del núcleo hipogloso mayor y de la Oliva 
Bulbar. Secciones de 120 ju practicadas a nivel medio de 
la Oliva se tiñeron y dibujaron de cada núcleo 20 célu
las por caso, con la ayuda de cámara lúcida y 400 x. Al 
comparar el grupo control vs. el víctima de SMSI, se ob
servaron cambios en el patrón de las dendritas, tanto en 
el grado de maduración como en la densidad dendrftica, 
además de una intensa gliosis.

Estas modificaciones de la arborización dendrítica 
podrían considerarse como un sustrato anatómico inmadu
ro, sugiriendo una alteración de la ontogenia del Bulbo 
Raquídeo en su conjunto y no sólo de los centros vincu
lados con la función respiratoria en las víctimas del 
SMSI.
Proyecto Clave 2900/8814 D.T.I. , Universidad de Chile.

ESTUDIO DINAMICO DEL COMPONENTE COLAGENO EN PREDENTINA. 
(Dynamic study of the collagen component in the 
predentin). E. Couve. Departamento de Biología, 
Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.

Se ha demostrado previamente que la matriz 
extracelular que conforma la predentina varía durante el 
proceso de dentinogénesis. En el presente trabajo se 
estudian en forma dinámica los cambios en la organiza - 
ción y síntesis del componente colágeno en predentina de 
incisivos de rata. Se analizaron cuatro regiones de los 
incisivos, las cuales representan toda la vida secretora 
de odontoblastos.

Se observa que el espesor de predentina decrece 
significativamente a través del proceso formativo de la 
dentina (23,15 a 7,59 um). A nivel ultraestructural la 
matriz de fibras coláqenas aumenta su densidad a medida 
que el proceso dentinogénico se desarrolla. El análisis 
mediante procedimientos autorradiográficos, muestra que 
posterior a las 4 hr de inyectar prolina-3H, a nivel de 
predentina no se observan diferencias significativas en 
el recuento de granos radioautográficos entre las cuatro 
regiones estudiadas. Se detecta una reducción signif. - 
cativa de la síntesis de colágeno hacia el estado 
secretor terminal de odontoblastos.

Estos resultados sugieren que la expresión 
secretora de odontoblastos varía a través del proceso 
formativo de la dentina, determinando cambios en la 
morfología y composición de la predentina. Es posible 
concluir que la síntesis del componente colágeno no 
muestra cambios significativos durante la dentinogénesis, 
considerando además que los cambios observados en la 
organización de las fibras colágenas pueden ser 
relacionados con variaciones en los patrones de 
mineralización dentinaria.

Proyecto N° U.V. 5/87 - D.I.C.T.

MORFOLOGIA DEL PASAJE NASAL DE R0ED0RE8 DE 
HABITAT XERICOiIMPLICANCIA EN LA CONSERVACION 
DEL AGUA CORPORAL. (M o rp h o logy  o f  th e  nasa l 
c a v i t y  in  d e s e r t  r o d e n ts : I t s  im pórtan os to
w a te r  c o n s e r v a t io n . ) C o r té s .  A. D ep to . B io lo 
g ía  y Q u ím ica, F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  U n iv e r 
s id a d  de La S e ren a .
(P a t r o c in io :  L .C . C o n t r e r a s )

E l m etab o lism o  h íd r ic o  de lo s  r o e d o re s  
O ctodon  degus (O d ) , A b r o th r ix  o l i v a c e us (A o ) , 
Ph v l l o t i s  darw i ni (P d ) y Orvzom vs
lo n o ic a u d a tu s  ( 0 1 ) ,  in d ic a n  que la  menor de
p en d en c ia  de agua exógen a  e s tá  a s o c ia d a  p r in 
c ip a lm e n te  a una re d u c c ió n  de la  e v a p o ra c ió n  
p u lm o-cu tán ea . E s ta  c ó n d ic ió n  p o s ib le m e n te  es  
c o n se cu en c ia  de cam bios m o r fo ló g ic o s  d e l pa
s a j e  n asa l que in c id e  en e l  g rad o  de e f i c i e n 
c ia  d e l mecanismo de c o n t r a c o r r ie n t e  de c a lo r .

Con e l  f i n  de t e s t a r  la  h ip ó t e s is ,  se  e v a 
lu a ro n : 1) ta s a s  m ínimas de e v a p o ra c ió n  (E ) ,
2 ) ra s g o s  t o p o g r á f ic o s  de la  fo s a  n a s a l, 3 ) se
c a lc u ló  un ín d ic e  m o r fo m é tr ic o  de con 
d en sa c ió n  de agua ( I c ) .  Los r e s u lta d o s  in d ic a n  
q u e : l )  Od, A o, Pd, y O l , p ie rd e n  l .O ,  1 .7 , 
2 .4 ,  y 3 .6  mg/gh, r e s p e c t iv a m e n te , 2 ) la  
t o p o g r a f ía  d e l p a s a je  n asa l e s  a lta m e n te  
t o r tu o s a  e s p e c ia lm e n te  en Od y Ao. Los v a lo r e s  
de I c  en Od, Ao, Pd y 01 son 14 .9 , 12 .1 , 
8 .8  y 7 .3  g # *0 .2 6 , r e s p e c t iv a m e n te  y
3 ) la  e v a p o ra c ió n  de e s ta s  e s p e c ie s  se
c o r r e la c io n a  s ig n i f i c a t i v a m e n t e  con I c :
Log E = 2 .0  -  1 .7  Log I c .  E s to s  r e s u lta d o s  son 
c o n s is t e n te  con la  h ip ó t e s is  p ro p u e s ta , in d i 
cando que lo s  r a s g o s  m o r fo ló g ic o s  que d e fin e n  
I c ,  t ie n e n  un r o l  im p o r ta n te  en la  c o n s e rv a 
c ió n  d e l agua p r o v e n ie n te  d e l t r a c t o  r e s p i r a 
t o r i o .  (F in a n c ia d o : FÜNDECYT 8 8 -1 0 1 3 ).

EFECTO DE LA PREINCUBACION EN LA CAPACIDAD DEL PLASMA 
BUMANO PARA GENERAR PEPSANURINA. (E f f e c t  o f  p re in -  
cubatlon  on the a b i l i t y  o f  human plaana to  genera te  
pepsanu rin ). C roxa tto  H .R .. A lb e r t ln i  R .A . S i lv a  R. Y 
Vareara T . . Departamento de C ien c ia s  F is io ló g ic a s ,  
F.CC.BB., P . U n ivers id ad  C a tó lic a  de C h ile .

La pepsanurina <PU> e s  un p e p t id o (s )  producido por 
h id r ó l i s i s  p ép tic a  de g lo b u lin a s  p la sm áticas, que an- 
ta gón iza  esp ec íficam en te  e l  e fe c t o  d iu ré t ic o / s a lu ré t ic o  
de l Factor N a t r íu r é t ic o  A t r ia l  (ANF) o de la  sobrecarga 
s a l in a . El p recu rsor p lasm ático  y la  p o s ib le  generación  
endógena de PU son aun desconocidos, por e s to  es tu d ia 
mos la  capacidad del plasma para generar PU en v a r ia s  
con d ic ion es  de preincubación .

PU con tro l se  obtuvo de p la n a  humano fr e s c o  som eti
do a : 1 ) d i á l i s i s  vs  agua d e s tila d a  (18hr 4C ), 2 ) incu
bación  con pepsina (0 .7 5  mg/ml 18hr 3 7 0 ,  3 ) ca len ta 
m iento <10 min 8 0 0  y c en tr ifu g a c ión  O .OOOg). Las va
r ia c io n e s  c o n s is t ie ro n  en in te rc a la r  p e r iod os  de p re
incubación a 37 ó  4 C, en p resen c ia  de a n t ib ió t ic o s .  
Ensayo: en ra ta s  an estes iadas se d ieron  dos b o lo s  de 
ANF (0 .5  u g . i v )  an tes y después de in yec ta r PU (0 .5  
ml/lOOg ip )  y se m id ió  la  in h ib ic ión  (p  t - t e s t )  en la  
ex cre c ión  de agua (IU V ) y sod io  (IU N a ).

La PU con tro l produ jo  un 50-70% IUV y 65-80% IUNa ( 8  
casos , 38 ra ta s , p < 0 .0 1 ). El mismo plasma preinadando 
48 h rs  a 37 C en tre  la s  etapas 1 y 2 , no causó IUV ni 
IUNa ( 8  ca sos , 40 ra ta s , n . s . ) .  S in  ad ar go , a l  p re in 
cubar 48 hr a 4 C en tre  d ichas e tap as , se  mantuvo la  
capacidad de generar PU <IUV=75%, IUNa=80%, 3 casos , 12 
ra ta s , p<0 .0 1 ). Tampoco se  p e rd ió  a c t iv id a d  a l p re in cu 
bar una semana a 37 C, an tes  de la  etapa  1 <!UV=51%, 
IUNa-64%, 3 casos, 13 ra ta s , p<0.01>.

E stos re su ltad os  son com patib les con la  id ea  que e l 
plasma con tien e  un su s tra to  e s p e c i f ic o  que e s  anotado 
por una acción  en zim ática  endógena, apárenteme:.1- inac
t iv a  en con d ic ion es  normales y a c t iv a d le  por d i á l i s i s .  
El e fe c t o  de d iv e rs o s  in h ib id o res  de p ep tid asas sobre 
e s te  sistem a se encuentra en e s tu d io .

F inanciado por P roy ec tos  FONDECYT 642/89 y 383/88.
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INACTIVACION DE LA a-QUIMOTRIPSINA POR DIMBOA. 
(Inactivation of a-chymotripsln by DIMBOA). 
Cuevas. L.» Nlemeyer, H.M. y Pérez, F.J. , 
Facultad de ciencias, universidad cíe chile.
2,4-dihidroxi-7-metoxi-l,4-benzoxazin-3-one 
(DIMBOA), el principal Acido hldroximico del 
maíz y otros cereales, ha sido Involucrado co
no un factor de resistencia contra el Insecto 
taladrador del maíz (ECB) Ostrlnia nubilalls. 
Estudios toxicocinéticos realizados con DIMBOA- 
3h sugieren que la toxicidad de este compuesto 
se deberla a la inhibición de enzimas digesti
vas presentes en el tracto intestinal del ECB. 
En este trabajo se estudió la reacción del 
DIMBOA con a-gulmotrlpslna, como modelo de 
una enzima digestiva.
Los resultados que se presentan indicant
(a) DIMBOA inactiva la a-quimotrloslna
(b) La cinética de inactivación fué ajustada 

a un modelo aue considera la descomposi
ción espontánea del lnactlvador.

(c) El análisis de aminoácidos de la enzima 
modificada seríala cambios significativos 
de los residuos de Usina y serlna en re
lación a la enzima nativa.

(d) La pérdida de actividad es proporcional a 
la pérdida del titulo de la ser-195 del 
sitio activo.

PRODUCCION Y PURIFICACION PARCIAL DE B-GLUCOSI 
DASA DE CHRYSONILIA SITOPHILA TBF-27441. 
(C h ry s o n ilia  s i t o p h i la  B -G lucos idase: Produc
tio n  and p a r t ia l  p u r i f i c a t io n ) .  C u ro tto , E. ,
O'R e i l l y .  S . , S a lin a s , N. y Madariaga L . Tnsti_ 
tu to  de Quím ica, Uhiversidad Católica de Valparaiso?

La enzima B -g lu cos idasa  (B -D -g lu cós ido  g lu  
c oh id ro la sa  EC 3 .2 .1 .2 1 ) ha s id o  d e s c r ita  en 
hongos y b a c te r ia s .  El in te r é s  r e c ie n te  por es
ta  enzima se basa en su r o l  en la  h id r ó l is is  eri 
z im ò tica  de c e lu lo s a .  La v e lo c id a d  y la  ex ten 
sión  de la  h id r ó l is is  de c e lu lo s a  puede ser  au
mentada suplementando la s  c e lu la s a s  com erc ia les  
con B -g lu cos idasa .

En e s ta  in v e s t ig a c ió n  se u t i l i z a  e l  hongo 
C. s i t o p h i la  a is la d o  de macerados d e l in se c to  
T ribo liu m  ferrugineum  encontrado en cáscaras 
de a r ro z .

Se e s tu d ia  la  producción de B -g lu cos idasa  
e x t r a c e lu la r  en un medio l iq u id o  u t i l iz a n d o  ce  
lo b io s a  y a s e rr ín  de Pinus ra d ia ta  p re tra tad o  
como in du ctores  en p resen c ia  de peptona.

Se c a r a c te r iz a  parc ia lm en te  la  a c t iv id a d  
enz im àtica  en lo s  e x tra c to s  presentando un pH 
óptim o en tre  4 ,6  y 5 ,0  y una mayor a c t iv id a d  
a lred ed o r de 60°C en la s  con d ic ion es  de ensayo. 
Ambos crudos son e s ta b le s  en tre  pH 4,5 y 7,0 a 
40°C en e l  tiempo de ensayo. La e s ta b il id a d  en 
e l  tiempo (140 min) a pH 4 ,6 y 55°C muestra re  
cuperación  de la  a c t iv id a d  o r ig in a l ,  a 60 y 
62,5°C p resen ta  in a c t iv a c ió n .

Se p u r i f ic a  parc ia lm en te  la  enzima de lo s  
e x tra c to s  m ediante p r e c ip ita c ió n  con e ta n o l (30JL 
v / v ) ,  c rom atog ra fía  de exc lu s ión  (F ra c to g e l HW 
65 y Bondapax I  125) y c rom atog ra fía  de in t e r 
cambio ió n ic o  (DEAE Sephadex A-25, g ra d ien te  
l in e a l  de NaCl ) .

DISTRIBUCION K  PROTEINAS CITOESQUELETICAS EN GLANDULAS 
GASTRICAS Dt VERTEBRADO. ESTUDIO COMPARATIVO. (Distribution of 
cgteolmtettl proto!» la vertebrate (»trie muco». A »mparative 
riudu).Debitó. h Dtp» Bliltpít Cotutor, Fot. Ciencias Biológicas, P. U. 
Católico* Chile.

El estómago 4a mamfltroa pra»«to cálate» pórtetelas (CP) que secretan 
HCI y rimógen» (CZ). En «os (  anfibios, la célula exfntice-péptica 
(COP) dewmpol a amé» (necton». CP | COP experi manten 
reorganización 4a tas om in a»  secretor»  y matriz citoplósmtca en 
relación a la prtOoccióo 4t HCI prsatahaát, sin embargo, ana Arma 
celular g ubicación 4cl polo secretor Offerente. En CP aste torma un 
canelfculointraceiaiar.eaCOPOaew aasarco paricelulir y en anfibios 
»  localiza en el pato teniasi. Experi mani» pravi» sugieren qua la 
raorganizacióa ultrantractaral Ari pale secretar asterie meAfada per 
proteina ci ton ga  litica.
Ss estudió la dMribadén da anaain (M), fi tossa (F), seti» (A) y 
citoggeratiM (CQ).aaCOP*aaflbAgow gaaCP yZda rala, can al fin 
da estaMaar so participación n  tos cambi» da Arma asociad» al ciclo 
secretor da HCI. Su localización »  rstocioaó no la uMcacfón del polo 
secretor an cado variad» col dar yesal» rsdtotribacióade membrana. 
Mediante i nmunofl uorascancia i adì recto g nàcraicapia electrónica, »  
demuestra que en aves y inftbtoo M, F, A, y CQ »  caacantran Armando un 
anille apice) periférico. Ademós, sa amba aspad», CQ »  dispone come 
una red fibrilar cortical. En anflMw ademós, F apara» estructurando el 
cortex lumi nel y modificando su asociación can A en relación el prece» 
secretor. En CP el citoplasma da una reeccióa positiva intensa para F y 
M, apareciendo el borde del canalículo fuertemente i nmunor reactivo para 
M y A. CQ y A estructuran una malla filamento» cortical. En centraste, 
en CZ M, F, A y CQ »  concentran »le enei borda lami nel.
Le clara correlación entre movilidad »lutar y prttofn» citoesquelóticas, 
sugiere que 1» drásticos cambios de Arma que experimentan I »  células 
swretoru de HCI estarían mediad» por un sistema acto missino y 
proteínas regulatori». La CQ estabilizaría el ritoplesme »lutar no 
sujeto a modificaciones estructural». M. F, y A, connntradu en el polo 
lumi»1 de COP yCZ participarían en la extrusión da gran» da zimògeno.

EFECTO DE LA ALIMENTACION SOBRE LA LON3EVIBAD DE 
ATOMOS DE Pssndopachyasrlna spinlpaa (Ir.), Taadlng 
offsets on sdult loagsvlty of Pssadopachpsrlna apl- 
nj£*£ (Er.). 2UNa_Bs Saeoitn Ecología. universidad Católica Aa Valparaíso.
P. snlnloss aa »  brtquido qas parásita assillas ds 
Acacia oavsii. Tradieloaalmsnta as ha araldo qas las 
adultos, daspaós ds smsrgsrt no insieran alimenta« 
ni ay». Durante cata fase la energia alaacanada aa 
utilisada, prlasipalmenta en actividad## rsproduetl- 
vaa, le qna datsrniaa nna dlsnlnuoibn del paso carpo 
ral (alrededor dal bOR) y longevidades de aproxiasda 
aanta da 18 días» Sto otros bruquidoa se ha obasrvade 
consnao, principalaante da atetar y agua. SI spl- 
nlcaa adoptara alguna da astea condnetaa, aa aapsra- 
riauaa aayor loagavldad y ana pérdida da paao corporal da ataor ai val.
El objetivo dal pressate trabajo aa deterainar si 
lea adaltoa do aaialfaa lngiaraa aliñante y agua 
estiaáadolo a travia dal efaato sobra la loagavldad 
y cambie do hiomaaa Individual.
El dicalo anastral eoaaidart los rlgnientes espostosi 
Tras eeadielonaa aliasatariaa (sin rasarse, eoa agua 
y una solneitn da saearosa al 20% p/v). En eada con- 
dioláa aa dlapaao da hembras y sachos rsoión saargi- 
doa y aislados laaadiataasata, a fia da evitar eopa- 
leeita y ana nasale da heabras y asehoa (proporo 16n 
do sesea 1t1) para favoraear la faaaadaolta.
A la las da loa resultados obtenidos a la feeha, se 
acepta la hipótesis soaetida a praaba.
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CONCENTRACION DE C3 DEL COMPLEMENTO EN SUERO SANGUI
NEO (SS), SALIVA (Sa) y FLUIDO GINGIVAL (FG) DE PERSONAS 
SANAS Y CON PERIODONTITIS MARGINAL. (Concentration of 
C3 of compìement in serum, saliva and crevicular fluid 
from patients with marginal periodontitis and healthy 
Controls), de la Sotta, R.; Mery, C. y Pizzi, T. Facs. 
de Odontología (asíg. periodoncia) y de Medicina (Dpts. 
de Morfología y Medicina Experimental) U. de Chile.

La presencia de C3 en SS, Sa y FG es un hecho esta
blecido. SS (punción venosa), Sa (total) y FG (téc.int™ 
crevicular de Bri 11) aportado por un grupo de 10 perso
nas sanas con óptima salud periodontal y otro de 10 pa
cientes con periodontitis marginal generalizada, se utĵ  
lizó para hacer las mediciones. Estas se realizaron a 
través de anticuerpos monoclonales mediante la técnica 
de inmunodifusión radial según Mancini, método que ofre 
ce una sensibilidad de 1 mgr.%

La cantidad de C3 en el sano fue de 131,8 en SS; 
71,45 en Sa y 2,61 en FG, y en el enfermo: 190,75; 1,95 
y 5,4 mgrs.% respectivamente. Igs A, M y G determinadas 
(en trabajo paralelo, mismos pacientes y Técnica) dió 
1896,2 (SS), 13,71 (Sa) y 48,91 (FG)en sanos y 2480,12; 
43,86 y 100,35 mgrs.íE respectivamente en enfermos.

Las Igs como C3 estén llamativamente aumentadas en 
SS y FG del enfermo, existiendo también aumento de Igs 
en Sa y dramática disminución de C3. Igs en Sa provie
nen de glándulas salivales y FG, quien también le apor
ta C3. Aumento de C3 en FG del enfer
mo debiera reflejarse en Sa, contrariamente existe abis 
mante disminución de 71,45 a 1,95 mgrs.% señalándonos 
que existe alto consumo de C3 en tejidos periodontales 
o dentro del saco. Ello podría explicarse: a) destruc
ción enzimàtica de C3 por proteasas de origen microbia
no, b) empleo de C3 como metabolito por las bacterias 
del saco, y c) ruptura de C3 a través de la vía alter
na del complemento. Si alguno de estos mecanismos fuese 
el operativo, la medición de C3 en Sa pudiera consti - 
tuirse en un reflejo de la actividad de la enfermedad 
periodontal.

LA REPLICACION SECUENCIAL DEL GENOMA VEGETAL 
Y SU RESPUESTA A LA HIPOXIA. (S eq u en tia l 
r e p l ic a t io n  o f  p lan t genome and i t s  response 
to  h yp ox ia ). De la  T o r r e , C ■. Giménez-Abián. 
M .I■ y López-Sáez, J .F .* .  Centro de In v e s t i 
gacion es B io ló g ic a s , C .S . I .C ., V e lázqu ez, 144. 
28006-Madrid, España, y  *D epto. de B io lo g ía ,  
Facultad de C ien c ia s , U n iversidad  Autónoma. 
280. -M adrid, España.

E l p er iod o  de r e p l ic a c ió n ,  ju n to  con 
e l  G , son la s  fa s es  d e l c i c l o  que presentan  
un mayor requ erim ien to  e n e rg é t ic o ,  como 
s ' ve  a l  medir e l  a la rgam ien to  que se produce 
end os s itu a c io n es  con grado d is t in t o  de 
h ip o x ia  (5 y  1 0 % de O2 ) fr e n te  a l  c o n tro l 
( 2 1 % 0 2 ) ,  ta n to  en la  respu esta  a l  cambio 
como en s itu a c io n es  de e q u i l ib r io  p r o l i f e -  
r a t  i v o .

La respu esta  a la  h ip o x ia  no es homogénea 
a l o  la r g o  d e l  p eriod o  S, ya  que e l  ú ltim o 
t e r c io  d e l S (S 3 ) se a la rg a  2.9 veces  a l  
5% de O2  , e l  c en tro  d e l  S ( S2 ) 1.4 veces
y e l  p rim er t e r c io  d e l  S (S^ ) apenas se 
m o d ific a . Esta h eterogen eidad  de respuesta  
a la  h ip o x ia , como a o tra s  con d ic ion es  expo
n en c ia le s  ( h ip e rs e n s ib il id a d  d e l S a h id ro - 
x iu rea  y  d e l S a 5 -am in ou rac ilo ) su g ie re  
im portantes d ife r e n c ia s  en r e p lic a c ió n  tem
prana, media y  ta rd ía .  La r e p lic a c ió n  ta rd ía  
en e s te  m a te r ia l comprende la  r e p lic a c ió n  
de re g io n es  cen trom éricas y  te lo m é r ica s , 
m ien tras que no se han d etec ta d o  secuencias 
e s p e c i f ic a s  de r e p lic a c ió n  temprana o media.

LOCALIZACION IMUNOCITOQUIMICA DE ISOTIPOS EB
-T UE5JLINA EN MACROFAGOS ( Inmunocytochemistry

Locallzaticn o f Isofonos IVpes o f «c -tubulin ln 
Macrophages). Del Caro, L.M(1,2J. y De Souza, W,(2).  -  
^ p t o .  Histología y Bnbriologla i  ¿Depto. 
Parasitología y B iofísica Celular -  UFRJ, Brasil.

Acetylation o f °c -tubulin has been observed ln  
ax on anal microtubules, and i t  seems to  be Involved in  
determining microtubule s tab ility . We tried  to  
evidencíate the presence of acetylated and 
ncn-acetylated «4 -tubulin ln microtubules' o f mouse 
macrophages by Inmunofluorescenee and E.M. We used 
monoclonal antibodies specific fo r  these two isofonos 
types of«c-tubulin ln peritoneal macrophages adhered 
and attached cn grids. Cells were washed in Pipes, 
enriched with ffeClj, ESTA and glycerol, and treated 
with Triton. Cells were Incubated in presence o f 
monoclonal antibodies that recognize acetylated 
tubulln or both acetylated and non-acetylated*c- 
tubulln. Then were Incubated ln  presence of GAM IgG 
fluorescein conjugate (O.M.) or GAM IgG gold conjugate 
(E.M.). Intense fluorescence was localized ln  c e ll 
body incubated with monoclonal antibody that
recognizes allx-tubulln isoforms. Examination by E.M. 
of extracted cells  incubated in  presence of this 
antibody, and subsequently with gold conjugated 
antibody showed intense labeling of a l l  portions of 
the c e ll body, with major labeling near centrioles and 
at c e ll periphery. Cytoskeletcn incubated with 
monoclonal antibodies which recognize only acetylated 
•(■tubulin showed a clear labeling of cytoplasmic 
microtubules located near the centrioles. Because of 
the microscope resolution, i t  was not possible to 
individualize each microtubule by fluorescence 
microscope. Vfe suggest that the presence of
microtubules that contain acetylated «¿-tubulin near 
the centrioles makes th is cytoskeletal region more 
stable. Supported by: CNRj and FINEP.

DISECCION FARMACOLOGICA DE LAS CORRIENTES DE K+ EN 
FIBRAS MUSCULARES DE LA LARVA DE LA Drosophila melanogaster. 
(Pharmacological characteristics of K1 currents In larval muscle fibers 
from Drosophila melanogaster ). Ricardo Delgado, Pedro Labarca. 
Ramón Latorrev Enrico Stqfanl. Depto.de Biología, Fac. de Ciencias, U. 
de Chile, Centro de Estudios Científicos de Santiago, Dept. Physiology, 
Baylor College of Medicine, Houston, Texas, EE. UU.

Cinco corrientes Iónicas han sido descritas en fibras musculares de 
la larva de la Drosophila melanogaster: una corriente de¡Ca2+ y cuatro 
de K+, de las cuales dos son transientes (I, y I. d) y dos mantenidas (lK 
Y y -  'a*  y 'c son dependientes de calcio. Una separación de estas 
corrientes usando toxinas especificas es importante ya que permitlrA un 
eatudto cinético detallado de las mismas y abre el camino para una 
comparación electroflsiológica con mulantes que carecen de una de 
eias. La fig. a muestra registros de corriente 
obtenidos en una fibra muscular bañada en Rlnger 
hipertónico (NaC1128 mM. KCI2 mM, CaCI¡, 1,8 mM,
MgCIjé mM, sacarosa 350 mM, 5 mM Hepes, pH 7) 
mecíante la técnica de voltaje controlado de dos 
microlectrodos. Los registros muestran un 
componente de corriente de salida transiente que va 
desapareciendo a medida que la fibra se despolariza 
y uno mantenido. El potencial de inversión de 
ambos componentes es s  - 60 mV lo que indica 
que se trata de corrientes de K+. Los registros que 
se muestran en la figura b se obtuvieron en 
presencia de caribdotoxina (CTX) 100 nM. Loa 
componentes de la corriente sensibles al CTX 
(registros en a - registros en b) se muestran en la 
figura c. La CTX bloquea totalmente el componente 
transiente y parcialmente elimina el componente 
tardío mantenido. Estos estudios sugieren que CTX 
una toxina que se ha descrito como un Inhibidor de 
canales de K+ activados por Cas+, inhibe las corrlen»*  lA, 1 ^  y lc 
presantes en la larva de la Drosophila.
Finaciado por NIH grant GM-35981, Proyecto FONDECYT 8871167.
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AISLACION Y CARACTERIZACION DE GENES MITOCON- 
DRIALES DE Solanum tu b erosu a .( I s o la t io n  and 
c h a ra c te r iz a t io n  o f  S o la n u a  tuberosua 
n ito c h o n d r ia l genes ) D e ll*O r to .  P . f Zanlunco.
S . y  Jordana. x . Unidad ae M ic ro b io lo g ía  y  
Genét i  ca M o lecu la r, Fac. Cs. B io l . ,  P.
U n iversidad  C a tó lic a  de C h ile .

La b iog én es is  a it o c o n d r ia l  e s tá  con tro 
lada ta n to  por genes n ucleares  c o b o  m itocon- 
d r ia le s  cuya exp res ión  debe e s ta r  coord inada. 
Nuestro o b je t iv o  es la  c a ra c te r iz a c ió n  d e l 
genoaa a ito c o n d r ia l  (a t  DNA) de S. tuberosua 
y  e l  e s tu d io  de la  re gu la c ió n  de su 
e xp res ió n . En p lan tas su p er io res  e l  a t  DNA es 
nucho aás grande y com plejo  que en o tro s  
organism os, pero  no t ie n e  una capacidad 
c o d if ic a n te  s ig n if ic a t iv a m e n te  aayor. Muy 
poco se sabe de la  e s tru c tu ra  y  exp res ión  d e l 
a t  DNA de S. tuberosua, una esp ec ie  importan
te  en la  a g r ic u ltu ra  mundial y  n ac ion a l.

Se d es c r ib e  en e s te  tra b a jo  la  a is la c ió n  
de lo s  genes a it o c o n d r ia le s  que c o d if ic a n  
para e l  ap o c ito c ro a o  b (cob ) y  para la  
subunidad 9 de la  ATPsin te tasa  (a tp 9 ) .  Se han 
escog ido  e s ta s  p ro te ín a s  coao modelos porgue 
forman p a rte  de com plejos que t ien en  o tra s  
subunidades c o d if ic a d a s  en e l  núcleo .

Se determ inaron por e l  método de
Southern. la s  con d ic ion es  adecuadas de 
h ib r id a c ió n  m olecu lar d e l a t  DNA con una 
sonda cob de t r i g o  y  con una sonda o lig o n u - 
c le o t id ic a  de atp9 (3 0 -m ero ), aabas marcadas 
rad iactivam en te  con * *P . Se determ inó que la  
sonda de cob h ib r id a  con fragm entos EcoRI de 
5 Kb y de 1 ,4 -1 ,6  Kb, y  la  sonda atp9 con 
fragm entos EcoRI de 7,6 Kb, 4,9 Kb y 1 ,0  Kb. 
Para c lon a r e s to s  fragm entos se construyeron  
dos genotecas de mt DNA en plásm idos: una d i -  

ir ie n d o  con EcoRI y  o tra  con S a l í .  Se ensayó 
a genoteca EcoRI por h ib r id a c ió n  m olecu lar 

con la s  sondas de c o b  y  atp9 , a is lán d ose  
c lon es  que con ten ían  lo s  fragm entos EcoRI 
buscados. Se c a ra c te r iz a ro n  e s to s  fragm entos, 
e s tab lec ién d o se  un mapa de r e s t r ic c ió n  de 
cada uno de e l l o s  para determ inar la  r e la c ió n  
en tre  e l l o s ,  y para su p o s te r io r  secuen- 
c ia c ió n .  Estos genes serán además u t i l iz a d o s  
en ensayos de tra n sc r ip c ió n  in  v i t r o .

SINTESIS DE PROSESTERONA EN CELULAS LUTEAS HUMANAS:MECA
NISMO DE INHIBICION DE LA 4-HIDR0XIANDRGSTENE-3,17-DIONA 
(4 OHA). (Progesterone synthesis by human lu teal c e i ls :  
Inh ib itory mechanism o f 4 Hydroxyandrostene-3,J7-Dione). 
Devoto.L. v Kohen. P. Inst.Inv.M aterno In fan til,D p to. 
Ob/Ginecol. H.P. Jaraquemada, Fac. Medicina. U. de 
Chile. (Pa trocin io  : L. Valladares).

La 4 OHA es un inhibidor competitivo de la  aromatasa. 
En trabajos previos hemos confirmado la  acción in h ib ito 
r ia  de 40HA en la  s ín te s is  de estrad io l (E3) y hemos de
mostrado que la  4QHA (1 pM) en cu ltivos  de cé lu las lú
teas (24 h) inhibe 50 % la  s ín te s is  basal de progestero- 
na (P*) y la  estimulada por hC6 . El presente trabajo 
pretende estab lecer e l mecanismo in h ib ito r io  de 4OHA en 
la  s ín te s is  de P* en cé lu las lú teas humanas en fase in
termedia. La obtención de estas cé lu las se rea lizó  según 
metodología ya descrita  (Fert S te r il  51:628.1989). Las 
cé lu las lú teas se cu ltivaron por 24 h con lo s  factores : 
hCG (lO U I/m l), 4OHA (lpM), Bu*cAMP (1 pM), pregnenolona 
(Ps '0 ,1 pM). Ps y 20<xhidroxiprogesterona (20aGHP*) fue
ron previamente purificados por columnas de LH-20.P*,E3 , 
Ps y 2O0OHP4 se determinaron por RIA e sp ec ífic rs . Los 
resultados muestran que l a  s ín te s is  basal de lo s  es fe 
ro ides es (ng/10* ce l/  24 h ): P»:73 ,6 ; P*:37,8; 20o0HP*: 
5,9*, E3: 2,2. La s ín te s is  de P9 es estimulada por hCG
(1,4 veces) y BuscAMP (2,5 veces) y la  de 20a0HP* 2,1 y 
1,4 veces respectivamente. La 4QHA (1 ph) produce 2,4 
veces acumulación de Ps en re lac ión  al basal; la  concen
tración de 20 aQHP* no se m odifica. Con BUsCAMP + 40HA 
ex is te  un.aumento en la  acumulación de Pa en relación  a 
la  40HA sola (3,9 vs 2 ,4 ), lo  que no se v isu a liza  con 
hCG + 40HA (2,4 vs 2 ,4 ). Con Ps 0,1 pM la  s ín te s is  de P* 
aumenta 3 veces; sin embargo, la  inhib ición de 40HA se 
mantiene en presencia de esta dosis de P9. En resumen, 
estos resultados sugerirían que de preferencia el meca
nismo de inhib ición de 4QHA en la  s ín te s is  de P* sería  
en la  transformación de P9 a P«,siendo poco probable que 
la  disminución de P* se deba a un d é f ic it  de P9 o a la  
conversión de P« a 20aQHP«.
Fondecyt 0870; Rockefeller GAPS 8845

IDENTIFICACION DEL SISTEMA RECEPTOR QUE MEDIA LA ACCION 
EELSG .EM MUSCULO LISO DE TRAQUEA Y AORTA DE RATA. 
( Iden t ifica tion  o f a receptor System,that medlates SG. 
actlon tn smooth muscles from r a t 's  trechea and aorta}. 
OEPIX.M.S.. ABA ÍA JL. BRAVOS, y ALVARE2 A. Fac.Cs.de la 
Salud, Universidad de Antofagasta.

En el estudio de metabolItos*con p r inc ip io s  bloactivos 
obtenidos de plantas con efectos medicinales, es Importan 
te elucidar el mecanismo de acción involucrado;como p a r - "  
te esencial en g l 'e stu d io  básico de estos productos con 
eventual uso farmacológico.
Estudios anteriores muestran que el derivado de p-hÍdro_ 
xiacetofenona (SG^)obten!do del Senecio graveolens wed 
presenta un efecto hipotensor y broncodilatador en animal 
entero y Órgano aislado  de rata. En este trabajo se Iden
t if ic a  el sistema receptor que media los efectos del me
tabol ito, utilizando agonistas, antagonistas y efectores 
del sistema B-adrenérgico.
Se evaluó mediante po lig ra fía  en cintas de tráquea y aor
ta de rata, el efecto del SG., en una curva dosis respues 
ta y en presencia de antagonista y efectores del sistem a" 
B-adrenérgico.
Los resultados obtenidos indican que el SG.presenta un 
efecto relajador(30%)dósis dependientes (1Ó“7,10 a) en 
tráquea y aorta de rata. Utilizando SG.(lO~^M)en presen
cia  de los antagonistas propanolol y atenolol (10“*M) ,se 
observa que la relajación provocada por SG.es bloqueada 
en un 60% por propanolol en ambos tejidos y 21 y 70% en 
tráquea y aorta con atenolol.En ambos tejidos la t e o f i l l -  
na potencia el efecto relajador del SG. en un 30%. En a r
te ría  la N-etiimaleimlda suprime este efecto en un 67%. 
Estas evidencias confirman que la relajación provocada 
por SGj en la musculatura l is a  de tráquea y aorta de ra
ta es mediada por el sistema receptor B-Adrenérgico-Ade 
n!lato cíc lasa, con.el aumento consecuente de los niveles 
Intracelu lares de AMPc, lo que deprime la respuesta con
t rá c t i l  del músculo y provoca la relajación, efecto slm l_ 
la r al de saibutamol e Isoprmterenol u tilizado s como com
puestos de referencia.
(Proyecto DGIEXAT, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA)

VARIACION GEOGRAFICA DEL CANTO DE RECHAZO 
SEXUAL DE Bufo so inu losus (AMPHIBIA- 
BUFONIDAE). (G eograph ic v a r ia t io n  o f  Bufo 
ap inulosus ra le a s e  c a l i  ) .  D iaz- B a rraza . M. y 
V e loso . A. Depto. Cs. E co ló g ic a s , Fac. 
C ien c ia s , U. de C h ile .

Durante la  reproducción , EL. so inu losus 
em ite un canto de rechazo  sexua l. La señal es 
e s p e c ie - e s p e c if ic a  y a l  comparar con o tra s  
e sp ec ie s  con gen ér ica s, es ú t i l  como 
complemento a la  d ia gn o s is  taxonóm ica. Está 
compuesta por pu lsos c o r to s  y ún icos y 
f in a l i z a  con un " t r i l l "  de pu lsos ráp id os. 
T ien e  una e s tru c tu ra  e s ta b le  pero  sus 
parám etros e sp e c tra le s  y  tem porales v a r ía n  de 
acuerdo a la  t a l l a  de lo s  e jem p lares  y 
con d ic ion es  f í s i c a s  de em isión . La v a r ia c ió n  
c u a n t ita t iv a  in te rp o b la c io n a l de e s to s  
parám etros no ha s id o  estud iada .

Se r e g is t r ó  m ediante grabacion es  y 
a n a liz ó  mediante osc ilogram as, la  señal 
corresp on d ien te  a e jem p lares  de 2  p ob lac ion es  
de la  Zona N orte : P a r in aco ta  (4300 m), Pu tre 
(3600 m) y  Baños M orales (2300 m a p ro x . ) de 
la  Zona C en tra l. Los e jem p lares  de estas  
p ob lac ion es  muestran d ife r e n c ia s  de t a l la s .  
Las comparaciones in te rp o b la c io n a le s  ind ican  
d i fe r e n c ia s  s ig n i f i c a t iv a s  (p<0 .05 ) de lo s  
parám etros de la  s eñ a l. Los e jem p lares  de 
Pu tre  t ie n en  mayor Frecuencia  Dominante y 
Duración d e l “ t r i l l " ,  pero  a l  mismo tiem po 
notas s im ples pre y p os t " t r i l l "  de menor 
duración .

Se d iscu te  e l  s ig n i f ic a d o  de la  señal en 
e l  reconocim ien to  de sexo y  su v a r ia c ió n  en 
correspondencia  a l  grado de a is lam ien to  
g e o g rá f ic o  en tre  pob lac ion es .

F inanciado Proy. N .2823.DTI, U. de C h ile .
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POSIBLES VIAS ALTERNATIVAS DE INDUCCION DE SINTESIS DE 
;DNA EN GLANDULA PAROTIDA DE RATON (Pcwsible a lto r  nati
va pathway» fo r  the induction o f  DNA synthm ie in  

¡fflouse parotid  g lan d ). rw*y-m*>rr.» z .  H .. Díaz, N. y 
López S o lís , R.O. Dpto. B io log ía  Celu lar y Genética, 

'Facultad da Medicina, ü. de Chile.
Las glándulas parótidas de ratón estimuladas in 

v iv o  por isoproterenol (IPR) o análogos constituye 
un modelo de estudio de los  mecanismos de inducción ds 
.p ro life rac ión  ce lu la r. Diversas analogías observadas 
jen la  inducción por análogos de IPR sugieren la  ex is 
tencia de una v ía  común. Sin embargó, también ex isten  
d iferen cias que pudieran corresponder a la  expresión 
.de d iferen tes  v ia s  o  mecanismos de inducción.

En es te  traba jo  se evalúa esta  a lte rn ativa  
mediante e l  uso ds IR3 y dicloro isoprotereno l (DCI). 
Tanto DCI como IPR son potentes inductores de p r o l i f e 
ración ce lu la r, que se asemejan en producir d e s ia l i la -  
ción de la  membrana plasmática y se d i ferencian en que 
só lo  e l  segundo provoca un rápido (2-3 minutos) y 
notable (400 veces) incremento en los n ive les  de cAMP.

Una administración ds DCI produce un 60*/. de la  
s ín te s is  de DNA inducida por dosis equimolares de 
IPR. Administrados en forma crónica y d ia r ia , IPR y 
DCI inducen una respuesta ' máxima de s ín te s is  de DNA 
en los  primeros 2-3 dias. Estas respuestas disminuyen 
rápidamente hasta que las glándulas parótidas se 
tornan re fra c ta ria s  en e l  día 5. Sin embargo, IPR es 
capaz de reinducir la  s ín te s is  de ONA en glándulas 
tratadas crónicamente con DCI. La intensidad de 
respuesta en es te  caso es semejante a la  producida por 
una primera estimulación con IPR.

Los resultados sugieren que la  incapacidad de 
DCI para inducir s ín te s is  de DNA en glándulas tratadas 
crónicamente con e l  mismo agonista, no se debería a 
una a lte ra c ión  de la  v ía  o mecanismo por la  que 
IPR induce la  misma respuesta .

Proyectos DTI-U. de Ch ile B-2366 y FDNDECYT 0793-09

EFECTO DEL DIFUNDIDO TOTAL DE LA GANGA DE OVOCITOS 
DE Bufo arenarum SOBRE LA CAPACIDAD FECUNDANTE DE 
ESPERMATOZOIDES HOMOLOGOS. (Effect of e99 water of Bufo 
arenarum on the fertilizing capacity of homologous 
spermatozoa).piaz FonMcviU M.F., y Cabaoa M.P..
I.N.S.I.B.I.O., Univ. Nac. de Tucumán., Fac. de Cs. Bioqcas. y 
Farm,, Univ. Nac. de Rosario, Argentina,

La cubierta gelatinosa de ovocitos de Bufo arenarum 
contiene sustancias diíusibles, extraibles en agua destilada o 
soluciones salinas diluidas, que se denomino Dlfunaido Total 
(DT). Se sugiere que este difundido activa a los 
espermatozoides cuando penetran a la gelatina ya que las tiras 
de ovocitos una vez extraídas no son fecundadles, situación 
que se revierte s i al medio se agrega DT.

El DT está formado por glicoproteinas, sales y ilpldos. La 
composición y tursión de estos últimos está en estudio. Se 
incubaron espermatozoides de Bufo arenarum con DT 5, 120 y 
240 min. previos a la inseminación de ovocitos homólogos. Se 
comprobó que el DT inhibe la capacidad fecundante de loe 
espermatozoides. Se descarto que el efecto sea debido a la 
osmolandad del DT (35 mOsm/Kg de agua! ya que los controles 
realizados en Rlnger 10 %  de igual osmolandad que el DT no 
producía ningún efecto soore la capacidad fecundante de loa 
espermatozoides. También se descartó el efecto de proteínas 
activas pues luego de calentar 15 min. el DT a 100°C el efecto 
Inhib itorio continuaba. Se extrajeron llp idos de un DT 
liofilizado con cloroformoimetanol (1 :1 ) y en este extracto 
lipldico (ELDT) se determinó la presencia de fosfato y azúcares 
probablemente de fosfollpidos y glicollpidos. Se incubaron 
espermatozoides con diferentes concentraciones del ELDT y 
luego se inseminaron ovocitos homólogos, encontrándose que 
aún con cpncentraciones tan bajas como 0,01 umoles/1 de ELDT, 
expresado como fosfato el efecto inhibitorio cmtinuaba.

OBTENCION DE ANTICUERPOS POLICLONALES ANTIADUCTO FOTO- 
INDUCIDO TRIPTOFANO-RIBOFLAVINA (Obtention of polyclo- 
nal anti photoinduced adduct tryptophan-riboflavin an- 
tibodies).
Dfaz.H. y Si Iva,E. Laboratorio de Proteínas y Alimentos. 
Facultad de Química.P.Universidad la,.ólica de Chile.

El des cii> ri miento de la formación de una unión fotoindu 
cida entre el triptófanoy la riboflavina ha permitido 
explicar tanto la hepatotoxicidad observada en pacientes 
sometidos a alimentación parenteral como asf también la 
citotoxicidad de medios de cultivo expuestos a la acción 
de la luz visible. En este trabajo se pretendía la obter[ 
ción de anticuerpos específicos para este fotoaducto que 
pudieran ser uti li zadas en la detección de este compues
to a nivel plasmático o en cualquier sistema biológico o 
químico en el cual fuera de interés su identificación y 
aislacién. Para este efecto se procedió a inducir foto - 
químicamente la unión de la riboflavina a los residuos 
de triptfifano presentes en la albúmina de suero de bovi
no (BSA). La generación del aducto tri ptófano-ribo flavi
na fue confirmada mediante espectroscopia de absorción y 
de emisión.
Los sueros obtenidos después de inmunizaciones sucesivas 
de una ooneja con la proteina modificada (BSA-Rb) se ti
tularon utilizando el test de inmunoensayo enzimàtico 
ELISA. Los resultados revelan que la respuesta inmune es 
significativamente mayor en presencia de BSA-Rb en comp¿ 
ración a la obtenida con BSA. Por otra parte la respues
ta se fue haciendo cada vez más específica después de ca_ 
da inmunización. Con el objeto de eliminar la respuesta 
inmune contra el transportador se purificó el suero recu 
rriendo a una columna de afinidad Sepharosa-BSA. En es
tas circunstancias el test de ELISA efectuado mostró re£ 
puesta específica frente a BSA-Rb. Los resultados obten± 
dos hasta esta fecha abren perspectivas interesantes pa
ra el posterior desarrollo de anticuerpos monoclonales.

Financiado por proyecto FONDECYT 0389/89.

E F E C T O S  DE  L A  A D M IN IS T R A C IO N  D E  EBT A R O IO L  90 -  
B R E  L A  A C T IV ID A D  MOTORA D E  R A T A S  O V A R IE C IU H I—  
Z A D A S  ( E f f e c t *  o f  e s t r a d i o l  a d m i n i s t r a t i o a  c e  
■ o t o r  a c t i v i t y  in  o v a r ¡ e c t o n i z e d  r a t » ) .  
D i a z - V e l i z .  0 . y N o ra ,  8. D o t o .  P r e c l i n i c a » .  
D lv .  O r ie n t e »  F a c .  d e  M e d ic in a »  U» d e  C h i l e .

E n  t r a b a j o *  a n t e r i o r » *  h a m o s d e a o m t r a d o  s e »  
e n  la  r a t a  h e m b ra  s e  p r o d u c e n  « o d i f l c a e  io n e *  
e n  c o n d u c t a *  a o t o r a *  » « o o n t a n e a * .  l a *  c w a la e  
e s t á n  c o r r e l a c i o n a d a »  c o n  l a »  e t a p a *  d e l  c i 
c l o  o s t r a l .  E l  p r e s e n t a  t r a b a j o  t i e n e  p o r  o b -  
j e t o  e s t u d i a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  e s t r a d i o l  
e n  d i c h a *  m o d i f i c a c i ó n » » .

S e  u t i l i z a r o n  r a t a s  8 p r a * u * - D * w l * r  h e m b ra »  
d e  a p r o x im a d a m e n te  2 M  e r .  » l a *  c u a l e s  f u e r a *  
s o m e t i d a *  a  c a s t r a c i ó n  b a j o  a n e s t e s i a  e t e r e a .
E s t r a d i o l  f u e  in y e c t a d o  14  d í a s  d e s p u e s  d e  l a  
c a s t r a c i ó n »  e n  d o s i s  ú n i c a  d e  2  y  2 1  « / r a t a -  
L a  a c t i v i d a d  m o to r a  s e  r e g i s t r o  3 .  2 4 .  4 8  y  
7 2  h o r a s  d e s p u é s  d e  l a  i n y e c c i ó n  d e  l a  h o r 
m ona o  s o lv e n t e »  d u r a n t e  3 8  s i n .

E s t r a d i o l  p r o d u j o  e f e c t o s  a s u d o s  s o b r e  l a *  
c o n d u c t a s  m o t o r a s !  3  h r *  d s a n u a s  d e  l a  i s y e c —  
c i o n  s e  p r o d u j o  un  a u m e n to  d e  l a  s u t i l i d a d  
t o t a l  y le v a n t a d a s »  c o n  a m b a s  d o s i s .  E s t o s  e -  
f e c t o s  d a s a o a r e c i e r o n  a  l a s  2 4  h r s  y  i s e s o  s e  
p r o d u j o  un r e b o t e  d e  l a  a c t i v i d a d  a  l a s  4 S  y  
7 2  h r s .  c o n  l a  d o s i s  a a r o r .  L a s  s a c u d i d a s  d e  
c a b e z a  a u m e n ta r o n  y e l  t  i s e n o  d e  l i e e i e z a  
d is m in u y o »  a  p a r t i r  d e  l a »  2 4  h r s  p o s t i n y e c -  
c i o n .  E s t r a d i o l  e j e r c e  e f e c t o s  o s u d o s  y  r e 
t a r d a d o s  s o b r e  l a  c o n d u c t a ,  p o s ib le m e n t e  p o r  
i n t e r a c t u a r  c o n  d o p a m in a  c e r e b r a l .

P r o y e c t o »  FO N D EC Y T  1 8 8 4 / 8 9  y  D T I  B - 2 7 0 7 .
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PRESUPUESTO DE MITROOHfO DE Gambada a ff in ís i DEA 
PRIMERA APROXIMACIOM. Ritrogan budget o f  0 ¡ ¡ M |  
d t tg lg j ,  *  f l n t  l n t l  o f analysls. Domlngaes, § ., 
C ab illo«, B. j  Apoyo Sección Ecología. Unirersi- 
dod C otilleo  da Valparaíso.
Ea aa «oooiatoao aeuAtieo, loa  peces ounplen os ro l 
da impórtasela ya aaa «orno retenedoras da natrlantaa 
a l poseer tosaa da renovaelim a ia  bajas que a l plon¿ 
toa , o blaa eaaa liberadores da nutrientes a l ao po
aaar siataaaa da rataaa lia  afiaiaataa (o ltoa  pérdi- 
daa yar ageatlia  y/a e x e ra «lia ).
EL a ltrigaae aa aa alaaaata lim ita tivo  da la  produo- 
e iia  da snsbnm lagos, presenta d iferen tes «atada« da 
axtdaalia da aoaara qaa pmede aar dotaatado aaa e l«£  
to  fa a llld a tt aa di«yKM aal da aa traaador aatural 
paro evaluar fin ja s  da sata al aaaata «a  e l da tase.
ttaabaala | Q }| f|  as aa fas latrodaddo, da bAbitoa 
llto ra la a , aaa peWIndense aaa da graa t asada y t ie 
sos aa baja tadlaa de palataM Iidad. EL ob je tive  dal 
gran ate trabaje as «va lsar la s  a fie lan «la s  da asla¿ 
laa lds y  rataaa lia  da a ltrigano aa e l «atada adulta 
da gtfXBÍM* baja «ondlaloaaa da laboratorio, 
la s  «da ifas da d . faaraa ollaaatodpa eos
Dagjjdld g g |  (toada aoseo ldo da B ltrigaao ). La ex- 
eraa lia  aa astlad  sidlaado a l asdalo aeusalado aa 
lo a  dapis l t « «  da experlaeateolia, la  agaatlia  sodios 
te  «1 «s iU r ta  da E aa la s  faeaa, y por t lt la e  aa « i  
d li la  naatldad de E aa la  blonasa dal pos. Las taca 
laa  da tie s to  faaroa loa  a ia  paqaadaa peralalblaa po 
rs  av ita r la tarfar«n oloa (p .a . eroolalonto boctorlo- 
s a ). lo  «xparlsaataalia aa hlao a 20eC y un proaodlo 
da 10 bra la s .
S a -s ld li la s  tosas da renovación, afieianolaa da ro 
tanalia y o s ia ilo o lin  da N an «1 pea. 8a proyectan ** 
la s  rasoltados para in fe r ir  aoaroa da la  particlpa- 
a lis  da G. a ffin io  en a l presupuesto da H dal lago. 
Proyecto F0BKC1T 365/87 y UCV.DGI 122.75V87

ESTRUCTURA GENETICA DENTRO DE UNA PEQUERA 
POBLACION DE ESCHSCHPUIft CALIFORNICA CHAM. 
(Ganatic structura v ith in  a emolí population 
o f Eachecholaia q g l i f p r n id  Cham. Eaton. L u  
y P in to . A .■ Deportemento da Cianciae E cológ i
cos, Facultad da C iencias, Univ. da C h ile .
Una d is tribu c ión  no a la a to r io  da genotipos 
dentro da una población da plantos pueda pro
ducirse, debido a movimiento lim itado da 
polen y/o da sem illes , El "dadal da oro" 
tiana Ambas ra s tr ic c io n a s , por lo  cual as un 
buen modelo para estudiar to la s  a factos.
Sa h izo a l mapa de laa ubicaciones da los 
individuos presantes an uno pequeña población 
(Chicauma, Regióh M etropolitana), y sa a v e r i
guo sus genotipos con respecto o 15 lo c i -  
ensimAticos. Esta información fuá u tiliz a d a  
para buscar evidencio para estructura 
genótica . El an A lis is  da autocorrelación 
espacia l demostró uno tendencia da encontrar 
genotipos idAnticos antro vecinos an 5 lo c i .  
La población pueda d iv id ir s e  an dos siibpobla
ciones , con frecuencias e lA lic a s  s ig n i f i c a t i 
vamente d iferen tes  an 4 da los  lo c i .  El Area 
mAs recientemente colonizada presenta manos 
d iversidad  a ló l ic a  que la  subpoblación mAs 
antigua. Dentro da cada subpoblación hay una 
lave d e fic ien c ia  da h a tarozigotos , que alcanza 
ser s ig n if ic a t iv a  solo para ACP-2. Sin embar
go, a l t r a ta r lo  como una sola población, sa 
observa d a fic ian c ia  da hatarozigotos an 7 lo c i 
(a fe c to  da Wahlund). Los individuos que sa 
incorporaron a la  población an un aKo desfa
vorab le  son mAs hatarozigotos qua aquellos que 
se incorporaron an un año favorab le . Sa d is 
cuta la  importancia da la  estructura genótica 
in trapoblaeional como fa c to r  evo lu tivo . 
FINANCIADO POR PROYECTO B. 2820-8812, DTI, 
Universidad da Chila.

POSIBLE ROL DEL HEPATOPANCREAS EN LA SINTESIS DE LIPI- 
DOS DURANTE LA VITELOGENESIS DEL CAMARON DE ROCA 
Rhvnchocinetes typus.(Hepatopancreas role in lipid 
biosynthesis during vitellogenesis in the crayfish 
Rhynchocinetes tvpusl. Donghi, S., Muñoz, G. y Ceriso
la, H. Lab. Embriología y Lab. Genética Molecular, Ins- 
tituto de Biología, Universidad Católica de Valparaiso.

El vitelo almacenado durante el crecimiento del oocito 
proporciona los nutrientes para el desarrollo del em - 
brión. En diferentes sistemas se conoce la composición 
proteica del vitelo, no asi su composición de lipidos. 
Las proteínas se sintetizan externamente como una poli 
proteina conocida como vitelogenina que es transporta
da por el liquido corporal hasta el oocito. En el cama 
rón de roca R.typus hemos distinguido 4 estados de ma
duración oocitaria. Estudios de fosforilación de 1lui
dos realizados in vivo mediante la inyección de H3J‘:P04, 
muestran la presencia de lipidos fosforilados en vite
lo para el camarón de estado 2. Lipidos extraídos y se
parados mediante cromatografia en capa fina permiten la 
identificación de fosfatidii- etanolamina,-colina y -se 
riña al comparar sus Rf con aquellos de marcadores co
merciales como también mediante tinciones especificas; 
lipidos fosforilados se demuestran mediante autoradio- 
grafia. Estos mismos componentes se identifican en he- 
patopáncreas como también en hemolinfa. La presencia de 
lipidos fosforilados en hepatopáncreas, hemolinfa y vi
telo se observa para camarones inyectados e incubados 
durante 12 y 24 hrs. En cambio para camarones incubados 
por 6 hrs. sólo se observa incorporación de " p  en lípi 
dos de hepatopáncreas y hemolinfa, no asi en vitelo. ET 
tos resultados sugieren un posible rol del hepatopán - 
creas en el proceso de sintesis de lipidos durante la 
vitelogénesis en el camarón de roca R. typus .

BROTO SIL AC IT ALDEHIDO (AlCHO) I I  TITO SOBB !L  THAIS 
K R  HTOCOIDHIAL DI BISTRI BBVIOSO CKIT1AL. (Ao«-~ 
taldebydo in Tiro affect on CIS' aitochondrial trans
port ) .  Igeila, E. A Basirai, K.T. Universidad da Chila| 
facultad da Medicina -  Instituto de Xcdloina Bxyeriaen 
ta l -  Laboratorio da leuroquideai Santiago 7 Chile, ~ 
Exista aridanola qua al AlCHO, aatzbolito primario da 
la  oxidaoiAa da atanol (EtOI) produce por condensación 
eon saines hdogónloas o per alteración dal metabolismo 
de ollas «n SIC biosintesi! da tatraUdrolsoquinollnaa 
y tetrabldrqóearbollaas, oaapuastas apleides, isp lioa- 
dea ani la  apetanola por aloohol, alteraelón da la  fus 
olón adrenórgioa, asi oana al «feote depresor sobra la  
oonducta. Per otra parta estudios realizados por los 
A.A. (1986 y 1988) barn demostrado qua ratas seastidas 
a la  ingestión permanents y generacional de ataael, 
presentan disminución da eiertos Indioes naurobioquíni 
ooa relacionados con la  bdodispanibilidad da energía 
an SIC, alteración que re fle ja r ía  «1 afeóte dal BtOI 
par só y la  acción lndlrsota dal AlCHO. Por los hsohos 
antarlomanta expuestos consideramos da interóa oone- 
oar la  acción axolusiva dal AlCHO sabxa al transporta 
nitoooadrial an Areas da SIC da ratas a laa qua sa ad 
ministra AlCHO an forma permanente y generacional. ~  
Batas adultas albino liatardT’y ?  t Borasi y Aoataldebi- 
aadaa"|óetae reciben di ari asente 200 mg AlCHO ̂ Cg i.p . 
durante toda su vida (incluida praBea en? ) por 5-6 ge 
naraoionas. Se sacrificaren y sa obtuvo mitooondrla 
dai oorteaa cerebral, blpotólaao y ocrebelo. Transpor
ta mitocondri al madido an polarfgrafo oon electrodo 
Clark y medio reaoclonal ad boo an cAmara a 25* C. 
Substrato S itio  I  y I I  da cadena respiratoria.
Las ratas aeataldabiaadas demostraren disminución de 
les  índicas naurebioquÍBloos comparados eon normal ( 
consume da oxígeno en astada 4 y 3, ADP/O y B.C.B.). 
Esto iaplioaría aooión Aireóte dal AlCHO sobra la  d l¿  
ponibllldad da energía para funoienea fundamentales ~ 
dal SIC, lo  que aa relacionaría oon las manifestacio
nes naurofialopatológioas inducidas por la  ingestión 
da EtOI.

r
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CANALES DE POTASIO EH VESICULAS DE SARCO!»« DE MUSCULO 
ESQUEUTICO NORMAL y  DESNERVADO. (Potassium channels o f 
sarcoleamal v e s ic le s  fr o s  normal and denervated sk e le ta l 
■ú sele ). BasabatiA-Ifl». Schlnder.A .F.. Cuch.D.. P ico la  
S ir l .L .C .■ y  U ch ite l. O.D. In s titu to  de B io log ía  
Celu lar, Facultad de Medicina y  Departamento de B io log ía , 
Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales. Universidad de 
Buenos A ires . (Pa troc in io ! B. S u arez-Is la ).

E l ob je t ivo  del trabajo fue estudiar e l  e fe c to  que la  
desnervación produce en la  expresión de d iferen tes  tipos 
de canales de K* en aúsculos esqueléticos de mamífero. 
Los estudios fueron rea lizados en vesícu las de sarcoleaa 
obtenidas por estiram iento mecánico de fib ras  de músculo 
EDL n o n a l y  desnervado, u tilizan do la  técn ica de patch- 
claap.

Los reg is tros  fueron obtenidos en la  configuración 
"in s id e-ou t", siendo la s  soluciones sim étricas (125 KC1, 
2 sM TES pH 7.2 y pCa-5).

En lo s  músculos controles fueron observados dos clases 
de canales de K* i uno activado por Ca** (g  -  260 + 20pS), 
y  otro  bloqueable por Ba*‘  (2 .5  sM) de 95 i  10 pS. En 
lo s  desnervados se encontré, entre o tros, un canal de 15 
± 3 pS insensib le a 20 sH TEA.

Este canal, no encontrado en lo s  con tro les, es de 
pa rticu la r in terés  debido a su posib le asociación con e l 
receptor de apanina y e l  fenómeno de 'a f t e r -  
hyperpolarization* que aparece luego de l proceso 
desnervatorio.

ANTICUERPOS CONTRA LAS SLICOPROTEINAS DEL VIRUS DE 
INMUNQDEFICIENCIA TIPO 2 (VIH-2) EN INDIVIDUOS
INFECTADOS*’ CON VIH-1. (Afitibodies against VlH-2 
glycoproteins in HIV- 1  in fected  in d iv idu á is ). Espejo.
8ii-.Ur.tDfi__ P. y Senulveda. C. Centro de Estudios
C ien tífic o s  de Santiago y Unidad de V iro log ía . Fac. 
de Medicina, U. de Chile.

El suero de un individuo infectado con el 
v iru s de la  inmunodeficiencia humana (VIH) contiene 
cantidades variab les de anticuerpos contra las 
proteínas codificadas por lo s  genes gag, pal y env de 
es te  virus. O riginalaente se creyó que la  reactividad 
cruzada entre lo s  dos tipos de VIH que pueden causar 
SIDA, VIH-1 y VIH-2, estaba restring ida  a las 
proteínas codificadas por lo s  genes gag y pa l, por lo  
tanto la  reacción del suero de un individuo con las 
g licaprotelnas de ambos tipos de VIH se ha 
considerado indicadora de una doble in fecc ión .

Analizando sueros de individuos residentes en 
Chile que presentan anticuerpos contra VIH-1, hemos 
encontrado que un 261 de e l lo s  contienen anticuerpos 
capaces de reaccionar con la  proteina externa de VIH- 
2, gpl25, y que un 70X reacciona con e l precursor de 
esta proteina, gpl40. Este an á lis is  se r e a liz o  par 
inmunoprecipitación de la s  proteínas de ambos tipos y 
subsecuente e le c tro fo re s is  en gel de p o lia c rila a id a  
para id e n t ific a r  lo s  antlgenos precipitados.

A ná lis is  de los  sueros por otras técn icas y 
consideraciones epidemiológicas, indican que los  
individuos que presentan reacción cruzada no están 
in fectados con ambos tipos de virus. La presencia de 
anticuerpos contra las glicoprote lnas de VIH-2 en 
algunos individuos, podría exp lica rse por la  
in fección  con una cepa d iferen te  de VIH-1, o por 
d iferen cias en la  respuesta inmune de estos
individuos. La causa de la  presencia de estos
anticuerpos y su pasib le relación  con el progreso de 
la  in fección  hasta provocar SIDA, esta actualmente en 
estudio.

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL RECEPTOR 
DE VASOPRESINÁ ( I d e n t i f i c a t i o n  and c h a r a c t e r i -  
z a t lo n  o f  th e  v a s o p e e s s in  r e c e p t o r ) .  E s tr a d a - 
E lF ,.,___eaxx& j___5L.___S a c ia l .  C .B i .. I ip n c o g o i  8...
G o n z á le z . C .B . I n s t i t u t o  de F i s i o l o g í a ,  
U n iv e rs id a d  A u s tr a l de C h i le .

V a so p re s in a  (V P ) t i e n e  una a c t iv id a d  a n t i 
d iu r é t i c a ,  v a s o c o n s t r ic t o r a  y  g lu c o n e o g é n ic a . 
La a n t id iu r e s i s  es  m ediada p o r  r e c e p t o r e s  V ¡ 
en cam bio la  v a s o c o n s t r ic c ió n  y  la  g lu c o n e o -  
g é n e s is  po r r e c e p t o r e s  V i . A f i n  de en te n d e r  
l o s  e v e n to s  c e lu la r e s  en la  a c t i v a c ió n  d e l  
r e c e p t o r  es  n e c e s a r io  la  i d e n t i f i c a c i ó n  y  
c a r a c t e r i z a c ió n  m o le c u la r  de lo s  com ponentes 
d e l  s is te m a  r e c e p to r - t r a n s d u c c ió n .  P a ra  e s t e  
e f e c t o  se  u n ió  c o v a le n te m e n te ^ -V P  a membranas 
de h íg a d o  de c e rd o  usando dos a g e n te s  b i fu n 
c io n a le s  (DHS, EGS) y  uno además f o t o a c t i v a b l e  
(H S A B ). Las  p r o t e ín a s  se  s e p a ra ro n  por e l e c 
t r o f o r e s i s  en g e le s -S D S  y  e s to s  fu e ro n  ex p u es 
t o s  a p la c a s  r a d i o g r á f i c a s .  P o r  o t r o  la d o ,  
p r o t e ín a s  de membrana fu e ro n  sep a ra d a s  po r 
e l e c t r o f o r e s i s ,  e l e c t r o t r a n s f e r i d a s  a n i t x o c e -  
lu lo s a  y  e s ta s  in cu badas con  12*1 -V P , la v a d a s  y  
e x p u es ta s  a p la c a s  r a d io g r á f i c a s .

Los  e x p e r im en to s  de m area je  de a f in id a d  
r e v e la r o n  que 12SI-V P  s e  une a una p r o t e in a  de 
60 Xda en form a s a t u r a b le .  E s ta  u n ión  es 
e s p e c i f i c a  dado que puede s e r  d e s p la z a d a  por 
VP o p o r  un a n ta g o n is ta  de VP p e ro  no po r 
o x i t o c in a  n i a n g io t e n s ln a . La in c u b a c ió n  de 
n i t r o c e lu lo s a  co n te n ie n d o  p r o t e ín a s  de 
membranas con ,2SI-V P  m ostró  la  un ión  e s p e c i 
f i c a  de la  hormona a dos  p r o t e ín a s  de 56 y  58 
Kda. E s to s  r e s u lt a d o s  s u g ie r e n  que e l  r e c e p to r  
de v a s o p re s in a  e s  una p r o t e in a  de peso  
m o le c u la r  de aproxim adam ente 58 Kda.
F in a n c ia d o  po r FONDBCYT 89-20$ y  DIUACH 86 -26 .

EFECTOS DE ALZAS TERMICAS SOBRE IA  REGULACION VENTILA- 
TORIA. PARTICIPACION CE AFERENCIAS CAROTIDEAS. (EffecÉS 
o f  thermal r ls e s  on ven tíla to ry  regu lation . Role o f  
ca rotid  a ffe re n ts ). Fadic, R.,  Eugenin, J . ,  Larrain. C. 
y Zapata, P. Lab. Neurobiologia, U. C ató lica  de O d ie .

Dado e l  con tro l de lo s  quimiorreceptores a r te r ia 
le s  sobre la  ven tilac ión  pulmonar en reposo y  e l  e fe c to  
determinante de la  temperatura sobre la  frecuencia de 
descarga de estos quim iorreceptores, in teresa caracte
r iz a r  lo s  cambios de lo s  parámetros ven tila to c io s  
inducidos por a lzas térmicas y  la  contribución de loe 
quim iorreceptores carotideos a dichos e fec to s .

En gatos anestesiados con pentobarbitona» te«B>- 
rregulados Inicialm ente a 37QC, se determinó « o l m a  
co rrien te (V T ), frecuencia resp ira to r ia  ( fR ) ,  « d o e e  
minuto in sp ira to r io  (V I ) ,  frecuencia de « « p i r o s  ( IB ) ,  
comando in sp ira to r io  (VT/TI) ,  fracc ión  de tiempo Jes- 
p ira to r io  (Tl/TTOT) y  PETC02. Se e le vó  la  U ip f ia U M  
re c ta l a 39°C por calentamiento externo» antee y  des
pués de una neurotomía carotídea b i la te ra l (K B ) .  n  
a n á lis is  es ta d ís tico  se basó en prunas de l Y f e r f e

Las a lzas térmicas tr ip lica ro n  fG» a — f e  oae- 
sistentemente VI y VT/TI, dismiiaiyetcp T t/ tK X  y  
FETC02, produciendo amentos variab les de VT y  f o  IV  m  
d iferen tes  animales. Los e fec tos  v e n t ila b a  ine se  r e 
v ir t ie ro n  a l  re tom ar a 37QC. La Ine « m t ib t i c iB  
tra n s ito r ia  evocada por exposición breve a lOOft CB f i e  
más prenunciada a 39QC. Loe aunabas de £ ■  VT y 
VT/TI ccmo la s  caldas de TI/1TQI s e  ze^prneta a l  a lza  
térmica fueron menores despnéB de l a  n .

Se concluye que e l  ausento de l a  f  ílu r irn  pul
monar evocado por a lza  lé w i f l »  se «od iado f r r ia lw e n tc  
por e fec tos  r e f le jo s  dLiiieir«lpn«lns t e b  lo e  quimio
rreceptores carotideos.

(Financiamiento: FONDBCXT 9 -4 9 9  y  R a d . G i ld n e is t e r ) .
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MARCADORES GENETICOS: EXPRESION DE LDH Y MDH EN TEJIDOS 
DE Salmo galrdneri. (Genetic markers: expression of LDH 
and MDH in tissues of S_. gairdneri) . Faundez V.H. ; Alav; 
F.; González, F .: Cabello. J. Laboratorio de Genética. 
Depto. de Biología Molecular. U. de Concepción, Chile. 
(Financiado por Proyecto DIC: 20.31.22)

En la actualidad los estudios de genética de poblacio 
nes están basados en la  detección de isoenzimas como mar 
cadores genéticos, las cuales pueden ser evidenciadas me 
diante e l método e lectroforético que emplea almidón como 
soporte, seguido de tinción específica.

Las poblaciones de peces son especialmente apropiadas 
para este tipo de estudio, dado entre otros aspectos, a 
su extrema diversidad, gran tamaño poblacional y f a c i l i 
dad de captura.

La piscicultura en Chile ha experimentado, durante la 
presente década, un notable desarrollo especialmente en 
la  X Reglón. En la IX Reglón existen también ejemplos 
concretos del cultivo de trucha arco ir is  con fines co - 
merciales y de repoblamiento, por lo  tanto, es de pre - 
veer a corto y mediano plazo e l desarrollo de cultivos 
acuícolas en la  V III Región debido a las potencialidades 
del recurso hídrico disponible en los sectores precordi
lleranos.

La piscicultura de trucha arco ir is  se desarrolló en 
algunos casos a partir de ovas importadas y en otros, a 
partir de ovas nacionales provenientes de pisciculturas 
locales. Esto último sugiere como tarea urgente, e l cono 
cimiento y manejo de la  reproducción y genética de estos 
organismos.

El presente trabajo entrega información en tomo a la 
expresión de las isoenzimas LDH y MDH en 9 tejidos y hu
mor vitreo  de juveniles de trucha arco ir is  (Salmo gaird 
neri) provenientes de la  piscicultura de Lautaro (IX Re
gión, Chile). Se observa la  expresión de estas enzimas 
a pH 8 para MDH.

RECONSTRUCCION DEL CITOESQUELETO MICROTUBULAR ECTOPLASMI- 
C0 DEL HUEVO DE SANGUIJUELA MEDIANTE MICROSCOPIA OPTICA 
DE BARRIDOrCONFOCAL (Reconstruction of the ectoplasmic 
microtubule cytoskeleton of the leech egg by scanning 
light microscopy). Fernández, J., Torrence, S ., Téllez,
V. y Olea, N. Fac. Ciencias, U. de Chile y Oept.Mol.Cell 
Biol. U.California, Berkeley.

Dominios de citoplasma rico en organelos (teloplasma) 
y destinados a la formación de ecto y mesodermo se esta
blecen en los polos del huevo indiviso de sanguijuela dû  
rante la primera interfase. Este proceso se acompaña de 
la aparición de anillos polares y bandas meridionales de 
contracción, cuyo desplazamiento culmina con la acumula
ción de numerosos organelos en los polos del huevo. Mi- 
crotúbulos (mts)y microfilamentos están presentes en el 
ectoplasma y drogas como la colchicina y citochalasina B 
pueden bloquear o perturbar, respectivamente»la forma - 
ción de teloplasma. Para comprender el papel de los mts 
en este proceso se estudió su organización en huevos in
terfásicos del glossifoniido Th zA o m yzo n  Kude. Montajes 
completos de huevos teñidos para inmunofluorescencia de 
tubulina fueron observados con microscopía de fluorescen^ 
cia convencional y confocal. Se construyeron proyeccio
nes del citoesqueleto microtubular e imágenes estereoscó 
picas, a partir de series focales espaciadas cada 0,9 ym.

Existen dos poblaciones de mts interfásicos:los asocia^ 
dos a los surcos meridionales (mts A) y los presentes en̂  
tre éstos (mts B). Los primeros forman prominentes colum 
ñas citoesqueléticas, presumiblemente como resultado de 
la aglutinación de mts provocada por contracción de la 
red de actina ectoplásmica. Los mts B son también meri
dionales, pero forman discretos fascículos de distribu - 
ción más superficial. El transporte de organelos se ca
racteriza por ocurrir mayoritari amente a lo largo de los 
«ts A y acompañarse de acortamiento de mts A y B. Así, 
é m n m te la formación de teloplasma los organelos parecen 
trasladarse a lo largo de un sistema especializado de mts 
q m  presenta ciertas analogías con los mts cinetocóricos. 
fRaaeciado por FONDECYT, Proyecto 89-1128).

SOBRE LA REPLICACION DE DNA EN POBLACION DE CELULAS Bl- 
NUCLEADAS (On the DNA repllcation ¡n binucleated cel1s). 
Fernández,J. Laboratorio de Citogenètica, Fac. Recursos 
Naturales, U. del Bío-Bío - Chillán.
(Patrocinio: E. Zamorano).
Con el propósito de conocer la acción de un daño sobre 
la progresión en la síntesis de DNA y el efecto de la 
inhibición de síntesis de proteínas sobre el mismo pro
ceso en situación de genoma normal y lesionado se proeje 
d1 ó a probar el efecto del metiImetanosu!fonato (MMS) 
sobré la cinètica de síntesis de DNA en células blnu- 
cleadas las que fueron inducidas por tratamiento de una 
hora con solución de cafeína 5 mM, encontrándose que 
luego de un tratamiento de 1 hora con MMS 2mM no se mo
difica significativamente la progresión de las células 
a través de S, lo que sugiere que aún cuando la existejn 
cia de un daño puede producir la inactivación de facto
res de tránsito, la célula podría desencadenar una res
puesta que incluye la síntesis de nuevos factores que 
le permitan progresar a través de esta etapa, por lo 
tanto la inhibición de la biosintesi de proteínas deb£ 
ría inducir un frenado en la síntesis de DNA.
Al ensayar el efecto de los inhibidores de la biosinte
s i  proteica: cícloheximida (0,7ug/ml), anisomicina 
tug/ml) y emet ina( lOug/tn Ì sobre la cinética de sínte
sis de DNA se observó que la presencia del inhibidor de 
síntesis proteica no produce una modificación sustan
cial en la sintesis de DNA. Sin embargo, cuando se pr¿ 
incuba con MMS y luego sé trata con CHM, emeti na o ani
somicina se produce una severa caida en la síntesis de 
DNA. Los resultados obtenidos apoyan la ¡dea que la 
presencia de daño puede desencadenar una respuesta que 
incluya la biosintesi proteica de algún factor que es 
requerido para la progresión del desarrollo de la eta
pa de replicación de la información genética.

Financiado parcialmente proyecto 89-311^ - U. del Bío- 
Bío.

ALTERACION DEL MICROAMBIENTE HEMATOPOIETICO POR 
CELULAS LEUCEMICAS.(Alterad hematopoíetlc microenviron- 
ment by leukemic c e lia ). Fernández.M. y Martínez J . Uni
dad de Biología Celular. INTA. Universidad de Chile.

En la  leuceaogénesis, la  transformación de precursores 
inmaduros genera un bloqueo en e l patrón normal 
de diferenciación y por consiguiente distintos tipos 
de interacción entre e l clon leucémico y e l micro- 
ambiente (MA). Con e l propósito de comprender los meca
nismos por los cuales las células leucémicas provocan 
alteraciones en e l MA, se evaluó e l efecto de inóculos 
de células leucémicas de la línea WEHI-3B, sobre 
estroma de cultivos continuos de médula ósea (CCMO) 
de ratón Balb-c.
Estudios con células VEHI marcadas con Cr-51, indicaron 
que e l 60% , de las células permanecen adheridas al 
estroma. Luego de 5 días de cocultivos se observó 
la  aparición de espacios libres de células en estroma. 
Este efecto no se observó con células progenitoras 
normales. Dado (pie colágeno es el componente mas 
abundante de la matrix extracelular (ME) en CCMO, 
investigamos la presencia de una enzima con actividad 
colagenósica en las células leucémicas.
Los resultados indican que las células WEHI-3B presen
tan una actividad colagenásica que es activada por 
tratamiento con tripsina. Esta actividad no es liberada 
al medio, es específica para colágenos intersticiales 
y degrada tanto colágenos aislados como aquellos 
que forman parte de una ME marcada con 3H-prolina. 
Es posible por lo tanto que la adhesión de células 
leucémicas a componentes de matrix o a células de 
estroma implique un eventual estímulo para la libera
ción de enzimas h idroliticas.

Financiamiento: Proyecto DTI # 1720.
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DIFERENCIACION Y DIVFRSIFICACION DE NFUROBLAS- 
TOS NEOCORTICALES. INTERACCIONES NUTRICIO-MA- 
CROAHBIENTALES ( D i f f e r e n t i a t i o n  and d i v e r s i f i 
c a t io n  o f  n e o Q o r t ic a l  n e u ro b la s ts «  N u t r ic io  -  
n a l - « a c r o e n v ir o n e n ta l  i n t e r a c t i o n s ) .  Fernán
d e z , V . D epartam ento  de F i s i o l o g í a  y B io fTaTT"- 
c a , F a c u lta d  de M e d ic in a » In iv e r s id a d  de C h i le .

E l p ro c e s o  de m aduración  y c i t o d i v e r s i f i c a -  
c io n  de la  p la c a  n e o c o r t i c a l  es  p a r t ic u la rm e n 
t e  d in ám ico  du ran te  la s  p r im era s  fa s e s  p o s t-n a  
t a l e s  y se  en cu en tra  c a r a c t e r iz a d o  p o r  una a l 
ta  ta s a  de r e b r o te s  y r e t r a c c io n e s  d e n d r í t ic a s .

Las in f lu e n c ia s  de l o s  n i v e l e s  de n u t r ic ió n  
y e n r iq u e c im ie n to  a m b ien ta l s o b re  la  e s t r u c tu 
ra  c o r t i c a l  fu e ro n  e va lu a d a s  en 420 p irá m id e s . 
Los c e r e b r o s  p ro c e d ía n  de 37 r a t a s  a lb in a s  
S p ra g u e -D a v le y . La e v a lu a c ió n  in c lu y ó :  (1 )  
T é c n ic a s  de G o lg i ,  (2 )  tra z a d o s  b a jo  cámara l_u 
c id a  y (3 )  c u a n t i f ic a e iÓ n  por m edio de s i s t e  -  
mas co m p u ta riza d os .

E l m odelo  e x p e r im e n ta l em pleado p e r m it ió  d¿ 
m os tra r  que la  a p l i c a c ió n  de c o n d ic io n e s  n u t r í  
c io -a m b ie n ta le s  fa v o r a b le s  in c rem en ta  s i g n i f i 
c a t iv a m e n te  la  c o m p le jid a d  g e o m é tr ic a  y expan 
s ió n  t e r r i t o r i a l  de lo s  campos d e n d r í t i c o s .

La im p o r ta n te  r e la c ió n  e s ta b le c id a  e n tr e  la  
e s t r u c tu r a  c o r t i c a l  en d e s a r r o l l o  y lo s  n iv e  -  
l e s  de e n r iq u e c im ie n to  n u t r ic io - a m b ie n ta l  es  
c o n s is t e n te  con e f e c t o s  s im i la r e s  o b te n id o s  
por e s t im u la c ió n  com p u ls iva  du ran te  e l  p e r ío d o  
p r e - d e s t e t e .  De e s t e  modo queda en e v id e n c ia  
que e l  "A m b ien te ”  c o n s t i tu y e  en a n im a le s  j ó v e 
nes un f a c t o r  e x tr a o rd in a r ia m e n te  im p o r ta n te  
en e l  im pu lso  d e l  c r e c im ie n to  c o r t i c a l .

F in a n c ia d o  po r P r o y e c t o s :  Fon d ecyt 0185-88 y 
0580-87 . D .T . I  2675-8825 U n iv e ré id a d  de C h i le .

REORGANIZACION NUCLEOLAR EN CELULAS MERISTEMATICAS DE 
Chl.comosum.(Nucleolar reorganization in meristematic 
cells of Chl.c.)
Ferrada. D. Opto Agro-Indus. Fac.de Rec.
Nat. U. del Bio-Bío. (Patrocinio*J.Sans).

El nucléolo se desorganiza durante la profese 
y se reorganiza al final de la telofase, a través del 
proceso de reorganización nucleolar Crnl ó nucleolo- 
génesis.

En el presente trabaja se estudia la cinética 
y requerimientos metabólicos de la m  en una 
población de células meristeméticas sincrónicas de 
raíces de Chl.comosum. Las raíces se obtuvieron 
mediante un cultivo hidropónico de plántulas realiza
do en condiciones controladas de t#,oxigenación e 
iluminación. Células naturalmente sincrónicas se 
seleccionaron mediante un tratamiento con cafeína 
(esta droga inhibe en vegetales la citocinesis, de 
tal manera que todas las células que estén pasando 
por telofase durante el tratamiento quedan como 
células binucleadas). La rn se estudió después de 
impregnación argéntica para nucléolo.

Los resultados muestran que la rn en este 
sistema es similar,perof ligeramente más lento a lo 
descrito en A.cepa L. Este proceso es totalmente 
bloqueado mediante un inhibidor de la síntesis de RNA 
(bromuro de etidio)» en cambio, no es bloqueada con 
un inhibidor de la síntesis de proteínas (ciclohexi- 
mida), por el contrario, este inhibidor acelera este 
proceso.

Estos resultados sugi.eren que la rn en Chl.co- 
mosum es un proceso que sería dependiente de la 
síntesis de RNA, sin embargo, no requeriría de 
síntesis simultánea de proteínas.
Proyectos 89-3114 U. Bío-Bío y FONDECYT 89/812.

ACnnDáSGS 1E ENZIMAS HKLAjCÍONA&ÉS Gol! EL 
DEL QUITACION EN EL EBEKFIB0I&I3M0 EXFE&DCEfim» (Oluta 
thiooe-relatedr-enzymatío-aotivities in tbm experimental 
hyparthyroidiam) * Fernández, V» Unidad de Bioquímica, Di 
visión de Ciencias Módicas Occidente» Paoultad de Medipi 
na, Universidad de Chile*
Los contenidos de Glutatión reducido (OSE) y 

(OSSO) hepáticos, están drásticamente disminuidos en ani 
males hipsrtiróídsos, alcanzándose depleoiones de 43, 
para OSH y de 60jt para OSSO a los 3 días de tratamiento 
oon hormonas tiroideas* Por otro lado, la  exsresión bi
lia r  de OSH y de OSSO están tambián diamimaidss en esta 
situación* Considerando que s i OSE oonstitile uno ds los 
más importantes mecanismos ds defensa oelular antioxidan 
te, en este trabajo se evalúan las actividades ds sígaos 
sistemas enzimátioos hepáticos que oonstribuyen a gsnamr 
lo  (enzimas de la  síntesis ds OSH y Glutatión réduotasa 
(QSSO-R)) y de otros que oatalizan prooesos que lo  oonw 
men (Glutatión-tranaferasaa (GSH-Tr) y Glutatión peroxi- 
dasa ( GSH-Px))• Los estudios se efectuaron en sobrenadan 
te8 hepáticos post-miorosomales de ratas tratadas oom 
0 ,1 mg de tri-iodotironina/Kg durante 3 días*
Se observa que e l hipertiroidiamo no produce alteración 

en las actividades de GSSG-B y GSH-Px, obteniéndose inore 
montos sobre 80j( en la  síntesis de Glutatión y disminu
ción en las actividades arilo ( 45*l£) y epoxi ( l 2»2jt) ds 
GSH-Tr» lo  que implicaría un mayor aporte y una menor u* 
tilización del tripáptido, respeotivamente*
Batos resultados señalan e l posible rol que otros meca

nismos podrían tener en la  depleoiÓn hepática de OSH, 00 
mo lo ee e l «flu jo  sinusoidal de OSH, que normalmente da 
cuenta de un 805C del recambio hepático del tripáptido* 
Financiado por 3JTI B-1860 y F0NEECYT 967/1989*

ACCION DEL PENTACL0R0FENAT0 DE SODIO SOBRE EL TRANSPOR
TE IONICO EN EPITELIO DE PIEL DE SAPO AISLADA.
(Action of sodium pentachlorophenate on the ionio trans^ 
port of the epithelium of isolated toadskin).
R. Ferrarls, G. Montoya, 7  F. González.
Opto. Ciencias Fisiológicas. Universidad de Concepción.

El péntaclorofenato de sodio PCF produce notables 
efectos sobre el metabolismo celular debido a su acción 
desacoplante de la fosforilación oxidativa y a su poder 
de alterar el comportamiento biofísico y fisiológico de 
membranas.

En este trabajo se da cuenta de un estudio sobre la 
acción de PCF sobre la diferencia de potencial (DP) y 
corriente de cortocircuito (CCC) en piel aislada de sa
po parámetros que dependen del flujo de iones a través 
de la piel. Esta se montó en cámara de lucita tipo 
Ussing con Ringer normal en ambos lados de ella a pH 
7.5, temperatura ambiente y abundante oxigenación. La 
DP y CCC se registraron en un registrador Cole-Parmer 
de acuerdo a la técnica clásica. Se,utilizó amilorida 
10"® M para realizar el test de Isaacson y se registró 
el consumo de oxígeno en un polarógrafo ISY. *

Se encuentra que PCF en el lado mucosa1 de 9x10*° a 
1x10"* produce efecto inhibidor dosis dependiente de 
DP y CCC. El test de isaacson acusa una disminución m ty  
marcada del potencial de la bomba de Ka+ y Jr (Efe) y 
disminución significativa de la conductancia activa 
(G¿). El consumo de oxígeno (Q02). de la piel agenta en 
forma significativa.
Por los resultados obtenidos se piensa que PCF produ

ciría desacoplamiento de la fosforilación oxidativa lo 
que explicaría el aumento de Q02 y le gran disminución 
de Efe que refleja la insuficiencia de ATP.

Se concluye que PCF bloquea el transporte de iones 
principalmente Na+ por inhibición de la actividad de la 
bomba te Na+ y K+ debido a insuficiente producción de 
ATP p r bloqueo de la fosforilación oxidativa.

Proyecto D.I. 20.33.41, Universidad de Concepción
y Proyecto FONDECYT 89/0625.
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PROTEINAS DE LA MEMBRANA EXTERNA DE Ttiiobacillus ferro- 
oxidans: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION. (Outer membra- 
ne protelns from Thiobaclllus ferrooxidans: Isolation 
and characterizatlon). Ferreira. A.C.. Silva, M.M. y 
Rodríguez. M. Unidad de Microbiología y Genética Mole
cular, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Modificando los métodos tradicionales de aisla
miento de proteínas de membrana de bacilos Gram nega
tivos, hemos obtenido fracciones de Membrana Externa 
de Thiobaclllus ferrooxidans cepa R2. El análisis 
electrofbrético de esta fracción estableció que está 
constituida por seis polipéptidos, cuyos pesos mole
culares fluctúan entre 100 kDa y 11 kDa.

Por tratamiento proteolítico y filtración en gel 
se purificaron dos de las proteínas de la Membrana 
Externa, las que se denominaron P40 y P27, de acuerdo 
a su migración electroforética. Ambas proteínas exis
ten en forma oligomérica en la membrana y migran de 
la manera descrita sólo cuando son solubilizadas a 
100“C.

A través de geles de poliacrilamida e immuno 
western blot se ha establecido que la forma oligoméri
ca de la proteína P40 es un homo-oligómero de 90 kDa. 
Aunque no se ha aislado el oligómero que da origen a 
la proteína P27, estudios por immuno,western blot su
gieren que se trataría de una proteína de •>. 100 kDa.

Por su ubicación en la Membrana Externa y las ca
racterísticas físico-químicas de las proteínas aisla
das, semejantes a las de porinas de otras bacterias 
Gram negativas, hemos pensado que las proteínas en es
tudio podrían formar poros, lo que se estudiará ini
cialmente usando liposomas.

Financiado por Proyecto PNUD-UNIDO CHI-88-003.

ESTIMACION K  LA COMEME K  Ih» NA KETILC0L1M «  EPITELIO E  UTA 
ESISTBCM (M in ia tiv i of No* cenn i by aa ty ld io li*  on hi|h roolitmr 
CO m it r ilia ).  Fiaran*. >.. Dopto. di ApoMaotrio y Co. M i i r ia lo .  
Unlvoroidod dot MoHRo. (üctraamo: 1.Norrio!

P ro v im t i ho inforari qra a t i lc o l im  i w n  voriiciono* di loo 
peririroa hloilhctriooi a  p ili di npo por «ctiMcìbn di ramptora 
aacarinica. E1 ifa to  d i a ta  *ro|o n  hi r a lK im r i  con l i  U r in i»  di 
proitlfllriin*» am m irati i  i  »riparai rat* d i C i«  o r a l i  y i l  i r a t o  do 
flNPc y afe. E1 pmooti trotajo doocribi loo pN oU u  ra to o  intraala- 
l r a  pan l i  wribn do a ta  *ag» ■  apitilio «dorino! riolrio r i  capo 
Pliorodooi ttiml.

Loo anirilM  f r a n  coptorodni mi loo alrododra r i  l i  ciorid r i  Olii lln, 
Vili O lita, Utili, y ■  sprinto r i  piai f r i r im ir i  y m ta r i n  O riv i
r i  U riiii ndificidi, l i  d i f r a c i i  r i  potanciil (V ) y l i  a r r iv it i  r i  
corto-circiito (CCO tana rapirirrito cnii l  u t  r a t i  y i l  t o t  ri ir ilo - 
ridi r i  loucom fr i miyido.

A a tilco liii IMhdO pann a  «vanto r i  l i  DP, CCC y oadoctricii apical 
r i i  Ni* a  la piai. Està ra pan t i  no a  iid if ic ir i i l  prainatar l i  
propv v i r i  c n  pwpronolol, d-tahocororim o con oolociri Pinpor l it r i  r i  
Crii i l i  B R I r i  i l  ariio trion i, al contrario r i  lo ahtn iri con atropi
na, indorai acini o ondo aolloriri (lOOrit) fra ariiririrra» i l  radio r i  
riho ncon l. P ia la  r i  n i n l n  privi aranti m ripinli irit ponoron m  
rap an ti i i i i la r  a l i  ohi ani di con a n tilc o lin  o o ra r i r a r iir a ,  Ofe y 
Ufe atpono frartn «Mniotridoi i l  radio Orioni, r ir  atra lato, i l  flajo 
a a r v n i  r i  NaS tariidn n  v i awantari IMO.

l i  r iip in  an  acciAn dirotta r i  o t i l a l i n  Mira naptorao aocarlnicH 
m i l  api tal lo, r a r i  rado la o lr in i i  r i  praUplradinra y la actìvidad 
trari r i  ponilitociclH i cono r i  adonilatocicIni. La acnalaciin r i  a fe  
p Ofe p r a v l a  tn Manto traniorit a  lo pnra«UiriN al iodio.

r i i  traioyo fra malizado a  alaboncidn con i l  « r i.  L. Boriivi a.

EFECTO DEL HIDROXIANISOL BUTILADO SOBRE EL TRANSPORTE 
DE ELECTRONES DE MITOCONDRIAS DE HIGADO DE RATA. (Effect 
of butylated hydroxyanisole on electrón tranaport in rat 
liver mitochondria). Ferreira. J . Departamento de Bio
química y Química, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile.

Se estudio el efecto del hidroxiaiiisol butilado (BHA) 
sobre el consumo de oxígeno, actividad ATPásica y el es
tado redox de algunos transportadores de electrones de 
mitocondrias de hígado de rata. Se observó una estimula
ción de la respiración en estado 4 muy débil, pero una 
inhibición muy fuerte de la respiración estimulada por 
ATP o por CCCP, especialmente cuando los electrones pro
vienen de sustratos que reducen al NAD- o al FAD. La ac
tividad ATPásica y la liberación vectorial de fueron 
sólo muy débilmente afectadas por BHA. Estos resultados 
sugieren que BHA inhibe principalmente el flujo de elec
trones .

BHA no inhibió significativamente el transporte de 
electrones a través de la citocromo oxidasa. Sin embar
go, la actividad NADH-duroquinona reductasa y el flujo 
de electrones a través del complejo ubiquinona-citocro- 
mo c fueron fuertemente inhibidos. El bloqueo del flujo 
de electrones por BHA puede ser liberado por TMPD y por 
DCIP; ademas, la presencia de BHA cambió los estados re
dox de los citocromos b y Cj a un nivel mas oxidado. Es
tas observaciones sugieren que BHA inhibe el transporte 
de electrones entre el NADH-ubiquinona y entre ubiquino- 
na-citocromo bT.

El análisis de los resultados de acuerdo a la ecua
ción de Hill, sugieren que habrían 2 sitios de inhibi
ción al lado del sustrato de la ubiquinona y otros 2 si
tios al lado del oxígeno de la ubiquinona.

En consecuencia, la síntesis de ATP mitocondrial es
taría interrumpida y este hecho estaría relacionado con 
la toxicidad del BHA.
Financiado por UNIVERSIDAD DE CHILE, proyecto N°B-2888.

REGULACION HIPOTALAMICA DE LA RESPUESTA 
INMUNE: EFECTO EN EL TIMO Y CELULAS LINFOIDES 
PERIFERICAS. (Hypothalaoiic r e g u la t io n  o f  the 
ilumine rasponee: E f f e c t  on thymus and 
per^ph era l lym phocytes) .  F o lc h . . H■. 
A ltam iran o . J . .  A lancón . C. and F. Veláscm ez. 
In s t i tu to  de M ed icina E xperim en ta l, 
U n ivers id ad  A u stra l de C h ile .

En e l  pasado hemos rep o rtad o  la  capacidad 
d e l h ipotálam o de ra ton es  jóven es  parra in d u c ir  
l a  r e a p a r ic ió n  de la  hormona t ím ic a  en 
anim ales v i e j o s .  Acá presentamos e v id en c ia s  
m o r fo ló g ica s  que prueban la  d ism inución de la s  
c é lu la s  T im ulina p o s it iv a s  en e l  tim o después 
de la  in je c c ió n  con e x t ra c to  h ipo ta lám ico  (HE) 
jo ven  como a s i  mismo la  capacidad de aumentar 
la  s in t e s is  de DNA medida como in co rp o rac ión  
de T im id in a  H3 en c é lu la s  e sp lén ica s  y  de 
g a n g lio  l in f á t i c o  mantenidas en c u lt iv o  por 72 
horas. La d e tec c ió n  de la s  c é lu la s  t im u lin a  
p o s it iv a s  se e fe c tu ó  p o r  inmunohistoquim ica 
usando e l  an ticu erpo  m onoclonal de r a ta  XF11 
ob ten id o  en e l  la b o ra to r io  segu ido por a n t i 
IgG de r a ta  y  com plejo  p erox id asa - 
an tip e ro x id a sa  de r a ta .

Los re su lta d o s  acá expuestos perm iten 
c o n c lu ir :  a )  que e l  tim o de anim ales v ie jo s  
t ie n e  una a l t a  densidad de c é lu la s  t im u lin a  
p o s i t iv a s ;  b )  que la  in je c c ió n  de EH induce la  
d ism inución  d rá s t ic a  de e l l a s ;  c )  que e l  EH de 
anim ales jó ven es  normales induce un aumento de 
la  resp u es ta  b la s to g é n ic a  en l in fo c i t o s  
p e r i f é r ic o s  m ien tras e l  e x t ra c to  de anim ales 
v i e jo s  es in e f ic ie n t e .

F inanciado por P royec to s  DID-UACH S-89-21, 
FONDECYT 0074/89, TWAS-GR 29-CHL-7 y  GTZ 
78,2503.7-01.300/469.
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INTERACCIONES ENTRE EL EPITELIO EPIDIDIMARIO Y LOS ES» 
PUHATOZOIDES EN LA RATA. ( Interaetiona batimán s 
apldidynal epitheliua and apernetozoe ln tha rat). 
Fornéa, H.. da Roaaa. 3. y Burgos. M.H.. IHEM, FCM, UNC 
Argentina.
La produccldn de vesículas membranosas an diferentes aec 
torea del tracto reproductor aaaculino han aldo descrlp- 
taa con disimilas papalea (Vanha-Perttula, 1988); paro 
an la rata no han aldo de8criptae a ningún-niuél.
Con al objeto da verificar la preaencia d> laa veafcu- 
laa membranosas ae fijaron loa epidldlaoa da rataa aecho 
adultas a travé* da la perfualdn intravaacular del fija
dor deac-rlpto por Mollanhauer y col. (1978). Laa musa»? 
tras de cabeza y cola de epidldlno ae procesaron por 3 <. 
vías« 1) as deshidrataron aadlanta grados crecientes da. 
alcohol-acetona y se Incluyeron en Epon 812, alando cor
tados en secciones de 1 u y dorado-plateadae para sar 
observadas en alcroscopla de luz y traamlsidn. 2) igua-~ 
lea zonas aa sacaron a través dal punto critico de seca
do y fueron doradas en un Sputter, alendo observadas en 
microscopía aleetrónica de barrido. 3) dal mismo sector 
se embebieron muestras en gllcarol y ae sometieron a _o 
congelamiento y fractura en un aparato Balzsr y las ré
plicas da superficie ae observaron an microscopía de 
trasmisión.
Estas vesículas son producidas por un ampollamlanto da 
la membrana plasmática de las eatereocllias y un poste
rior estrangulamiento del tallo y liberación. En la luz 
algunas ae unen a la pieza principal dé laa gametas, no 
alendo visibles en la zona central del lumen.
Postulamos que serian una forma de secreción del epite
lio epidldimario como contribución al ambienta madurati
vo que rodea a la gametas.

SINTESIS Y SECRECION OE PROTEINAS OVIDUCTALES EN LA 
RATA. (Synthesis and secretion of oviductal protelns ¡n 
the rat). Fuentealba, B. Unidad de Reproducción y Desa
rrollo, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 
Catól ica de Chile.

La participación activa del oviducto en eventos re
productivos tales como capacitación, fecundación y de
sarrollo embrionario temprano ha sido sugerida. En 
este estudio examinamos ia secreción de proteínas sinte
tizadas in vi tro por el oviducto en diferentes condicio
nes fisiológicas y experimentales por electroforesis uni 
y/o bidimensional y radioautograffa.

Durante el ciclo estral la incorporación de ^S-Met 
a proteínas TCA precipitables, aumentó progresivamente, 
hasta un 63$, desde el día del estro hasta el día del 
proestro; durante jos h primeros días de la preñez, la 
incorporación aumentó 6 veces entre el día 1 y día 2 
(100$), disminuyó en un 25$ al día 3 Y en un 90$ al día 
Á. E„ exógeno, en el día 1 de la preñez, aumentó la ¡£ 
corporación al doble y la administración de P inhibió 
el aumento inducido por E.. Análisis electroforético 
reveló diferencias en el número y cantidad de proteínas 
secretadas durante el ciclo estral y los A días de pre
ñez. Ez indujo aumento en la secreción de algunas pro
teínas y disminución de otras. P suprimió aumentos in
ducidos por E2> Las células epiteliales en cultivo 
tienen una mayor secreción épica) que basa), secreción 
exclusiva apical de 2 proteínas (98 y 18 KD) y basal de 
una (85 KD).

En resumen se demuestra: 1) que el epitelio oviduc
tal secreta proteínas, algunas de las cuales están bajo 
el control de los esteroides ováricos, 2) que la acti
vidad secretora cambia durante el período preimplanta- 
cional y 3) que, en las condiciones del cultivo, exis
te secreción preferencial de algunas proteínas hacia el 
tejido subepitelial.
Financiado parciajmente por WHO y Fundación Rockefeller.

SUBDIVISION FUNCIONAL DEL COMPLEJO PULVINAR - LATERAL 
POSTERIOR. (Functional subdivisión of the Pulvinar - 
Lateral Posterior complex). Frenkel, C., Sáez, C. y 
Palestini, M. Departamento de Precllnicas, facultad 
de Medicina, División Oriente, Universidad de Chile.

Aún en nuestros dias poco conocemos en relación a 
las funciones especificas del complejo Pulvínar-Lateral 
Posterior (P-LP), a pesar del interés que suscita por 
ser ésta una estructura filogenèticamente nueva y dé 
de gran desarrollo en el humano.

La estimulación eléctrica de este complejo en ga - 
tos con implantación crónica de electrodos, provoca ro
tación contralateral de la cabeza acompañada de movi - 
mientos oculares en igual dirección con o sin dilatación 
pupilar y, a veces, movimiento de orejas y olfateo. Con 
intensidades crecientes suele verse rotación de todo el 
cuerpo.

A este conjunto de respuestas a veces complejas, se 
les ha denominado de "orientación y búsqueda".

Con nuestro estudio intentamos hacer una subdivi - 
sión funcional del Complejo P-LP que hasta ahora se con
sidera como una unidad. Para ello implantamos en gatos 
machos de aproximadamente 2,5 a 3,0 kg., electrodos cró
nicamente por medios estereotáxicos, esto basándonos en 
la subdivisión histoqulmica de la Dra. Graybiel.

Luego de un periodo de recuperación post-operatorio 
y de adaptación a la jaula donde serian estimulados, se 
realizaron estimulaciones de intensidad creciente con 
frecuencias de 100 y 60 Hz, duración de 0.2 mseg, duran
te 5 seg.

Con ésto hemos logrado determinar áreas especificas 
para diferentes respuestas simples y actos complejos 
fuera de los ya mencionados. A modo de ejemplo podemos 
señalar búsqueda, jugueteo, evitamiento, clonias y en 
ocasiones, crisis convulsivas.

TEMPORALIDAD RR LA EXPRESION DE MOBOKEROS Y TE
TRAMEROS DE ACETILCOLINBSTERASA (AChE). (Tempo
r a l  exp ress lon  o f  monomeric and te tra m e r ic  AChE 
fo rm a ). Fu en tes , M. E■ Unidad N eu ro b io lo g ía  Mole 
c u la r ,  P . U n iversidad  C a tó lic a  de C h ile .

En lo s  d is t in t o s  t ip o s  c e lu la r e s  c o e x is ten  d i 
versas  formas de AChE, no conociéndose aún, en 
forma p re c is a , la  r e la c ió n  e x is te n te  e n tre  e s ta s  
formas durante su b io s ín t e s is .  La com ple jidad  
de lo s  s istem as estud iados ha hecho d i f í c i l  e l  
a n á l is is  de e s te  problema.
En e s te  t r a b a jo  se e s tu d ió  la  r e la c ió n  p recu rso r 
producto de la s  d is t in t a s  formas de AChE en cu l 
t iv o s  p r im arios  de neuronas. En e s te  s istem a ~ 
s ó lo  se expresan monómeros y te trám eros  de la  
enzima, lo s  cu a les  han s id o  c a ra c te r iz a d o s  p re  
v iam ente. Se usó una m ezcla de in h ib id o re s  lo s  
cu a les  perm iten  marcar e sp ec ífica m en te  la s  f o r 
mas monoméricas de la  enzima y s e g u ir  en e l  tiem po 
e l  desp lazam ien to  de e s ta  marca hacia  formas 
más com ple jas . Los resu lta d o s  ob ten idos  ames -  
tran  que durante lo s  prim eros 60 min de s ín t e 
s is  s ó lo  se expresan monómeros. Esta a c t iv id a d  
rep resen ta  e l  16% de la  a c t iv id a d  t o t a l  y  e l  
33% de la  a c t iv id a d  asociada  a lo s  monómeros. 
Las formas te tra m ér ica s  no aparecen  an tes  de 
la s  2  h de s ín t e s is  aproximadamente, s u g ir ie n 
do que e s ta s  formas s e r ía n  o r ig in a d a s  a p a r t i r  
de monómeros previam ente s in t e t iz a d o s .

E ste e s tu d io  p erm ite  avanzar en la  comprensión 
de la  b io s ín te s is  de la  forma te tra m ér ica  de 
AChE, que corresponde a la  p r in c ip a l  forma de 
la  enzima p resen te  en e l  s istem a n e rv io so  cen
t r a l  de lo s  m am íferos.

^Becaria de la  Fundación Andes. F inanciado por 
DIOC 77/86 a l  Dr. N.C. In e s tro sa .
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ABSORCION DE AM1NÓACIDOS-H3 EN MUCOSA GASTRICA DE MAMI
FEROS. ([3Hj)-Label led ami no aci ds absorption in mammals 
gast r¡ c mucosa) .Fuentes ,0 ;Depolo, P. ;Moreno,C.; Ramos, H. 
y Acevedo.R. Depto.Agroí nd.y Cs . Ambientales .Fac.Rec.Nat 
Universidad del Bío-Bío, Campus Chillán.
Recientemente (Bravo y Col. 1988) señalamos que la mem- 
brma basolateral de la pared gástrica canina capta sig
nificativas cantidades de aminoácidos tritíados que le 
son ofrecidos desde la sangremos cuales aparecen tar
día y restringidamente en el lumen.Posteriormente (Bra
vo y Coi. 1989) indicamos que ese mismo órgano es capaz 
de captar similares sustratos desde el lumen y absorber 
gran parte de estos hacia la sangre.. En este informe en 
tregamos evidencia que el estómago de conejo y rata 
puesto en cámara de Rhem capta, también desde el lumen, 
y absorbe hacia la sangre los siguientes aminoácidos; 
serína-H^, trlptofano-H^, alanina-H3 y f eni la 1 ani na-H^ . 
'la captación de éstos se cuantifica midiendo la frac
ción del aminoácido marcado que desaparece desde el con 
tenido luminal cada 2,5 minutos en relación al total 
adicionado a tiempo cero. Paralelamente se mide la act[ 
vidad en muestras de sangre durante el experimento y mu 
cosa gástrica al fina) de éste.
La captación de alanina-H^ demostró ser sodio dependíen 
te e inhibida cuando se adiciona su análogo sin marca 
a) contenido lumin.al (Tyrode+aa-H?) .
Los resultados obtenidos nos sugieren que las células 
de la mucosa gástrica de los mamfferos en materia po
seen mecanismos capaces de captar, retener y absorber 
aminoácidos libres presentes en el lumen.

financiado parcialmente por Proyecto 18221A Dirección 
de Investigación Universidad del Bfo-Bfo.

EVALUACION DE LA GENOTOXICIDAD DE "AGUARDIENTES" DE ELA
BORACION CASERA DE LA VIII REGION, CHILE.(Genotoxic eva- 
luation of home-made "Aguardientes" of VIII Región,Child 
García, M., Mayer S.F., Cea C.G. Departamento de Biolo - 
gla Molecular Facultad de Ciencias Biológicas y de Recur 
sos Naturales. Universidad de\ Concepción. Chile. Proyec
tos DIC 20.39.01 - 20.31.18.

Se evaluó el potencial inductor de daño genético de 
los destilados artesanales denominados comunmente "aguar 
dientes" con el objeto de entregar antecedentes etiológi 
eos para la asociación observada entre el consumo excesi 
vo de estas bebidas alcohólicasyearcinogénesis y terato- 
géne8is a nivel humano. Se ensayaron aguardientes obte
nidos por métodos diferentes, in vivo en médula ósea de 
ratones Balb/c. Se midió el potencial inductor de micro 
núcleos el cual fue diferente para los distintos tipos 
de aguardientes. El aguardiente que indujo la mayor fre 
cuencia de micronucleos fue evaluado in vjtro en tres do 
sis fisiológicas humanas y en presencia y ausencia de un 
sistema de activación metabòlica (AM) para conocer su po 
tendal inductor de intercambio de cromátldas hermanas 
(ICH) y de aberraciones cromosómicas (AC). Sin AM, las 
dosis ensayadas, tanto como el etanol p.a. (1.5 g/1) no 
producen AC. Con y sin sistema de AM el aguardiente 
muestra una correlación positiva entre las dosis ensaya
das y la frecuencia de ICH. La mayor dosis de aguardien 
te* con AM indujo AC-. Etanol p.a. a igual dosis falla-” 
en inducir AC* pero sí induce ICH. Estos resultados con 
cuerdan con la hipótesis de que los catabolitos del al - 
cohol presentan actividad mutagénica. Se concluye que 
los aguardientes presentan: 1) actividad genotóxica in
vivo e in vitro, 2) actividad genotóxica directa e indi
recta in vitro, 3) en igual concentración etanóllca una 
actividad genotóxica notablemente superior a la del eta
nol puro, A) una actividad genotóxica fundamentalmente 
atribuible a sus congéneres o a una interacción per se 
congéneres-etanol o a sus eventuales productos metabóli- 
cos.

AUWKTO De LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS MEMBRANAS CELULARES 
A LA INDUCCION DE ESTRES OXIDATIVO DERIVADO DE LA 
INGESTION DE ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS.(Incréased 
ausceptibility of cellular membranes to the induction of 
aoddative stress after ingestión of polyunsaturated 
f m t t y  acida).Garrido A.,Campos R.,Guerra R.,Valenzuela A 

Bioquímica Farmacológica. INTA. U. de Chile.
E l a s e n to  de la insaturación de los fosfolípidos 
que componen las membranas celulares puede incrementar 
i m susceptib ilidad  de estas a la inducción de un 
fftrnim oxidativo expresado principalmente como lipope- 
rox i dación. E l ausento de la insaturación se produce en 
modelos animales cuando estos son sometidos a la inges
tión  de aceites marinos ricos en ácidos grasos altamente 
inaaturados como son el EPA (C20:5, n-3) y el DHA (C22:6, 
n -3)  y  cuyos efectos biológicos se han vinculado 
a l  In lw iiiin tii y prevención de las enfermedades cardio- 
Tsemlanuí A l actainistrar a ratas adultas jóvenes dosis 
a lte a  de aceite  de sardina española, previamente 
deaodorlsado por destilac ión  a alto vacio , se produce 
i  a n e ó te  d e l contenido de EPA y DHA en la s  membranas 
da lo a  e r it ro c ito s  y en ios aicrosomas hepáticos. 
A l s e r  sometidas estas aeabranas a  la  inducción de 
lipoperemi dación mediante Fe+2-ascorbato o NADPH- 

me oboerva una. mayor suscept ib i l id a d  de 
matas medida por e l  wnntrr en la  formación de sustan
cian  raactivas a l  ácido t ioba rb i túrico  (TBARS).
Imtnm prelim inares indican que l a  aupleaentación  
P a l m x itc  con D L-tocoferol protege la s  aeabranas 
m la  imdaccién d e l es tren oxidativo derivado del 
másese de lo s  proomidantas u t iliz a d o «.

per FOPDECYT 962/89 y  per. PHD (00/017/88).

ANALIS IS  HISTOLOGICO DE LA INFECCION DE K in g ie -  
11a c h i le n ic a  (B IV A LV IA , CYAMIIDAE) POR LARVAS 
m r* TREMATODO. (H i s t o l o g i c a l  a n a ly s is  o f  th e  
i n f e c t i o n  o f  trem a tod e  la r v a e  in  K in g i e l l a  c h i 
l e n ic a  (B i v a l v i a ,  C ya m iid a e ) .  ü a r r io o ,  U »> 
F r a n jó la ,  R . y  G a lla r d o . C . I n s t i t u t o  ae fc!m- 
b r i io lo g ia ,  F a c u lta d  de c ie n c ia s ,  I n s t i t u t o  de 
P a r a s i t o l o g í a ,  F a c u lta d  de M e d ic in a , I n s t i t u t o  
de Z o o lo g ía ,  F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  U n iv e rs id a d  
A u s tr a l de C h i le .

K in g i e l l a  c h i l e n i c a ,  e s  un b iv a lv o  
e s t u a r ia l  de muy pequeño tam año, que s e  l o c a l ¿  
za  en lo s  fo n d o s  in te r m a r e a le s  a re n o s o s - fa n g o  
so s  de la  marisma d e l  r í o  Q ueu le (P r o v in c ia  de 
C a u t ín ) •

E sta  a lm e ja  se en cu en tra  in fe c t a d a  
p o r  e s ta d o s  l a r v a l e s  de trem á tod o s  d ig e n é t ic o s  
( r e d i a s  y c e r c a r la s )  p e r t e n e c ie n t e s  a la  fa m i
l i a  G ym n op h a llid ae .

Con e l  f i n  de d e te rm in a r  la  l o c a l i z a  
c ió n  ex a c ta  de l o s  e s ta d io s  l a r v a l e s  en e s t e  
la m e lib r a n q u io ,  se  p r o c e d ió  a f i j a r l o  en f o r 
ra d  s a l in o ,  para  p o s te r io rm e n te  e f e c tu a r  c o r 
t e s  h i s t o l ó g i c o s ,  l o s  que fu e ro n  t e ñ id o s  con 
h e m a to x i l in a - e o s in a .

A l o b s e r v a r  l o s  c o r t e s  h i s t o ló g i c o s  
de in d iv id u o s  p a r a s ita d o s ,  se  pudo a p r e c ia r  
que e l  p a r á s i t o  a fe c t a  a la  g lá n d u la  d ig e s t i v a  
h e p a to -p á n c rea  y no a l  t e j i d o  g o n á d ic o , como 
o c u rre  en o t r a s  e s p e c ie s  de m olu scos in fe c t a d o s  
en cu yos  ca so s  se p rodu ce la  c a s t r a c ió n  gon a d a l.

En e s t e  ca so  se  d e t e c t a  daño a n i v e l  
h i s t o l ó g i c o ,  s ó lo  en e l  h e p a to -p á n c re a s , s i tú a  
c ió n  que p o d r ía  c o n t r ib u i r  a l a  m o r ta l id a d  que 
a f e c t a  a e s t o s  in d iv id u o s  de K . c h i l e n ic a  en 
l a  p o b la c ió n  e s tu d ia d a .

Financiado por Proyecto FONDECYT O89-189 y 
Proyecto DID-VACB &-88-U.
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ALGUNOS ACIDOS NUCLEICOS SON EFICIENTES INHIBIERES DE 
LA CASEINA QUINASA II. (Same nuclelc acids are effl- 
clent Inhlbltors of caseln klnase II.) Gatlca. M.. 
Moraga. A. Departamento de B1oqufm1ca, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

La caseína quinasa II (CQ-II) es una protefna qulnasa 
ubicua en células eucarloticas. Esta enzima parece 
participar en algunas etapas de la repllcacidn y trans- 
crlpclo'n de los a'cidos nucleicos y su actividad se In
crementa al tratar células con agentes mitogéhlcos. 
Sin embargo se conoce poco sobre los mecanismos bloquf- 
mlcos de su regulación. Usando la CQ-II purificada a 
partir de núcleos de oocltos de Xenopus laevls. se ha 
estudiado el posible efecto de varios a'cidos nucleicos. 
DNA de monohebra del fago M 13 es altamente Inhibitorio 
(I50 de 50 ug/ml) mientras que la forma de doble hebra 
del mismo fago es mucho menos eficiente y el DNA de do
ble hebra del pla'smldo pGEM 3 no inhibe la reaccidh. 
Preparaciones de tRNA específico para fenllalanlna no 
tienen efecto. Usando poli nucíedti dos sintéticos tam
bién se observé especificidad ya que el poli U es un 
potente Inhibidor (I50 10/üg/ml), mientras poli A, poli 
C y copoli AG no tienen actividad. La Inhibición cau
sada por poli U se elimina por tratamiento con RNasa y 
el efecto del DNA monohebra de M 13 es destruido por la 
nucleasa Sj. La Inhibición causada por poli U es com
petitiva y presenta una K1 aparente de 80 nM.
(Apoyado por FONDECYT, The Councll for Tobacco Research 
y la Universidad de Chile.)

ONTOGENESIS OF THE MINERAL PHASE IN THE 
DEVELOPING BONY FIN RAYS OF THE TROUT, 
Oncorhvnchus mvkiss. GERAUDIE. J. and W. I. LANDIS* 
Laboratoire d’Anatomie Comparée, Université Paris VII, and * 
Laboratory for Skeletal Disorders, Harvard Medical School

The organization and development of the mineral phase 
has been studied during early ontogenesis of the bony fin rays 
of the trout, Oncorhvnchus mvkiss (the former Salmn 
pairdneri). Mineralization proceeds in a proximodistal 
direction. An electron-dense ground substance, now being 
analyzed, is first deposited at the level of the collagenous 
lamella of the dermo-epidermal interface of the skin fins.
Then, isolated needle - or plate-like particles of high electron 
density are found, associated apparently exclusively with the 
Collagen fibrils, the collagen type of which is under study.
Later, collagen fibrils and ground substance become 
increasingly obscured by mineral crystals. Selected area 
electron diffraction patterns of the mineral show that 
diffraction reflections correspond to a veiy poorly crystalline 
hydroxyapatite. Electron microprobe analysis detected only 
phosphorus and calcium as elements intrinsic to the tissue. 
Conversion of X-ray intensity ratios of Ca/P to Ca/P molar 
ratios revealed an increase from 1.0 to 1.4 over a 100 um 
distance in a single ray studied in its growing distal region. 
Darkfield imaging of hydroxyapatite crystals showed that the £- 
axis or a.b-axis images of the mineral are distributed along the 
Collagen fibrils in a manner without a specific association with 
either the hole or overlap zones of the protein.

Results suggest that mineral deposits of calcium 
phosphate are very small apatitic particles which undergo a 
progressive maturation in a distal to proximal direction.

FORMACION DE ISO-ASPARTICO EN EGF. (Forrnati¿rr 
Of Iso-asparty1 EGF). Georae-Nasclaento■ c.. 
Borissenko. M. y H»dÍna-ShlbY. M... h, . Chiron Corp., Emeryville, California, EE.UU.
E l fa c t o r  de c rec im ien to  ep iderm al (EGF) es  un 
m itógeno que a fe c ta  a c é lu la s  de o r ig e n  
ep id érm ico . EGF p ie rd e  su a c t iv id a d  m itó t ic a  
lentam ente s i  se  encuentra l i o f i l i z a d o ,  s in  
embargo en s o lu c ió n  a un pH 3 .0  la  a c t iv id a d  
b io ló g ic a  decae més rápidam ente. N osotros  
hemos observado que e s ta  ca ld a  en la  a c t iv id a d  
m itó t ic a  se  debe a la  form ación  no en z im àtica  
de un isóm ero de EGF. La c a r a c te r iz a c ió n  de 
e s te  isóm ero, después de su p u r i f ic a c ió n  en 
HPLC, in d ic ó  que se  generaba is o -a s p á r t ic o  en 
la  p o s ic ió n  11. Las e v id en c ia s  de l a  form ación  
de un is o - a s p á r t ic o . en p o s ic ió n  11 son la s  
s ig u ie n te s :  1) la  secuencia  de amino á c id os  se  
d e t ie n e  después d e l  res id u o  10, ind icando que 
la  degradación  quím ica de Edman para e l  
re s id u o  11 no es  recon oc id a , 2 ) e l  mapa 
q u im o tr lp t ic o  ob ten ido  en fa s e  re ve rs a  de HPLC 
m ostró s e r  d i fe r e n t e  a l  de EGF en a q u e llo s  
p ep tid o s  con ten iendo e l  re s id u o  11, 3) e l  i s o -  
a s p a r t i l  d e r ivad o  de EGF es  su b s tra to  de L - 
is o a s p a r t i l/ D - a s p a r t i l  m e t i l t r a n s fe r a s a ,  
enzima e s p e c i f ic a  para is o -d e r iv a d o s  de 
a s p á r t ic o ,  y  4) una mutante de EGF en la  cu a l 
e l  res id u o  de a s p á r t ic o  en p o s ic ió n  11 se 
cambió por g lu tám ico  no forma e l  isóm ero de 
EGF estu d iad o . La a c t iv id a d  b io ló g ic a  de e s ta  
mutante es id é n t ic a  a l  EGF n a t iv o .  Se 
demuestra con e s te  e s tu d io  que la  a c t iv id a d  
m itogén ica  de EGF se  puede e s t a b i l i z a r  
cambiando un res id u o  am inoacid ico  en su 
m olécu la .

ELASTOIDIN AND BONE DIFFERENTIATION 
DURING PECTORAL FIN REGENERATION IN THE 
GUPPY, Poedlia reticulatus. J. Géraudie and M. Singer* 
Laboratoire d’Anatomie Comparée, Université Paris 7, and 
♦School of Medicine, Department of Anatomy, Case 
Western Reserve University, Cleveland.

After experimental amputation of the pectoral fins, 
restoration of the missing parts of the dermoskeleton 
(actinotrichia and lepidotrichia) occurs after rapid period of 
wound healing. Actinotrichia are the first signs of the 
progress of dermoskeleton restoration. They appear in the 
extracellular matrix facing the basal layer of the thickened 
wound epidermis, at the apex of the blastema. Then, they 
migrate laterally, under the epidermis, expand as the 
regenerate elongates distally while additional units are bid 
down apically. The overall process shows a disto-praximal 
sequence of development of the actinotrichia and the 
existence of two subpopulations of different fate.

In the guppy, lepidotrichia regenerate from the stump 
region in a proximo-distal direction. New borne snhstancr. is 
deposited on top of the severed bone by osteoblasts mainly 
looted in the internal region of the bone stump. The 
newly developed bone soon undergoes a sharp directional 
change of orientation within the base of the regenerate 
which probably expresses new extracellular matrix 
arrangements. It grows towards the dermoepidermal 
interface and within the collagen fibrils of the basal lamella 
of the skin. The new bone is first composed of collagen 
fibrils immersed in a fine granular ground substance. 
Mineral crystals are then deposited, in a proximo-distal 
sequence within the organic matrix, the chemical nature 
being currently under study.
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DETERMINACION DE HIDROCARBUROS POLICICLICOS AROMATICOS Y 
DE SU ACTIVIDAD MUTAGENICA EN MUESTRAS OBTENIDAS DEL MA
TERIAL PARTICULADO DEL AIRE DE SANTIAGO. (Analysis of 
po lycyclic  aromatic hydrocarbons and of their mutageníc 
a c t iv ity  in Santiago 's a ír  borne p a rtió le s). G i l , L. y 
Vásquez, H. Departamento de Bioquímica, Facultad de M<e 
d ic ina, Universidad de Chile.

Muestras de! material particulado del a ire  de Santiago 
( fra cción  resp irab le), obtenidas de d iferen tes  zonas du 
rante los meses de Ju lio , Agosto, Septiembre y Octubre 
de 1988, fueron extraídas con solventes orgánicos, dete£ 
minándose su composición de hidrocarburos po l¡c íc lic o s  
aromáticos. De estos compuestos, se identificaron ios 
s igu ientes: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo - 
fJuorantenos, fenantreno, fluoranteno, pireno y criseno. 
Varios de estos hidrocarburos han sido descritos en la 
lite ra tu ra  como potentes agentes caro¡nogánicos después 
de ser activados por el sistema de monooxigenasas depen 
diente de citocromo P-¿»50. Los n iveles cuantificados de 
estos compuestos son más elevados que los obtenidos en 
determinaciones recientes en ciudades de Europa y Esta
dos Unidos. Ensayos sobre la capacidad mutagénica de e ¿ 
tos extractos mediante el test de Ames, indican que to
das las muestras analizadas son altamente mutagénicas y 
que en algunos casos no se re qu e rir ía  activa ción  por el 
sistema de monooxigenasas. Estos resultados sugieren, 
que e x is t ir ía n  en el a ire  de Santiago, agentes mutagéni- 
cos d irectos e indirectos.

Financiado por FONDECYT proyecto 0863«

ORGANIZACION CROMOSOMICA EN MEIOSIS. (Chromo- 
some o rga n iza t io n  in  m e io s is . GiménezrAbián. 
J .F . , G im énez-M artln, G. y Rufas, J .S . * UEI 
Reproducción C e lu la r-C IB -C S IC . Veláziquez, 144, 
28006-Madrid, España y *D epto. de B io lo g ía .  
Facu ltad  de C ien c ia s . U n iversidad  Autónoma. 
Madrid, España.

E l empleo de la  im pregnación a rg én t ica  
r e v e la  la  e x is te n c ia  de un e j e  c rom atid ico  
que perm ite  la  f á c i l  id e n t i f ic a c ió n  de lo s  
quiasmas en M etafase I  de O rtóp te ro s .

C in e tó co ros , gránu los te lo m ér ico s  y  r e g io 
nes o rgan izadoras  n u c leo la res  se muestran 
re la c ion a d a s  con d ichos e je s .

Los e je s  a r g e n tó f i lo s  han s id o  r e la c io n a 
dos con e l  S c a ffo ld  o andamiaje crómosómico; 
su segu im iento a l o  la r g o  de la  m eios is  pone 
de m a n ifie s to  dos t ip o s  de o rga n iza c ión  cromo- 
sómica claram ente d i fe r e n t e s :

E l p rim ero de e l l o s  es t íp i c a  y  e x c lu s i
vamente m e ió t ic o  apareciendo hasta e l  f in  
de la  M etafase I .  Se c a ra c te r iz a  por una 
d isp o s ic ió n  l a t e r a l  de la  crom atina con r e s 
p ec to  a lo s  e je s ,  deducida de la  in tim a aso
c ia c ió n  en pares que muestran lo s  e je s  de 
crom átidas hermanas, aparec iendo in d iv id u a l i 
zados únicamente en lo s  quiasmas.

Con e l  com ienzo de la  Anafase I  lo s  e je s  
aparecen in d iv id u a liz a d o s  en toda s i  lo n g itu d  
re co rr ien d o  e l  c en tro  de cada crom átida en 
forma s im ila r  a la  o rga n iza c ión  d e l cromosoma 
m itó t ic o ,  e s te  cambio de o rga n iza c ión  cromosó- 
rnica c o n lle v a  la  re so lu c ió n  de lo s  quiasmas 
s in  mediar fenómenos de te rm in a liz a c ió n . 
Dependiendo de la  e sp ec ie  estu d iada  lo s  e je s  
crtanatid icos  en la  segunda d iv is ió n  m e ió tic a  
pueden p resen ta r o no, d is p o s ic ió n  h e l ic o id a l .

EFECTO DE LA HIPEROXIGENACION EN LA PROLIFE
RACION CELULAR EN-MERIS.TEMOS. ( Hyperoxygen- 
a t io n  e f f e c t  on meristem  c e l l  p r ó l i f e r a t i o n ).  
Giménez-Abián, M .I. y  De la  T o r r e , C. Centro 
de In v e s t ig a c io n e s  B io ló g ic a s ,  C .S . I .C . ,  
V e lézqu ez , 144. 28006-Madrid, España.

La h ip e rox igen a c ión  d e l agua usada para 
c r e c e r  r a íc e s  secundarias de bulbos de A lliu m  
cepa L. produce una l i g e r a  reducción  d e l 
c i c l o  c e lu la r  en sus meristemos a p ic a le s ,  
como se m id ió en una subpoblación  s in c ró n ica  
marcada como b inucleada por un tra tam ien to  
c o r to  con c a fe ín a  5mM.

E l acortam ien to  d e l c i c l o  no e ra  deb ido 
a un mayor ritm o  de p ro g re s ió n  c e lu la r  por 
todas y  cada una de sus fa s e s .  Por e l  c o n tra 
r i o ,  m ic roden s itom etria  de núcleos teñ idos  
con Feulgen en p reparac ion es  a u to r ra d io g r á f i-  
cas después de marcado con tim id ina-H ^ perm i
t i ó  observa r que s ó lo  e l  ú ltim o t e r c io  d e l 
p e r io d o  S (en  e l  que lo s  húcleos pasan de
3.34 a 4 veces  e l  con ten ido  de DNA h ap lo id e , 
C) y  la  e tapa G2 se ven dism inu idas por 
la  h ip e ro x ig en a c ió n , p ero  no la  e tapa Gj 
que, s in  embargo, se ve  a la rgada cando se 
producen con d ic ion es  h ip óx icas  (Giménez- 
Abián e t  a l . ,  Environ . Exp. Bot. 27, 1987, 
233 ).

E l l i g e r o  a la rgam ien to  d e l c en tro  d e l 
S (2 .66  a 3.33 C o f  DNA) b a jo  h ip e ro x ig en a 
c ión  y  la  con s tan c ia  de G¿ su g ie re  que es ta s  
con d ic ion es  pueden e s ta r  a fectan do  a l  daño 
b asa l d e l DNA y  su repa rac ión  en e l  c i c l o  
c e lu la r .

LUGAR DE ACCION DE LA CÀRBETAMI DA EN EL 
CICLO PROLIFERATIVO. (S i t e  o f  carbetam ide 
a c t io n  in  the c e l l  c y c l e ) .  Giménez-Mart in , 
G ., Giménez-Abián, M .I. y  Giménez-Abián, J .F . 
Unidad " Reproduceión  C e lu la r■. C . I .B .  Consejo 
S uperior de In v e s t ig a c io n e s  C ie n t í f ic a s .  
M adrid, España.

E l l - (E t i lc a r b a m o i l )e t i l - f e n i l - c a r b a m a to  
o Carbetamida es un h e rb ic id a  p e rten e c ie n te  
a l  grupo de lo s  carbamatos cuya a c t iv id a d  
se r e la c io n a  con la  producción  de c é lu la s  
m u ltip o la re s  y  p o s te r io r  p rog res ión  a c é lu la s  
an eu p lo id es .

Se ha estu d iado  e l  lu ga r de acc ión  de 
la  carbetam ida en e l  c i c l o  c e lu la r  p r o l i f e r a -  
t i v o .  A concen trac io itós  de 0.3-0.4mM (70 ppm) 
de Carbetamida a 25°C  a lo s  5 m inutos, se 
observa un in i c i o  de ana fases m u ltip o la res  
cuyo número se increm enta a medida que se 
p ro lon ga  e l  tra ta m ien to . Igualm ente con t r a 
tam iento de 5 minutos e x is t e  increm ento de 
ana fases  m u lt ip o la re s  en tiem pos su ces ivos  
de recu perac ión  alcanzando un máximo de 70% 
de la s  ana fases a lo s  15 minutos de cesar 
e l  tra ta m ien to . Aparentemente e s to  im p lica  
que e l  e fe c t o  de la  carbetam ida abarca un 
e sp ac io  de c i c l o  s im ila r  en tiem po a 15 
m inutos, e l  cu a l se e x ten d er ía  en tre  f in a l  
de p ro fa se  hasta  in ic io  de an a fase .

Las t e lo fa s e s  m u ltip o la res  se observan 
tra n scu rr id o  e l  esp ac io  que corresponde a 
la  duración  de la s  an a fases , lo  cu a l puede 
s ig n i f i c a r  que la  m u ltip o la r id ad  t e lo fá s ic a  
es  una consecuencia de la  fa s e  a n te r io r  y 
no una a c t iv id a d  d ir e c ta  de la  carbetam ida.
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LA ESTRUCTURA MORFOLOGICA DE YEMAS COMO DETERMINANTE EN 
LA ARQUITECTURA DE LA PLANTA. (Morphological structure 
of buds as determinants in the plant architecture). 
Ginocchio, R. y Montenegro» G. Laboratorio de Botánica, 
Facultad de Ciencias Biológicas» P. Universidad Católi
ca de Chile.

Las comunidades de matorral de Chile Central se carao 
terizan por una gran variedad de formas de crecimiento, 
desarrolladas en respuesta para optimizar el uso de los 
recursos disponibles y sobrevivir a un período temporal 
de déficit hídrico. Estando los arbustos siempreverdes 
y deciduos de verano bien representados en la composi - 
cion florlstica del matorral cabe preguntarse ¿muestran 
todas las deciduas de verano arquitecturas y modelos de 
crecimiento similares? ¿siguen todos los arbustos siem 
preverdes similar progresión estacional en los eventos 
morfológicos?.

A través de la construcción de modelos de crecimien
to que muestran el ciclo anual fenomorfologico de espe
cies representativas de las comunidades mediterráneas 
semiáridas de Chile Central, se determiné la posición y 
estructura morfolégica de y anas de renuevo, el estado 
anatómico de protección y formación de primordios folia 
res, el período de brotacion y el tipo de rama que ori
gina.

Los patrones vegetativos corresponden al tipo de crê  
cimiento intermitente en el cual permanecen verdaderas 
yemas en reposo, bien estructuradas y protegidas para 
superar el período crítico. La proteccién sobre el me- 
ristema apical esta dada por resinas gomosas, escamas 
suberificadas, brácteas lignificadas y tricomas filamen 
tosos. Se describen e interpretan en términos de maximi 
zar recursos, 9 patrones de crecimiento distintos para 
las especies del matorral que difieren en el tipo de ra 
ma que origina las yemas florales y en la morfología y 
elasticidad de las ramas vegetativas.

Proyecto FONDECYT 199/88 a G. Montenegro.

MICORRIZA VESICULO-ARBUSCULAR EN CONIFERAS 
DEL SUR DE CHILE (V es icu la r-a rb u scu la r  
c o r rh iza  in  C o n ife rs  from Southern C h ile .  
Godoy, R. In s t i tu to  de Botán ica  , Facu ltad  
de C ien c ia s , U n ivers idad  A u s tra l de C h ile .

Con e l  o b je to  de c o n tr ib u ir  a l  e s tu d io  
d e l fenómeno de m ic o t r o f ia ,  fu eron  in v e s t i  
gadas 9 e sp ec ie s  de c o n ife r a s  endémicas dél 
Sur de C h ile  y que corresponden a la s  fam i 
l i a s  A rau car iaceae, Cupressaceae y  Podocar 
paceae. “

Los re su lta d o s , perm iten  con firm a r, la  
p resen c ia  de in fe c c ió n  con m ic o rr iza  d e l  t i  
po v es ícu lo -a rb u scu la r  para todas la s  espe 
c ie s  es tu d iad as . Se entregan  d e s c r ip c io 
nes morfo-anatÓmicas de la  in fe c c ió n  en la  
r a íz ,  espec ia lm en te  lo s  nódulos r a d ic a le s ;  
documentadas mediante m icroscop ía  ó p t ic a  y 
e le c t r ó n ic a .

Se d iscu te  la  im portancia  de la s  aso
c ia c io n e s  s im b ión tica s  en la s  comunidades 
boscosas n a t iva s  d e l Sur de C h ile  y e l  s i£  
n i f ic a d o ,  para la s  e sp ec ie s  en v ía s  de ex 
t in c ió n .  “

ORGANIZACION DEL CENTROMERO EN LOS CROMOSOMAS 

DEL NEMATODO PARASCARIS. (Centrom ere o rga n iz -

a t io n  in  the chromosomes o f  the nematode Pa- 
1 2 1ra s c a r is  ) .  Goday, C . y  P im p in e ll i ,  S . Cen

t r o  de In v e s t ig a c io n e s  B io ló g ic a s ,  C .S . I .C . ,  
2

M adrid, España. I s t i t u t o  d i  G enética , U n iver 

ta  d i  B a r i, B a r i,  I t a l i a .

M ediante té c n ic a s  c i t o ló g ic a s ,  inm unocitoqu í- 
m icas y  de m ic roscop ia  e le c t r ó n ic a  se ha estu  
d iado  en d is t in t o s  t ip o s  c e lu la r e s  la  o rga n i
za c ión  d e l centròm ero y  su a c t iv id a d  c in é t ic a  
en lo s  cromosomas h o lo c é n tr ic o s  de P a ra sca r is  
u n iva len s  (2 n = 2 ). Se han an a lizad o  c é lu la s  mi 
t ó t ic a s  (m ito s is  g o n ia le s )  y  c é lu la s  m e ió t i-  
cas (m e io s is  I  y  I I )  d e l  t e j id o  gonadal, a s i  
como c é lu la s  p resom áticas en embriones duran
t e  e l  p roceso  de e lim in a c ión  de h eterocrom ati 
na.

Los resu lta d o s  muestran que en P a ra sca r is  e x is  
t e  d ife r e n t e  a c t iv id a d  cen trom érica  en r e ía  
c ión  a la  n a tu ra leza  eu/heterocrom ática  de 
la s  re g io n es  cromosómicas c in é ticam en te  a c t i 
vas en lo s  t r e s  t ip o s  c e lu la r e s  estu d iados .

La p resen c ia  de d i fe r e n t e s  estados fu n cion a les  
d e l cen tròm ero, en con d ic ion es  f i s io ló g ic a s ,  
c o n v ie r te  a P a ra sca r is  en un buen modelo para 
e s tu d ia r  la  o rga n iza c ió n  d e l  centròm ero en re  
la c ió n  a su a c t iv id a d  fu n c io n a l.

EFECTO DIFERENCIAL DE LA UREMIA EN LOS DIFERENTES SUBTIPOS DE 
NA*/K* ATPasa MUSCUlAfUThe offset of uremia In NaVK* ATPasa: 
«rimes of rat skeletel músete) Quedes. I., Muñoz. V.ffich»>I.AIvo. M. 
yMarusic.E. T. Dpto. Fisiología y Biofísica, Foc Medicina, Untv. do Chile.

Detos recientes de nuestro laboratorio muestran que la insuficiencia 
renal crónica se asocia can uno intolerancia extrarrenal al IC* que se 
correlaciona con una disminución de la actividad NoV k* ATPasa ife 
músculo esquelético y que el efecto de la insulina sobre el metaboliaao 
extrarrensl del K *in vivo no sólo se mantiene en la uremia, sino que aa 
aún mayor que en la situación control. Esto hoce interesante estudmr lo 
posibilidad de un efecto diferencial de la uremia en las <fcs Isofermes de la 
Na*/K* ATPasa que coexisten normalmente en músculo esquelético 
(elfaf ♦), de alto afinidad por ouebainay sensible a insulina; y. aMa, de 
beia afinidad por ouebaina e insensible a insulina}.

Para ésto se utilizaron ratos S.D. normalesy uróm Ices (nefr achanto 
5/6, creatinfna plasmática: 2,2 * 0,5 mg/dl) «  laa cuele» a  evaluó 
sensibilidad a ouebaina y efecto de msuline ( 100 artMal) en la aptoeién 
de RbP6 sensible a ouebaina en músculo solea

Los resultados se expresan como porrwtogs di aotivfckd, 
encontrándose que la Insulina estimuló toesptodén ■> un 80.2 ± 13,0 X  

en ralea control v/s un 265,3.131,0 S en ratos irómioa y que 
mientras en las ratos control la actívktadde la Me*/K* ATPaia uvular 
se inhibió en un 50,7 * 6.2 S a ime c Heñirse lóa *  nririna de 
I0_5M, en toa ratos uránicas a esas coaonlnctoras late minhibiefón 
de un 85,81 12 %

En base a ésto podemos concluir el mayv efecto de la insulina 
sobre la homeostosis del K *, en la iremie. se pa ito dri. a una alteración 
de la proporción norma) de tsoenztmas de la Ma4 f t *  ATPaaa en músculo 
esquelético con un aumento de ta notarme attot * ) y tma disminución de 
la alfa
Trábelo financiado por Proyecto 154/88 de FONDECYT
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INDUCCION DE LA CARBOXIQUINASA FOSFOENOLPIRUVI- 
CA (PEPCK) DE LEVADURAS EN CONDICIONES GLUCONEO 
GENICAS. (In d u ction  o f  y e a s t phosphoenolpyruva- 
te  carboxykinase under g lu con eogen ic  conditions). 
GÓroez, C ., A lon so , P . Departamento de Química, 
Facu ltad  de C ien c ia , U n ivers idad  de San tiago  de 
C h ile  (P a tr o c in io :  E. C a rd em il).

E l c o n tro l de la  g lu con eogén es is  a p a r t i r  de 
in te rm ed ia r io s  C3 y  C4 se r e a l i z a  p rin cipa lm en 
te  a n iv e l  de la  Fru 1,6 b is  Pasa y de la  PEPCK. 
En levadu ras , e s ta s  dos a c t iv id a d es  enzim áticas  
aumentan a l  c r e c e r  la s  c é lu la s  en e ta n o l,  sa
b iéndose que e l  c o n tro l de la  exp res ión  de la  
Fru 1,6 b is  Pasa se r e a l i z a  a n iv e l  de la  trans 
c r ip c ió n  de su gene. En cambio, no hay con o c i
m iento sobre e l  mecanismo de re gu la c ió n  de la  
PEPCK en levadu ras , y  por e l l o  con e s te  trab a 
jo  se in ic ia n  experim entos ten d ien te  a a c la ra r  
e s te  punto.

Se p u r i f ic ó  a homogeneidad la  PEPCK de S. c e -  
r e v i  s i  ae S288C, y se obtuvo suero hiperinmune 
anti-PEPCK en con e jo s , cuyo t í t u l o  se d eterm i
nó por inm unodifusión. Empleando e s te  an tisu e 
ro  se montó e l  método de ELISA, u t i l iz a n d o  un 
conjugado marcado con fo s fa ta s a  a lc a l in a  o b te 
n iéndose correspondencia  e n tre  con cen trac ión  
de an tígen o  y  v e lo c id a d  de la  rea c c ió n  fo s fa tS -  
s ic a .  Mediante e s te  método inmunolÓgico se de
term inó la  masa de la  PEPCK en e x tra c to s  de le  
vaduras c rec id a s  en con d ic ion es  g l i c o l l t i c a s  y 
g lu con eogén ica s , ob ten iéndose c o r r e la c ió n  en
t r e  la  a c t iv id a d  ca rb ox iq u in ás ica  y  la  masa de 
la  enzima.

Los resu lta d o s  in d ican  que e l  aumento en la  
a c t iv id a d  de la  PEPCK en con d ic ion es  g lu coneo
g é n ica s , se debe a un aumento en su masa. Se 
tra b a ja  en la  c u a n t if ic a c ió n  d e l ^ ^ P E P C K  para 
determ inar e l  o lo s  puntos de c o n tro l d e l proce 
so. F inanciado por DICYT-USACH.

ACCION DE HETILEMMVINA EN EPITELIO OE ALTA RESISTENCIA I Action of 
arthylargonovina on hi|h m is ta ra  apithali—  ). Bonzaltz.C.; Porra.
S.y Parad— .8. Paparla—wto da Agroind— tria y Ciencias Aabi— talas, 
Universidad del BicrBio. (Patrocinio: I.Bravo.)

Los alcaloid—  del argot furon 1—  pri— ron a|— t—  en ser aapleados 
para inicia* o acelerar al trabajo del parto. Entra estos, —tile - 
rgoravi—  (HE) —  — a te 1—  represan»astea aas —portantes atribuyen
do— le actividad tocolitica particmlamnte al tonino dal astado da 
pronez —  h— anoa. No —  conoce sin adargo, si —  acción —  sofera 
— captor—  aapKific—  —  la —  alatr—  l i i i i  b t i  trabajo f—  roali- 
zado con la finalidad de detenin—  —  acción an — i  tal i o tr— sport ador 
da alta m istando, a—  por — dio de ro—ptom  adre—rgicos, colinar- 
gicoi • otro — c— i r a .

Piel abdoainal aislada de —po Plarate— tbaal diap-ala —  erara de 
U— ing codificada f—  anp—ata por —tes ladoa a aaladen Ri— —  —r— 1
y IE (90«» f—  adicionada ai -d io  da baño -rosal, anta asta, la 
diferencia da potencial tr— pitelial DPI y naris—  da cortocir- 
ceito (IXC) fwron a— tadis (p<0.01). El tast te — ilorida avidencio 
un arante (p( 0.01) te la f—rza alactmotriz d a )  y conductascia 
apical al sodio (91a).

Preincabando al ledo eeroeal te la piel con p*opraaald, atropina, d- 
tetecerarina o — ando al Pingar nom l f—  rrapliiidn por Ungir sin 
Ca+2, al «fació te HE partiste no — i al prsinrtear la pial con 
indo— tadna o adainistrando praviaaanta a— lorida (tOOte) al — dio
—COMI.

Estos resaltados sogiar—  q—  HE ge—ra —  — te epitelio un arante al 
paso pasivo y activo te sodio — di— te al a— te te la síntesis de 
prost agí— dinas.

Este trabajo f—  realizado —  colaboración con al prof.: L.Sobrevi*.

USO DE PEPTIDOS DE FUSION COMO SONDAS PARA LA ESTRUCTU
RA DE TUBULINA. (Tubulin fusión peptides as a proba 
fo r  tubulin stru ctu re ). González, C. y Lagos, R. 
Departamento de B io log ía , Facultad de C iencias, Univer
sidad de Chile.

Con e l  ob jeto  de determinar e l  s ign ificado  funcional 
de los  dominios estructurales de la  tubulina, se ideó 
un sistema para construir proteínas de fusión usando 
la  región amino terminal de la  beta-galactosidasa 
unida a la  región carbox ilo terminal de la  tubulina. 
La expresión en bacterias de esta  proteína está  sujeta 
a inducción por IPTG.

Para este propósito se usó la  s e r ie  de vectores 
pUC, los  cuales contienen un po ly lin ker en la  región 
del DNA correspondiente a l amino terminal de la  beta- 
galactosidasa. Así, es posib le seleccionar una enzima 
de res tr icc ión  que corte tanto e l  vector como e l  cDNA 
de tubulina, de modo que a l unirlos queden en un 
marco de lectu ra  apropiado.

La región de nuestro in terés en la  tubulina es la  
correspondiente a l carbox ilo term inal, pues aquí se 
unirían algunos metales b ivalentes que regulan la  
polim erización y despolimerización de la  tubulina, 
definiéndose como un dominio funcional. Con esta apro
ximación será posib le  obtener separadamente la  región 
carbox ilo term inal de a l fa  y beta tubulina, lo  cual 
no ha sido posib le  de hacer por métodos físicoqu ím icos 
trad ic iona les con la  tubulina nativa.

Se construyeron 2 p lasa id ios quiméricos que c o d i f i 
can para péptidoa que contienen 52 y 100 aminoácidos 
da la  región carboxilo term inal de la  beta tubulina. 
Se está trabajando en la  id en tifica c ión  y pu rificac ión  
de estos péptidos.

Financiado por DTI y Fondecyt.

ACCION DE BL0QUEAD0RES DE CANALES DE CALCIO EN SINAPSIS 
NEUROEPITELIAL (*)
(Action of calcium channels blockers on the neuro-epi- 
thelial synapsis)
González,C., Norris,B.» Concha,J. y Contreras.G. 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Cien̂  
cias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad de 
Concepción.

En trabajos previos hemos demostrado que en una prep£ 
ración nervio-piel, la estimulación del nervio produce 
aumento de la diferencia de potencial (DP) y corriente 
de corto circuito (CCC). La variación de estos paráme
tros se debe a estimulación de fibras postganglionares 
simpáticas que liberan noradrenalina. Este mediador a£ 
tuaría sobre receptores beta adrenérgicos. En este t r a  
bajo se estudia la acción de Verapamil, Nifedipina y 
Diltiazem sobre la sinápsis neuro-piel.
Se trabajó en preparación neuro-piel aislada. C.caudi- 

verbera en cámara tipo Ussing. La DP y CCC fueron re
gistradas simultáneamente mediante un clampeador de vol_ 
taje automático.
Verapamil (Vp), Nifedipina (Nf) y Diltiazem (Dt) dis

minuyeron significativamente la CCC. Verapamil y Di 1 tiâ  
zem fueron mas activos que Nifedipina en su acción blo- 
queadora. Amilorida 10"^ M no bloqueó el efecto de la 
estimulación nerviosa, en cambio furósemida 10"4 , lo 
inhibió. Después de bloquear el efecto de la estimula
ción nerviosa con Vp, Nf y Dt, noradrenalina 10"° M (NA) 
produjo el característico aumento de DP y CCC.

Se demuestra que el aumento de DP y CCC es debido a 
aumento del transporte de Cl" y no de Na+. El efeĉ  
to de los bloqueadores de canales de Ca++ es presináptT 
co ya que N.A. exógena tiene efecto después del bloqueo. 
Probablemente Vp, Nf y Dt inhibirían la liberación de
N.A.

(*) Proyectos: 20.33.30, 20.33.33 y 20.33.35
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ENTRELAZOS DE LOS COLAGENOS FIBRILARES AISLADOS 
(Crosslinking in isolated fibrillar collagens). Gonzá
lez, E. y Adarmes, H. Departamento de Ciencias Bioló
gicas Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias, Universidad de Chile.

El colágeno, una de las macromoléculas de la matriz 
extracelular más ampliamente distribuida, se presenta 
en mayor proporción como colágenos fibrilares de los 
tipos genéticos I - II y III en distintos órganos y 
tejidos. Estos colágenos se caracterizan por su es
tructura particular, triple helicoidal, con grupos al
dehidos que participan en la formación de distintos 
entrelazos relacionados con el tipo de colágeno y con 
su estado de maduración. Los grupos aldehidos, entre
lazados o no, reaccionan con el MBTH (N-Metil benzo- 
tiazolidon hidrazona) lo que se ha utilizado para 
identificar colágeno en cortes de tejidos, obtenién
dose colores característicos.

En este trabajo se analiza el comportamiento de los 
colágenos fibrilares aislados, caracterizados por 
electroforesis, frente al reactivo MBTH estudiando 
los espectros U-V de la etapa de formación de azína y 
visibles de los productos coloreados.

Los espectros U-V de las azinas indican que las es
tructuras reaccionantes se relacionan con grupos alde
hidos como tales o de los entrelazos y son caracterís
ticas para cada tipo de colágeno; pero esto no se tra
duce en diferencias notables en los espectros de los 
productos coloreados. Se discute la relación entre 
las estructuras reaccionantes y los colores obtenidos 
en cortes de tejidos, los que podrían ser el reflejo 
de interacciones entre distintos componentes de la 
matriz extracelular entre sí o con el MBTH.

PRESERVACION HIPOTERMICA CE EPIDIDIMCS DE COBAYO 
(Guinea pig epidydirral hypotherrnic preservation) 

Gonzáles-Figueroa, H. , Llerena, G. , Del Pino, J. , 
Valdivia, M. y  Crostay, J. laboratorio de Biología 
Celular Inst. Inv. "Antonio Rairrondi" Fac. Ciencias 
Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lina, Perú.

La preservación hipotérmica de caudas de epididimo 
en e l  medio SM (22,13 nM de piruvato), permite estu
diar la  vida f é r t i l  del espermatozoide de cobayo in 
v it r o .

Las caudas se envasan en tubos de cultivo y  se man
tienen a 5&C, cada 4 dias son trasvasadas a medio fres
co. El movimiento masal de los espermatozoides epid i- 
dimarios en una suspensión patrón, indica e l  tisnpo 
de supervivencia. Para analizar motilidad, reacción 
del acroscma y penetración espermática en ovocitos 
de hámster sin zona pelúcida, alícuotas de la  suspen
sión patrón se incuban a 37QC en e l  medio SM.

A partir de los 45 min. de incubación se encuentra, 
en todos los casos, 35% de espermatozoides hiperactiva- 
dos , minero que se incrementa en 23% a los 60 min. 
El porcentaje de espermatozoides con reacción del acro- 
sana es e l mismo a las 24 hrs. ( 66%) y 120 (67%) en 
relación a l 55% observado a las 264 hrs. Las disper
siones de crema tina espermática por ovocito, en prome
dio, alcanzan a 4,26 (1-5 ), 4,96 (1-8) y 2,75 (1-11) 
a las 0, 120 y 264 hrs. respectivamente.

S i bien es c ierto  que la  supervivencia espermática 
se prolonga por 336 hrs., la  capacidad fecundante per
s is te  hasta las 264 hrs.

Se discute e l  posible ro l del piruvato durante la  
preservación hipotérmica asi cano en los procesos que 
inician la  capacitación y reacción del acroscrra del 
espermatozoide de cobayo in v itro .

(Investigación financiada por e l  CONCYIEC)

LA TIROXINA PRODUCE CAM3IOS COhFORMAC 1 ONñLES EN 
LA PREALBUMINA DE SUERO HUMANO. (Thyrox in *  
produces con-format tonal changas in human serum 
proalbumin) .  González 8. y Tap ia  O. L a b o ra to r io  
de B ioquím ica ,  In s t i t u t o  de Química,
U n ivers idad C a td l i c a  de V a lp a ra ís o ,  V a lp a ra ís o ,  
C h i le .

Se e fec tu aron  es tud ios  de f lu o r e s c e n c ia  de 
lo s  dos t r lp t o fa n o s  de l a  prealbdmina para 
da tec ta r  cambios conformactonales inducidos por 
l e  unldn de l a  t l r o x ln a  a sus dos s i t i o s  de 
ln te ra cc id n .  Los t r lp t o fa n o s  fueron ex c i tad os  a 
895 nn y su f lu o r e s c e n c ia  medida en tre  309 y 
400 nm. El e f e c t o  de l a  temperatura muestra 
en erg ies  de a c t i v a c ió n  d i f e r e n t e s  para las 
s i tu a c ion es  de s i t i o s  de unidn saturados con 
t i r o x l n *  y  s i t i o s  de unidn v a c ío s .  La 
heterogene idad  de lo s  t r l p t o f a n o s ,  de tectada  
por e x c i t a c ió n  en e l  extremo r o j o  de su 
espec t ro  de a bso rc ión ,  se hace menos aparente 
durante l a  in te ra cc ió n  con l a  t l r o x in a .  El 
e f e c t o  de lo s  apagadores a c r i lam ld a  y yoduro 
sobre l a  f  luore-scenc ia  de lo s  t r lp to fa n o s  
muestra que sus entornos se hacen semejantes 
con la  in ta racc ióh  de l a  prealbdmina con la  
t l r o x in a .  Estos rasu ltados  demuestran que la  
t i r o x in a  produce un cambio conformactonal en la  
prealbdmina en su asoc iac ión  con la  t i r o x i n a ,  
que e x p l i c a  las d i s t i n t a s  constan tes de 
a soc iac ión  de lo s  dos s i t i o s  de unión, a pesar 
de ser  es tructura lm ente  id é n t i c o s .

P royec to  FOM3ECYT 89-0156.

BLOQUEO in v itro  CE LA REACCION DEL ACROSCMA DEL 
ESPERMATOZOIDE DE COBAYO POR TIOPROPERAZINA ( in v itro  
aerosane reaction o f guinea p ig spermatozoa blockade 
by thioproperazine).Gonzáles-Figueroa, H.,Llerena, 
G.,Del Pino, J . ,Valdivia, M. y  Crosby, J. Lab. Biología 
Celular. Inst. Inv. "Antonio Raimondi". Fac. Ciencias 
Biológicas. Univ. Nac. Mayor de San Marcos. Lima, 
Perú.

En e l  espernatozoide de ramífero la  reacción del 
acroscma, una vez ocurrida la  capacitación, es depen
diente del in flu jo  de Ca+2, siendo los agentes promo
tores del ingreso de este ión los que también adelantan 
e l  in ic io  de la  reacción acrosonal. Los mecanismos 
bioquímicos relacionados a la  actividad del ca lc io  
en eventos celulares subsecuentes son poco conocidos.

Se han realizado bioensayos incubando espermatozoi
des de cobayo, por 2hr a 370C, en los medios San Mar
cos (SM), SM-sin Ca+2 , SM-tioproperazina, SM-sin 
Ca+2-tioproperazina. A l término de este tienpo, se 
adicionó a los cultivos 5itM de imidazol para sincroni
zar la  reacción del acroscma. Otros bioensayos con
sistieron en agregar primero tioproperazina y  luego 
imidazol a los cultivos en SM y  en SM-sin Ca+2.

La reacción del acroscma en SM (78%) se reduce 
drásticamente (7%) por efecto de la  tioproperazina. 
En e l  SM-sin Ca+2 , la  reacción solo ocurre cuando 
se adiciona SM-imidazol (54%) a las dos hacas de 
cultivo.

La sobrevida espermática ( >  4 h rs .), demuestra 
que 0 . 1  ug/ul de tioproperazina no es tóxico para 
e l  espermatozoide y su acción seria la  de u i bloqueador 
potencial de la  reacción del acroscma. Es posible 
que la  tioproperazina , antagonista de la  calmodulina, 
iirpida que e l  calcio extracelular in ic ie  los procesos 
moleculares que conducen a la  reacción del acroscma 
en e l  espermatozoide in v itro .

(Investigación financiada por e l  C0NCYTEC)
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APOLISIS TCffOH L  DE Ut DIVERSIDAD DE LA ASOCIACION DE 
KICROMAIIIFEROS EN DBA SUCESION SECUNDARIA DEL BOSQUE 
HTiawT M  TEMPLADO. (Teaporal analysis of diversity of 
t  ill aamals association in a secundary sucession of 
th* i r^n i il i rainforest). González, L.A., Murua, R. y 
C. Jofre. Instituto de Ecología y Evolución, Facultad 
de Ciencias, Universidad Austral de Chile.

La pluviselva valdiviana presenta algunas áreas con 
diferentes etapas sucesionales producidas por perturba 
ciones antropogenicas (tala, fuego), que determinan 
m a  iayor heterogeneidad espacial. El estrato arbusti
vo, al cual preferentemente se asocian las especies de 
micrceaeíferos sufre cambios en el tiempo. La pregunta 
que surge, es si la diversidad como descriptor de la 
estructura de la asociación de micromamíferos muestra 
cabios concurrentes a los de la vegetación. Con este 
objeto, se realizo un estudio temporal de la diversi
dad en una área abierta entre 1980 y 1987 y como con
trol un área de bosque típico. Se instalaron retículos 
de trampeo (10 x 10 trampas Sherman, 1 por estación,
10 m intervalo) en cada área. Se calculo la diversidad 
(Shanonn-Weaver), el mínimo numero de supuestos vivos 
(Hilborn et al, 1976), tasas de incremento y perdida, 
y la disponibilidad de semillas en el bosque.

La diversidad anual muestra una tendencia a decre
cer a medida que progresa la sucesión. Se comprobó la 
existencia de variación estacional de la diversidad 
con patrones anuales comunes, con una disminución en 
el invierno, aumento en el otoño con diferencias en el 
verano y primavera. Estos cambios estacionales junto 
con las correlaciones observadas entre diversidad y 
disponibilidad de recursos, numero de individuos y ta
sas de incremento y perdida sugieren diferencias en 
las interacciones entre nichos ecológicos de las espe
cies, de acuerdo a la concepción de organización de 
los sistemas ecológicos
Parcialmente financiado por los proyecto S-83-S0 y 
S-85-44 de la D.I.D., UACH.

EFECTOS AIELOPATICOS DE ACIDOS HIDROXAMICOS DE 
TRIGO SOBRE AVENAS« (A le l lo p a th ic  e f f e c t s  o f  
hydroxamic a c ld  from wheat on A ven a )• G on zá lez, 
L .F . , Departamento de B io lo g ía ,  Facu ltad  de 
C ie n c ia s , U n iversidad  de C h i le « (P a t r .B, Canelo)

La Avena fa tu a  L « , c o n s titu y e  en C h ile  la  p r in 
c ip a l  m aleza , gramínea asociada a lo s  c u lt iv o s  
de t r i g o .  Informándose p érd idas de hasta  un 70% 
en e l  ren d im ien to  d e l  grano cosechado.

La 2 ,4 -d ih id r o x i-7 -m e to x i- l , 4 -benzoxazln -3 -ona 
(DIMBOA), e l  p r in c ip a l á c id o  h ldroxám lco (Hx) 
d e l t r i g o ,  y  su producto de descom posición 6- 
m etox l-b en zoxazo lln -2 -on a  (MBOA) Inh iben  e l  50% 
d e l c rec im ien to  de la  r a íz  de A. fa tu a  a concen 
tra c lo n e s  de 0 .7  y  0 .5  mM, resp ectivam en te . 
Además, MBOA estim u la  e l  c rec im ien to  de la  r a íz  
de Avena s a t iv a , c u l t iv o  croe trad lo lon a lm en te  
se r o ta  con e í  t r i g o ,  a con cen trac iones  menores 
gue 1 .5  mM, m ien tras que DIMBOA lo  In h ibe  a to 
das la s  con cen trac iones  probadas.

Experim entos de inducción  d e l c rec im ien to  por 
auxinas en c o le ó p t l lo s  de A. s a t iv a , muestran 
que MBOA y DIMBOA-Glc, l o  estim ulan  a concentra 
c lon es  de hasta  100 yM, m ien tras que DIMBOA l o ”  
In h ibe  en e s te  mismo rango. Experimentos s im i
la r e s  con A . fa tu a , in d ican  que DIMBOA, DIMBOA- 
G lc y  MBOA7 inh iben  e l  c rec im ien to . Estos re su l 
tados su g ieren  que lo s  e fe c to s  f l t o t ó x lc o s  de 
Hx sobre avenas e s ta r ía n  re la c ion a d os  a una In 
t e r fe r e n c ia  en e l  mecanismo de acc ión  de auxi
nas, pos ib lem en te  a n iv e l  de la  unión hormona- 
r e c e p to r , de acuerdo a resu lta d o s  r e c ie n te s  de 
la  l i t e r a tu r a .

INDUCCION DE SINTESIS DE DNft Y CRECIMIENTO GLANDULAR 
EN PAROTIDA DE RATON VIA RECEPTORES Bl-ADREIsERGICOS 
Unduction of DNA synthesís and gland growth in mouse 
parotid through Bl-adrenergic receptors)
González. M.J.. Peña y Lillo, S., Alliende, C. y 
Brañes, C. Dpto. Biología Celular y Genética, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

Los receptores B-adrenérgicos han sido clasifica
dos en los subtipos Bl y |32. En las células acinares 
de las glándulas parótidas de ratón, tanto la induc
ción de síntesis de DNA como de crecimiento celular 
por isoproterenol han sido vinculadas a la mediación 
de receptores B-adrenérgicos. En este estudio se busca 
establecer una mediación de subtipos específicos de 
receptores B-adrenérgicos en la inducción de las 
respuestas celulares mencionadas. Con este fin, se 
anal izó el efecto sobre la velocidad de síntesis de 
DNA y el tamaño glandular por parte de agonistas 
B-adrenérgicos selectivos para receptores tipo Bl 
<Dobutamina) o tipo B2 (Salbutamol) y de antagonistas 
selectivos para receptares Bl-adrenérgicos (Atenolol) 
o B2-adrenérgicos (I.C.I. 118551).

Tanto Dobutamina como Salbutamol -fueron inducto
res de síntesis de DNA y de crecimiento glandular. Sin 
embargo, las dosis de Salbutamol requeridas para la 
inducción de ambas respuestas fueron significativamen- 
te mayores a las correspondientes de Dobutamina. Las 
respuestas inducidas por Dobutamina, Salbutamol e 
Isoproterenol (agonista BlB^-adrenergico), -fueron 
suprimidas por Atenolol. El análisis inmunocítoquimi
co de receptores adrenérgicos tipo B2 señala su escasa 
presencia en las células acinares.

Nuestros resultados sugieren que tanto la 
inducción de síntesis de DNA como la de crecimiento 
glandular son mediadas por receptores adrenérgicos del 
subtipo Bl.

DESARROLLO INTRACAPSULAR DE CONCHOLBPAS CONCHO 
LEPAS. B ru gu ie re , 1789. ( In tra ca p su la r  L i f e  
H is to ry  o f  Concholepas concholepas (B ru gu ie re , 
1 7 8 9 )). R oberto  G on zá lez-P la za  and N iba ldo  C. 
In e s t r o s a . M olecu la r N eu rob io logy  U n it , Facu l- 
ty  o f  B io lo g ic a l  S c ien ces . P. U n iversidad  Cató 
l i c a  de C h ile .

La h is t o r ia  de v id a  de Concholepas contempla un 
p er íod o  de d e s a r r o l lo  in tra ca p su la r  lu ego  d e l 
cu a l la s  la rva s  v e l íg e r a s  entran  en la  columna 
de agua y una fa s e  p lan k tón ica  de duración  
aproximada de 10 semanas. Estud ios de m icros -  
cop ía  ó p t ic a  d escr ib en  s ó lo  algunos d e t a l le s  
de lo s  cambios m o r fo ló g ico s  que ocurren  duran
te  e l  d e s a r r o l lo .  Hemos in ic ia d o  un a n á l is is  
u lt r a e s tru c tu ra l de la  on togen ia  de e s te  murí- 
c id o  p resentado aqu í, nuestras  prim eras obser
vac ion es  de m icroscop ía  e le c t r ó n ic a  de b a rr id o . 
Embriones de d is t in ta s  edades ob ten idos  de cág 
su las  mantenidas a r t i f ic ia lm e n te ,  se f i ja r o n  
con g lu ta ra ld eh íd o  a l  3% y se prepararon  para 
SEM. Larvas v e l íg e r a s  fueron  re la ja d a s  con 
MgCl2 ó C o C ^ . Las muestras se re cu b r ieron  con 
o ro  y fueron  observadas a 23 kV en un m icrosco 
p ió  JEOL 2 5 -S I I .

La b io m in e ra liza c ió n  de la  concha y la  forma -  
c ión  d e l v e lo  se in ic ia n  concom itantem ente du
ran te  e l  estado  de t r o c ó fo r a  t r a n s ie n te .  En la  
s u p e r f ic ie  in f e r i o r  d e l embrión se in i c i a  una 
onda de m in e ra liz a c ió n  de ornamentación carac
t e r í s t i c a .  Los embriones p roven ien tes  de cápsu 
la s  "púrpuras" de d is t in ta s  edades presentan  
es tru c tu ras  ab e rran tes , mostrando c ie r t a  r e 
gu la r id ad  en su m o r fo lo g ía  anormal.

Proyectos DTI-U. de Chile B-2366 y FÜNOECYT 0793-89 En co la b o ra c ión  con C laud io  B arros. F inanciado 
por FONDECYT S e c t o r ia l ;  495/89; IFS 1407-1.
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ACTIVACION POR ASPARTATO DE LA PIRUVATO QUINASA DE RIÑON 
DE CQNCH0LEPA5 CQNCH0LEPA5 (Aspartate activ/ation of pyrî  
vate kinase from the kiüney of Concholepas concholepas). 
González, .R., Kessi, E. Carvajal, N. Depto. de Biología 
Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos 
Naturales, Universidad de Concepción.

La piruvato quinasa del riñon de _C. concholepas 
presenta una cinética sigmoidea con respecto al fosfoe- 
nolpiruvato (S = 0.28 mM; n =1.92) y una cinética hi
perbólica con respecto al ADP vKm= 0.29 mM). Además de 
la fructosa 1,6-difosfato, el aspartato es activador de 
la-enzima y la cinética de saturación para ambos activa^ 
dores es hiperbólica. En contraste, se observa coopera- 
tividad en la interacción de la enzima con el efector ne_ 
gativo alanina (I = 0.23 mM; n = 1.25). El efecto 
inhibitorio es sólñ^parcialmente revertido por los acti
vadores, siendo la fructosa 1,6-difosfato mucho más efi
ciente que el aspartato. La actividad de la enzima dis
minuye desde 3.45 - 0.15+unidades/g de tejido húmedo en 
el riñón aeróbico a 1.1 - 0.20 unidades/g en el tejida 
de animales sometidos a condiciones de anoxia ambiental. 
Sin embargo, los parámetros cinéticos para los sustratos 
y los efectores alostéricos, no son alterados por el es
trés anóxico. Se sugiere que el aspartato desempeña un 
rol importante durante el período inicial de una exposi
ción de los animales a condiciones de anoxia.

Proyecta 20.31.30 y 20.31.31, Dirección de Investigación 
Científica, Universdad de Concepción.

Proyecto F0NDECYT 02/87.

DESIGN AND MODE OF ACTION OF COLCHICINE ANALOGUES 
THAT BIND REVERSIBLY TO TUBULIN. Gorbunoff. M.J. , 
Timasheff, S■N. . Medrano, F .J . and Andreu, J.M. Grad. 
Dept. Biochemistry, Brandéis Univ. Waltham, MA 02254, 
U.S.A. and Centro de Investigaciones B io lógicas, CSIC, 
28006-Madrid, Spain.

The binding o f  co lch ic ine to  tubulin is  an 
essen tia lly  ir r e v e rs ib ly  process which has as 
consequences: a) the in h ib ition  o f  microtubule 
formation, b) the induction o f  a GTPase a c t iv it y  in  
tubulin, c ) the polymerization o f  tubulin in to 
aberrant structures. Since co lch ic ine binds by a 
bidentate mechanism (r ings A and C) as does 
a llo co lch ic in e  (ALLO) ( in  which the tropolone r in g  C 
is  replaced by a phenyl rad ica l, r in g  C ) ,  biphenyl 
analogues o f  a lloco ld h ic in e were synthesized 
containing a methyl es ter (TCB) or a methoxy (TMB) 
group in  the para position  o f  r in g  C .  They were 
found to  bind s p e c if ic a lly  in to the co lch ic in e binding 
s i t e  on tubulin. The equilibrium binding constants 
measured a t 20®C, pH 7.0, were: TCB: l.0xl0®M“ 1; TMB: 
1.0x10® M 1. For ALLO and the A-C co lch ic ine analogue 
(MTC) they were: 9.2xlOSM-1  and 4.6xlO®M-1 , 
resp ec tiv e ly , showing that elim ination o f  r in g  B 
reduced the AG® o f  binding by 1.4 kcal/mol, while 
changing ring C to  C  reduced the a f f in i t y  by 1.0 
kcal/mol. Microtubule in h ib ition  was found to  be 
substoichiometric fo r  ALLO and MTC and stoich iom etric 
fo r  TCB and TMB, while the Induction o f  aberrant 
polymers was a lso  strongest by the f i r s t  two 
compounds. A ll compounds induced a GTPase a c t iv ity  in  
tubulin to  a s im ila r extent. (Supported by NIH grant 
CA-16707).

ESTUDI0 CITOQUIMICO DE PR0TE0GLICANAS (PG) EH GLAH- 
DULAS SUB MAMDIBULARES (SMG) DESPUES DE USAR D1FE -  
RENTES MARCAD0RES CATIONICOS. (Cytocheaical study 
o f Proteoglycans (PG) in rat,submandibular glands 
(SMG) with use o f d if fe re n t  ca tion ic  probes.

Gremski*. W: Souza*.S .J.: Wal*.D.: Ouintilhan*. M.C.
T . : Hartmann*. I . .and Cutler**. L.S. *Dept. o f  C e ll 
B iology -  UFPR -  B raz il; **Dept, o f  Oral Diagnosis -  
UCHC -  Farmington -  USA.

One o f the most important steps in morphogenesis 
is  the formation o f basement membrane (M l) as an 
in teg ra l structure defin ing and lim itin g  the 
architecture o f the tissues. We now show the 
d is tr ib u tion  o f  PG in 16-day SMG rudiments. The 
m aterial was iamersed in 2.5% glutaraldehyde with 
0.05X Ruthenium Red (RR), 0.1X Safranin 0 (SO) or 
0.2X RR plus 2% Alcian Blue (AB). A fte r  washing 
in  an appropriate bu ffer , the specimens were post- 
fixed  withe IX 0s04 containing the appropriate 
ca tion ic  dye,dehydrated and embedded in  EP0N.

With ca tion ic  dyes, many mitochondria and polysomes 
were observed, as w e ll as an w ell-defined marginal 
cytoskeleton. A period ic thickness in  the plasmatic 
membrane and ves ic les  between them, was also noted, 
as was visua lized  a few and highly RR-positive sites 
on collagen f ib r i l s .  This reaction was also present 
in the mesenchysial-epithelial in terfa ce . RR-positive 
granules were va riab le  in  s iz e , according to  th eir 
lo ca liza t ion  in laminae rarae externae. laminae rarae 
internae or connective stroma. This feature ves also 
seen using the RR-AB technique. The filamentous 
aspect o f  BM was more evident using SO.

INFUSION DE INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE PRDSTAGLANDI- 
NAS INICIAN IA  VENTILACION EN FETOS DE OVEJAS. (In fusión 
o f  prostaglandin synthetase in h ib ito rs  in i t ia t e  v e n t ila -  
t io n  in  f e t a l  lambs). Guerra, F .A . , Campos, G.A. , Efeple,
K. y  Kittennan, J .A . In s titu to  de F is io lo g ía , Q bstetri- 
d a  y  G inecología, Universidad Austral de C h ile. Cardio
vascular Research In s t itu te , UCSF, USA.

La disminución de lo s  n ive les  de prostaglandinas (PGs) 
en e l  rec ién  nacido podrían esta r involucrados a l in i
c io  y  mantención de la  ven tilac ión . Basado en lo  ante
r io r ,  decidimos determinar s i  la  in fusión de inhibidores 
de la  s ín te s is  de PGs (indcmetacina, IND o meclofenanabot 
f£C) sen capaces de in ic ia r  la  ven tilac ión  en fe to s  de 
ovejas cateterizados crónicamente. Cinco fe to s  (135-143 
días de gestación ) fueron operados insertándoseles ca té
te res  a rte r ia le s , venosos y traqueales. 24-48 h más ta r 
de se efectuó un re g is tro  basal de 30 min. Luego se in i
c ié  la  ackninistración de un f lu jo  de O. a  través de w  
ca té te r  traqueal (2-6 1/min). Transcurridos 30 a  60 wán 
se in ic ió  la  in fusión de IND (n=4) o  MEC (n = l) . Durante 
lo s  experimentos se re g is tró  en forma continua la  ven ti
lac ión , frecuencia cardíaca, presión a rte r ia l y  traqueal 
y  se  temaron nuestras para pH y  gases a rte r ia le s . l a  ad
m inistración de C>2 no causó cambios s ig n if ic a t iv o s  en 
ninguna de la s  va riab les  mencionadas. Durante l a  in fu 
sión de OC o  MEC se observaron movimientos resp ira to 
r io s  (M i), una ven tila c ión  de sobre 50 ml/Kg/min y  im 
a lza  de PCL de 20 a 242 to r r  (X p <  0 .05 ), s in  o s h in s  
s ig n if ic a t iv o s  de PCO_ y  pH. La in fusión  de FGE  ̂ (»=2 ) 
y  P(3*2a (n=l) disninuyó lo s  MR y  se produjo u »  len ta  
caída de PCL. Concluimos que la  in fusión  de iriiih idn res 
de la  s ín te s is  de PGs en fe to s  de ove jas induce MR enér
g icos , lo s  que son capaces de in ic ia r  la  ven tila c ión  pul 
manar. En contraste, in fusión de PGs r e v ie r te  es te  proce 
so. Estos resultados ooncuerdan con la  h ip ó tes is  que la  
disminución de lo s  n ive les  de PGs en e l  rec ién  nacido se 
rían  uno de lo s  factores  asociados a l in ic io  y  manten -  
ción de la  ven tilac ión .
(Proyecto PCIÜBCYT 932/88).
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EL CITOESQUELETO DURANTE LA CITODIFERENCIACION GAMETICA. 
(The cytoskeleton during gametic-cytodifferentiation).
R. Guerra-M., P. Esponda F. Departamento de Biología, 
Facultadle Medicina, Universidad de Valparaíso. Centro 
de Investigaciones Biológicas (C.S.I.C.), Madrid, España.

La adquisición de la forma alargada, compacta y 
extremadamente polarizada del gameto masculino, estaría 
implicando, sin lugar a dudas, la participación del Ci - 
toesqueleto, responsable de la organización espacial de 
las distintas estructuras celulares, como también de la 
mantención de una determinada arquitectura celular.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la 
presencia y localización de algunos elementos citoesque- 
letales como la Tubulina, Vimentina y Filamina, mediante 
irmunofluorescencia indirecta y filamentos de Actina me
diante el método directo con la Falloidina-FICT, durante 
la Espermiogénesis y Espermatozoo de dos especies de te- 
tigónidos (Orthoptera).

Durante la Espermiogénesis la Tubulina aparte de 
estructurar el flagelo, interviene en la formación de la 
Manchette que rodea al núcleo, jugando quizás un papel 
destacado en la elongación y la forma de la cabeza del 
gameto; asimismo, la Tubulina aparece constituyendo mi - 
crotúbulos que rodean al ACROSOMA durante su formación y 
probablemente dirigiendo la organización de esta estruc
tura. La Actina aparece como gruesos manojos en los es
tadios tempranos; en la espermátida adulta se observa 
una cantidad notable en el espacio subacrosomal y en las 
prolongaciones laterales del acrosoma. La Filamina apa
rece también en regiones definidas de la espermátida, 
aunque en poca cantidad en el espermatozoo. La Vimenti
na aparece participando especialmente en la estructura - 
ción del núcleo.

En el gameto maduro estos elementos citoesqueleta- 
les se mantienen especialmente en el territorio acroso - 
mal, cumpliendo probablemente papeles importantes en el 
mantenimiento y preservación de la estructura acrosómica 
hasta la fecundación y permitiendo su estabilidad duran
te el desplazamiento del gameto.

MARCACION POR FOTOAFINIDAD DE LA H+-K+ATP-asa CON UN 
imiBIDOR COMPETITIVO DE K+ , DESCUBRIMIENTO DE UNA 
SUBUNIDAD /i . (Labeling o f H+-K+ATPase w ith a K+-  
co ep e tit ive  ph o toa ffin ity  in h ib íto r, discovery o f  a 
p subunit). Gutiérrez, C ., Muson, K. , H a ll, K ., 
Pérez, G ., Sachs, G. Laboratorio de Membranas B io lóg i
cas, Veterana Administration Medical Center U niversi- 
ty o f  C a liforn ia  (UCLA), Los Angeles, CA 90034. 
(Pa troc in io : X. Cecchi).

Tras haber sido sin te tizada  la  sonda rad ioactiva  
JH-mDAZIP esta  mostró in h ib ir  competitivamente en os
curidad la  H+-K+ATPasa gástrica  de cerdo (Ki= 2 uM). 
El inh ib idor a l ser irrad iado con luz U.V. se une 
covalentemente a la  enzima. Adiciones de K a la  
solución, durante la  fo tó l is is  resultan en una dismi
nución tanto de la  fo to in activac ión  como de la  marca
ción. Cuando la  H -K  ATPAasa gástrica  es digerida 
extensamente con tr ip s in a  y sometida luego a cen trifu 
gación, e l  85% de la  unión espec ifica  del inhibidor 
(protegido por K) permanece con las membranas. Estas 
se sometieron a ge le s  de e le c tro fo re s is  en gradientes 
(10-21.5%) en presencia de SDS. La sonda rad ioactiva  
aparece d istribu ida  en un rango de pesos moleculares 
que van de 8 Kd hasta 6.5 Kd. El péptido mas extenso 
comienza con loa aminoácidos LVNEPLA y esta secuencia 
se encontró loca lizad a  en la  Bubunidad c a ta l ít ic a  de 
la  H -K +ATPasa comenzando en Leu 654. Además, se 
secuenciaron 41 residuos de otro  péptido más pequeño 
comenzando con AQPHSNP pero no se encontró que estos 
aminoácidos calzaran con la  secuencia de la  H - K -  
ATPasa. Sin embargo, la  secuencia del péptido corres
ponde en forma extensa con la s  isoformas f)l y p2 de 
la  Na -K ATPasa, demostrando esto la  presencia de 
ina subunidad p en la  ATPasa gás trica  de mamífero.

CAPTOPRIL INHIBE LA ALDH HEPATICA Y AUMENTA LA 
PRODUCCION VASCULAR DE PROSTACICLINA. ( CAPTOPRIL 
IN H IB ITS  HEPATIC ALDH AND INCREASES VASCULAR 
PROSTACYCLIN PRODUCTION 1 .G u ive rn a u . M. . T a m p ie r.L  
D ep to . F a rm a c o lo g ía ,F a c . M e d ic in a , U. de C h i le .

E l e f e c t o  d e l  d i s u l f i r a n  s e  debe a una in h ib i 
c ió n  de l a  a ld e h id o  d e s h id ro g e n a s e  (ALD H ). La 
acu m u lación  de a c e ta ld e h id o  (A cH ) r e s u l t a n te  
e s t im u la  l a  p ro d u c c ió n  de p r o s t a c i c l in a  (P G I2 ) ,  
desencadenando l a  r e a c c ió n  f lu s h in g  que in d u ce 
un re c h a zo  a l  a lc o h o l .P a r a  e v a lu a r  l a  p o s i b i l i 
dad de in d u c i r la  con  n i v e l e s  no ta n  t ó x i c o s  de 
(A c H )»e s tu d ia m o s  e l  e f e c t o  d e l  c a p t o p r i l  (C ) en 
l a  PGI2 y  ALDH. A o r ta s  de r a ta s  W is ta r  se  in c u 
baron  en K rebs con (C ) y  (A cH ) s o lo s  y  a s o c ia 
d o s .P r o s t a c i c l in a  se  m id ió  p o r  rad io in m u n oen sa - 
y o . O tro  grupo r e c ib i ó  (C ) 30 mg/Kg p o r  7 d ia s ;  
e l  t e s t i g o  r e c i b i ó  300 mg/Kg de d i s u l f i r a n .  Se 
a d m in is tr o  a lc o h o l  (2 .7  g/K g ) y se  m id ió  en l a  
sa n g re  e l  e t a n o l  y  (A cH ) p o r  c r o m a to g r a f ía  de 
g a s e s . Adem as, m ito c o n d r ia s  h e p á t ic a s  se in cu b a 
ron  con 25-100uM de (A cH ) y  se  d e te rm in o  su t a 
sa  de d e s a p a r ic ió n .  C a p to p r i l  d u p l ic o  l a  s i n t e 
s i s  de (P G I2 ) en l o s  va so s  y  p o te n c io  e l  e f e c t o  
e s t im u la n te  de (A cH ) s o b re  l a  (P G I2 ) .  Las con 
c e n t r a c io n e s  m ed ias máximas de (A cH ) en sa n g re  
fu e ro n : a n im a le s  c o n t r o le s ^  26 uM; t r a ta d o s  con 
d is u l f i r a n = 1 5 0  uM; con c a p to p r i l= 4 3  uM.La a c t i 
v id a d  de l a  ALDH en m ito c o n d r ia s  fu e  in h ib id a  
en un 35 % p o r  ( C ) , l o  que e q u iv a le  a un 45% d e l  
e f e c t o  d e l  d i s u l f i r a n .  E l e f e c t o  e s t im u la n te  de 
C a p to p r i l  en l a  p ro d u c c ió n  de (P G I2 ) ,u n id o  a su 
a c c ió n  in h ib id o r a  de l a  ALDH p la n t e a  l a  p o s ib i 
l id a d  de m an ipu la r fa rm a c o ló g ic a m e n te  l a  r e a c 
c ió n  f lu s h in g  in d u c id a  p o r  a lc o h o l .  La a l t e r n a 
t i v a  de d e se n ca d e n a r la  con C a p to p r i l , e n  p re s e n 
c i a  de n i v e l e s  no ta n  t ó x ic o s  de a c e t a ld e h id o ,  
c o n s t i tu y e  una p r o y e c c ió n  c l í n i c a  in t e r e s a n t e .  
F in a n c ia d o  p o r  P r o y e c to  FONDECYT 0988-88 .

USO DB BI0ADHB8IV0S MARINOS PARA INMOVILIZAR 
ENZIMAS. (Use of marine bioadhesives to immo- 
bilize enzymes). Gutiérrez. E . . de la Puente. 
JLt. y Burzlo. L . O . Instituto de Bioquímica, 
Facultad de Ciencias, Universidad Austral de 
Chile, Valdivia, Chile.

Inmovilización de enzimas y  células es un 
proceso de gran importancia para la construc
ción de blorreactores industriales.Hemos usa
do la proteina pollfenólica (PP) adhesiva de 
tres especies de Mytilidos chilenos (Mvtilus 
C h l l f tM lg r  Choromvtllus chorus y Aulscomva 
ater ) para inmovilizar 0-galactosidasa. El 
método consiste en adherir en un tubo de 13 x 
100 má una cierta cantidad de PP en tampón 50 
mM fosfato de sodio (pH 7.5). Después de la
var la PP no adherida se agrega una solución 
de enzima en un tampón 0.25 M fosfato de 
potasio (pH 6.5) que tiene además 0.15 mM 
MnCl2 y 0.01 mM EDTA. Se incuba por 30 min a 
20°C y el tubo se lava con el tampón para 
eliminar el exceso de enzima. En estas condi
ciones se logra inmovilizar más del 90% de la 
actividad enzimàtica, ensayada con o-nitro- 
fenil-galactósido (ONPG). Tanto la enzima so
luble (ES) como la inmovilizada (El) mues
tran la misma velocidad de reacción. Las Ka 
aparentes de la ES y El fueron de 2.3 mM y 
2.6 mM ONPG, respectivamente. El efecto del 
pH y  temperatura en la ES y El, la dependen
cia entre la cantidad de PP y el porcentaje 
de El, asi como la estabilidad en dias de la 
El serán discutidos. Estos estudios permi
tirán la construcción de un biorreactor a 
escala de laboratorio. (Financiado por Pro
yecto N° C-10083 de Fundación Andes y 
Convenio PROCASUR-UACH).
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LOS EFECTOS DE LA ADICION DE AGUA Y NUTRIENTES EN LA 
COMPOSICION DEL BANCO DE SEMILLAS EN SUELOS DEL 
DESIERTO COSTERO DEL NORTE CHICO. (The effects of 
addition of water and nutrients on the soil seed bank 
composition in a coastal desert site of North- 
Central Chile). Gutiérrez. J.R., Segovia. A. y 
Correa. F.. Departamento de Biología y Química, 
Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena.

UN FIJADOR ULTRAESTRUCTURAL CORO TRAZADOR DE ESPACIOS INTERCELULARESs OBSERVACIONES PREVIAS EN MÚSCULO 
ESTRUDO VOLUNTARIO, CARDÍACO V OTROS TEJIOOS (An
ultrastruetural fixative a» traear of intercellular 
apaea* Preliminary obaarvatiom on skeletal and 
oardiae miada end other tissue»>
L.S.Gutiérrez y Burgos M.H. IHEM Facultad Medicine 
Ú.N.Cuyo, Mendoza Argent ina.-

Se analizó los efectos de la adición de agua y 
nutrientes (N, P, K, Ca y Mg) sobre la composición del 
banco de semillas de suelos del desierto costero de 
la IV Región. Los experimentos se realizaron en dos 
parcelas, de 1 ha cada una, que diferian en la 
profundidad de una capa calcárea sedimentaria marina 
(tertel) en la localidad de Lagunillas, Coquimbo (309 
S). Los tratamientos consistieron en la adición de N 
(10 g/m»), P (5 g/m*), K (30 g/m*), Ca (5 g/m»), Mg (8 
g/m*) y tertel molido (50 g/m») a cuadrante de 3 x 3 
m en cada parcela bajo dos condiciones de riego: 10 mm 
de agua aplicados mensualmente y sin riego. En cada 
uno de los cuadrantes se extrajo 2 muestras de suelo 
con un cilindro de 2 cm de diámetro por 5 cm de alto, 
después de dos a&os de aplicados los tratamientos. Se 
determinó el nómero y especie de semillas presentes en 
las muestras. ,
En la parcela 1, con tertel superficial, las semillas 
más abundantes fueron las de Erodium spp. y 
Chenopodium álbum L., mientras que en la parcela 2 , 
con tertel profundo, las semillas más abundantes 
fueron las de Schismus arabicus Nees y Plantago 
hlspidula R. et P. Sin embargo, no se detecta un 
cambio significativo en la composición de especies 
presentes en el banco de semillas atribuible a los 
tratamientos. El banco de semillas seria un reflejo de 
las especies más abundantes en las parcelas.
Estudio financiado por O.E.A.

Interesado» en lograr une mayor afinidad tlntorial 
por lée membrana» celulares y le obtención de un 
trazador práctico y fácil de emplear, pare la 
moetracián da espacios intercelulares a nivel de 
microscopía electrónica, usamos el nitrato de níquel 
(Merck) el IX disuelto en el buffer cecodllato 9.IM pH 
7.2 con le adición de gluteraldehldo el SX o 
paraformaldetUdo-glutaraldehido (Karnovsky 1967).

Le fijación ee realizó por perfusión vía vascular, a 
través ds ventrículo izquierdo, previo lavado con 
solución fisiológica. Luego de extraído los órganos so 
completa la fijación por 24 hs. refijándose en osmio 
más ferrocienuro de K (Kernoveky 1971). Luego de 
Incluir en Epon o Spurr, les secciones ultraflnes ton 
observadas eln tinción o coloreadas con urenllo-plono 
en el microscopio electrónico Siemens t A.
Los tejidos observados muestren en general buana 

preservación mercada opacidad en los espacios 
intercelulares, incorporación en los tubulos *T*, 
penetración an les vesículas de plnocitosis y en los 
discos intercalares del corazón.
Esta nueva técnica da fijación, por la ragularidad 

an los resultados, la mareeión de eepacios 
intercelulares, por le posibilidad de reconocimiento 
de berreras hemetotisuteres, Le incorporación por 
plnocitosis, por le afinidad tlntorial y la facilidad 
an su preparación y manejos, creemos que puede aportar 
ventajes en les técnicas pare microscopía electrónica.

Con apoyo de CONICET Argentina.

LD8 B10L0608, ¿PERCIBEN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE 
CHILE? (Do biologiet» percaiva anvironaantal probiaaa
of Chili?). bfcMj-E-, 6.. y Jafcá
J.C. Dapartaasnto da Ecologia a Inatituto da Eatudloa 
Urbanoa. P. Unlvaratdad Católica da Chita, Santiago.

Loa problaaas aabiantalaa da Dilla auaatran una gran 
di vanidad an lai difarantas ragionai adainiatrativaa. 
Su ordinación y ilataaatizaclón, par iapartancia y par 
poaibilldad da intarvanlr an alloa, parliti configurar 
una vialòn intigni dal paia y astablacar baaaa para una 
aproximación a su rasoiución. Un adacuado conocí ai anto 
da la parcapción qua grupos da pananas timan sobra 
astas a i t a n d o m i  dal intorno, sa conviarta sn una 
harraalanta òtti para aportar a las solucionas, dantro 
da una politica aabiantal.

Cono parta da una lnvastigadón dasarroUada para la 
Idantlficación y análisis da la distribución ragionai da 
los problaaas aabiantalaa da Chili, basada an la 
parcapción qua carca da 320 pananas an las di vanas 
zonas dal paia timan sobra astoa problaaas, an asta 
prasantación sa haca un análisis da còso los
inforuntas (a través ds la Técnica Dalphi) califican 
astas aitandomi. Dado qua los p^oblaMa aabiantalaa 
ma puadan distribuir an divanos itsms qua incluyan 
tanto al aabianta naturai coso al construido, as posibla 
datactar y analizar 1 «  opinioni! da cada grupo, an 
función da lo qua parciba. En asta caso, haaos 
analizado las opinioni y raspuastas da loa biólogos qua 
han actuado coao i nf or u n  tas calificados (un total 
aproxiudo da 37) an comparación con al nato da loa 
participadas. Con allo sa astablaca la importancia qua 
la atribuyan a los prablaus, su control y al paso qua 
tiana su opinión an datarainar las ascalas ralativas da 
problaaas aabisntalas dal paia, an las óraas rafaridas 
al aabianta natural, y al construido.

8a discutan los prindpalaa resultados.

Financiado por Proyecto D1UC 93/87.

APLICACION DE LA PLANARIA DE AGUA DULCE Dugesia sanchezl 
PASA EVALUAR TERATOGENESIS (Application  o f the fresh wa
te r  planarian D. sanchezl fo r  evaluating, teratogen ic ity ) 
H eraos llla , I . ,  Gallardo, R. Depto. de B io log ía  Molecu
la r .  Fac. Ciencias B iológicas y de Recursos Naturales.. 
Universidad de Concepción.

La planarla de agua dulce D. sanchezl es un p la te l -  
■ in to de amplia d istribución  en Ch ile. Su fá c i l  manejo 
en e l  laboratorio  y su gran capacidad regenerativa cons
tituyen  factores importantes para nominarla como especie 
a lte rn a tiva  en ensayos de teratogén esis.

El presente panel muestra e l  bioensayo desarrollado 
para evaluar e l  impacto potencial del Pentaclorofenato 
de (PCP), un compuesto de uso permanente en la s  operado 
nes de la  industria maderera en la  Región del B iobío.

El procedimiento metodológico consis tió  en rea liza r  
cortes transversales inmediatamente detras de la s  aurlcu 
las y someter los fragmentos caudales a la  sustancia 
te s t . Varias dosis se prepararon a p a rtir  de una solu -  
ción stock de 2,5 mg de Pentaclorofenato de Na(Herdt) 
1 tratamiento se mantuvo por 168 h rs ., revovando la s  d i
feren tes concentraciones y solución control cada 24 hrs. 
La teratogénesis fué evaluada en X de regeneración, mor
talidad y malformaciones. Los ejemplares sometidos a do
s is  superiores a 600 ppb mueren antes de las 24 hrs. La 
dosis de 600 ppb causó mortalidad to ta l a las 48 hrs.
400 y 500 ppb permitieron las sobrevivencia de la s  plana 
r ía s , s in  embargo, la  regeneración alcanzó a un 57Z a 
través de la s  168 hrs. de tratamiento. Estas planarias 
parcialmente regeneradas evidenciaron alteraciones morío 
lóg icas a n iv e l de lo s  o jos , aurículas y co la .

El bioensayo presentado es sensib le, rápido, económi
co y fá c i l  de manejar. D. sanchezl puede con stitu ir  un 
excelente modelo para evaluar desechos industria les , dro 
gas, químicos y a d itivos  que pueden ser d isueltos en e l 
agua.
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ABSORCION DE TRIGLICERIDOS(TG) Y DE ÁCIDOS GRASOS L I
BRES (AGL) EN EL ENTEROCITO DE Pimelodus maculatiti. 
(T rig lyce rid es  and fa t ty  acids absorption in  P .macula
t i t i  en te ro cy te ). Hernández B lazquez,F.J ., F e r r i ,S. 
Departamento de H isto log ía , In stitu to  de Ciencias Biom£ 
dicas, Universidade de Sao Paulo.

Las v ia  metabolicas para la  res ín tes is  de XG en pe
ces y mamíferos son d is tin ta s . Los en teroeitos de los 
primeros empleam la  v ia  del a -g lic e ro fo s fa to  y los o- 
tro s , la  v ia  del 8-m onoglicerol. Una vez que estas se 
asocian a membranas, d iferencias morfológicas son obser 
vadas durante la  absorción. Para estudiar mejor este ~  
aspecto, fue a islado e l  in tes tin o  proximal de ejempla
res de P. maculatiti que rec ib ieron  a ze ite  de maíz y I c i  
do o le ic o . A seguir fue f ija d o  en glutaraldeído a 2% en 
tampón fo s fa to  0,1 M y pH 7,2, siguiendo después la  ru
tina  para observación en microscopio e le trou ico . Numero 
sas go tita s  lip íd ica s  (GL) sin membranas y diametro va
r iab le  (1 a 5 Jim) fueron encontradas en e l  citoplasma. 
Partícu las lip íd ica s  (PL) de in fe r io r  diametro (70 a 
100 ym) son observadas dentro de las organelas (G o lg i, 
REG, vesículas lisa s  y estructuras lamelares).Una mem
brana monolaminar las envuelve, pareciéndose asi con 
las VLDL (Very Low Density Lipoprotein ) de los mamífe
ros . La variac ión  de materia grasa (TG o AGL) o fe r e c i-  
da no a lte ró  la  m orfologia. Las GL parecen ser una fo r 
ma de acumulación temporaria de TG. Por su íntimo con
ta to  con mitocóndrias y con e l  REG se puede suponer que 
sean responsables por su s ín te s is , una vez que los  enzi 
mas de la  v ia  del a -g lic e ro fo s fa to  se encuentran en e- 
sas estructuras. Las PL parecen formarse de in ic io  en 
e l  REG, que produce vesículas lisa s  llenas de partícu
la s . A lo  que todo ind ica , és por medio de estas que 
las PL llegan a l espacio in terce lu la r . E l Golgi partici^ 
pa em menor grado de su formación. Las PL representáis 
la  forma de transporte de la  grasa absorvida, e je rc ien 
do e l  papel que caberia a los quilom icra de los mamífe
ros, no encontrados en peces.

CANALES IONICOS EN CELULAS DE MUSCULO BSQUEUTICO HUMANO 
EN CULTIVO CONTINUO (Ion charnela in celia ¿roa « 
skeletal auacle un continuoua culture) Hidalgo J.. 
Mtw.iv«. .t i . Cifrante» r.
Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Se estudió la expresión de canales iónicos en una 
linea celular transformada de músculo esquelético huaano 
nomal y en cíanos de la nisaa, utilizando la unión de 
■arcadores específicos para canales iónicos y el registro 
de canal único con la técnica de patch-claap.

La linea celular une PN200-100, una dihidropirldlna 
■arcadora de canales iónicos selectivos a Ca+2, con una 
Kd de 6.65 nM y una unión náxina de 0.3 paoles/ag 
protelna. La unión de alfa-bungarotoxina es de 3 
pnoles/ag protelna con una Kd - 1.9 nM. Estos valores 
son slailares a los descritos para Músculo diferenciado 
en cultivo.

Registros de canal único han aostrado la presencia de 
canales sensibles a acetilcolina. La actividad de los 
canales es auy baja cuando se registra sin despegar el 
electrodo de la célula. • Sin embargo, la actividad de 
varios canales, de distinta conductancia, se hace 
evidente una vez que el electrodo es retirado de la 
célula. Los valores de conductancia obtenidos para uno de 
ellos en condiciones iónicas sisé tricas (140 NaCl/4 KC1/2 
CaCl« /% HgCl. / 5 Hepes-Nat wH )es de 16.5 + 1 pSieaens 
usando 200 nM de ACh en la pipeta y 23 + 1 pS con 500 nM 
de Carbamilcolina en la pipeta. Se ha detectado adeaéff un 
canal de conductancia cercana a 50 p6 en las nisaas 
condiciones.

El estableciaiento y caracterización de una linea 
celular de Músculo esquelético twsiy> nos permitirá 
estudiar aquellos procesos en que el número de células o 
la falta de una población homogénea ha sido una 
limitante.
Financiado pon NIH grant GM35981, FONDBCYT 986 y DTI U. 
de CHITE 2123.

EFECTO DE LA DROGA TUNICAMICINA SOBRE LA GLIOOSILACTON 
DELA SECRECION DEL ORGANO SUBQOMISURAL(T\jnLcanycLn 
e f fe c to n  thè g ly co s ila t io n  o f  thè secre t i on o f  thè Sub 
carn issuralorgan) .  Herrera H.A. Departamento de C ien
c ia s  Básicas, Facultad de Medicina, Universidad de la  
Frontera.

El Organo Suboonisural es m a estructura d r  
cunventricular, ubicado en la  pared de l te rce r  ventrícu  
lo ,  bajo la  ca r i sur a blanca p o s ter io r . Secreta g l i  copro 
teínas, en tre o tros , h ada  e l  líqu id o  c è fa lo  raquídeo 
de l tercer ven trícu lo , donde se condensa en una estruc
tura particu la r denominada Fibra de Reissner.

Con e l  ob jeto  de determinar e l  t ip o  de g l ic o 
proteina s in te tizad a  se evaluó e l  e fe c to  de la  droga 
Tm icam idna sobre la  g l ic o s i la d ó n  de la  secreción a 
través de la  a fin idad que por es te  m aterial presentaron 
la  lectLna ooncanavalina A y  la  técn ica de la  peroxida 
sa antí peroxidasa u tilizan do  un anticuerpo an tí-F ib ra  
de Reissner como antisuero primario.

Los resultados muestran que e l  m ateria l secre 
to r io  de las ratas sacrificadas 12 ó 24 horas posterio  
res a la  in yecdón  de la  droga a l ven trícu lo  la te ra l no 
presentaron a l te r  adones a su inmuno t i  ndón  ni a su a fi 
r i  dad por la  le e  t i  na. El m aterial secretor io  de los  anT 
males sacrificados 50 ó 60 horas posteriores a la  in  -  
yecdón  de la  droga conservó su a fin idad en la  técn ica 
de la  peroddasa antí.peroxidasa, pero ca rec ió  de a f in i
dad por la  concanavali na A.

Los resultados perni ten sugerir que:
1) la  secredón  d e l Organo Subccmi sural es una N - g l i  co 
proteína y 2 ) esta  estructura presenta una baja tasa 
de s ín te s is .

Flnandado por las Direcciones de 
Investígadóny Desarrollo de la  
Universidad ¿te la  Frontera y Uni -  
versidad Austral de Chile.

NEUROTENSINAs RECEPTORES Y UNA NUEVA ACTIVIDAD 
BIOLOGICA DE LA HORMONA. (Neurotensin: 
its receptora and a novel biological 
activity). M Hidalgo, MT Valdivia,I Marinovic, 
y J Szecowka, Deptos. de Ciencias Fisiológicas 
y Gastroenterología, P. Universidad Católica, 
(Patrocinio: H.R. Croxatto).
Neurotensína iNT) se une a receptores en el 
cerebro, intestino e hígado. En el cerebro 
actúa probablemente como neurotransmisor, en 
intestino afecta la musculatura lisa y en 
hígado su función es desconocida. NT se yodó 
con 1251 y el trazador 125I-Tyr3-NT se empleó 
en estudios de ligamen. Membranas obtenidas de 
cerebros de ratas mostraron una afinidad por 
el trazador con una Kd=0,5 nM. Lactinas libres 
no impidieron la unión del trazador, lo que 
indicaría que erl sitio de ligamen no se 
encuentra glicosilado. El receptor se 
solubilizó con digitonina 1% en presencia de 
lecitina, lo que permitió el uso de una 
columna de afinidad AffiGellO-NT en su 
purificación. El receptor se purificó casi a 
homogeneidad y se puede concluir que se trata 
de una proteina de 50-55 kDa.
NT es secretada desde el intestino delgado 
e ingresa al hígado por vía portal. La hormona 
se administró al hígado perfundido aislado (70 
ng/ml), recolectando la bilis. NT triplicó la 
excreción de colesterol (XOL) biliar, efecto 
dosis dependiente y acompañado por excreción 
de fosfolípidos y no de sales biliares. Esto 
indica que la excreción de XOL ocurre 
principalmente en forma de vesículas y no de 
micelas. Estos resultados proporcionan una 
posible función fisiológica para la NT 
intestinal. Además contribuyen a la 
comprensión de los mecanismos de la litiasis 
biliar ya que la hipersecreción biliar de XOL 
precede a esta enfermedad. FONDECYT 326/88.
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ES1UH06 FMMRQL06IC06 DE RECEPTORES flCTIWIIOS POR EL L-GLUTMRTD EN NU6- 
CUL06 DE UWVR DE DROBOrtULfl MELflNDBflSTER. (Rw w cologicil itr t iM  of L- 
glvtacte recetor« in  Sroaophil« lw a l miscl«) . Hidalio. P., D i» . F. 
Dapto d» Biología Facultad da Ciencias, Universidad da Chile y Centro da 
Estudios Científicos de Santiago. (Patrocinio! Pedro Labirca).

Los ■ ósculos vantrolatarales longitudinales de la  larva de Prosoahila poseen 
dos poblaciones de receptores activados por el L-glutaeato (L-glu) (11. Una 
población representa receptores escitatorios activados taabián por ácido 
quisquálico, pero no por ácido aspórtico ni por ácido N-eeti 1-0-Mpártico. 
La «egid a  población corresponde a receptores inhibitorios y es activada 
taebión por ácido fcaínico y OSA.
En estudios con electrodos intracelulwes estas dos poblaciones se reflejan 
en que el L-glu indve una despolarización de la — drin i del edículo en el 
rango de concentraciones 0 a 30 itfl, en tanto que concentraciones eayores in
ducen «na repolarización gradual cuyo efecto depende de la  presencia de 
cloruro en la solución que baña los ■ ósculos. La aplicación de BABA, a con
centraciones eicroeolares, induce m  ligera hiperpolarización de la 
Mbrana. AdenÓs el BABA es capaz de repolarizar la entraña cuando ésta ha 
sido despolarizada por la aplicación de L-glu.
Al tratar los eásculos con concentraciones eicroeolares de quimerina, en 
antagonista no coapetitivo de receptores  de BABA, se abóle la  
hiperpolarización inducida por este neurotránseisor.
El efecto de quimerina es dosis dependiente, nM rsib le  y tiene un Ko.« 
aproxiaado de 3 idL La quimerina no abóle el efecto despolarizante de L- 
glu.
Los resultados experiaentalas indican que la quimerina bloquea 
especificamnte la activación de receptores inhibitorios presentes en 
■ ósculo de larva de Drosoohila. efecto que es dosis-dspendiente y rever
sible.

(1) Delgado et al. FEB5 letters.vol 243i 337-342.
Fimnciado por PONBECYT 1167-86, NIH 6H-399B1 y Tintar Foundation.

ALGUNOS CCNSmWBíTtS DE PILGERQDBOOIIMFERA
(Soto constituerrts of Pilgerodendron uvifera)

Huaquln K., Reyes A., García H.

Instituto de Química, Universidad Austral de Chile

En relación con ir estudio fitoqulmica de la flora nativa austral, 
henos iniciado con P.uvlfera ni análisis de metabolitos de las Ctgresá 
ceas chilenas. El examen bibliográfico mostró que tal fanilia contíe 
ne esencia de ciprés (0,2-2%) impuesta por hidrocarburos (65-80%):a - 
pineno, « ,6-canfeno, 6-silvestreno, p.cimol, 1-cadineno y alcanfor de 
ciprés, ásteres del terpineol oon los ácidos: fórmico, acético y buW 
rico. Respecto de compuestos fenólicos priman los flawnoides menores: 
flavanonas, isoflavonas y biflabonas.

P.uvlfera en cantidad suficiente de análisis, seco y molido,procedente 
de" dhiloé insular fue extraído por percolación hasta agotamiento en 
frío, con MsOH técnico. El extracto metanólico se fraccionó con soj_ 
ventes de polaridad creciente, desde 0€1-hasta AnfiH. las fracciones 
polares, cromatografiadas sobre Sigel GF-254 Merck, han dado hasta el 
momento cuatro iretabolitos:
Ganpuesto I. Sólido amarillo-verdoso de Rf. 0,3 en cranatoplacas de ce 
lulosa (TBA 3:1:1), con absorciones máx. al UV. hteGH 270, 292h, 334; 
MaCHtfteONa 274, 294h, 383; A1CU 260h, 277, 300, 350, 397; A1C1, + HC1 
258h, 279, 300, 342, 384; AcCNa ¿70, 292h, 360; AcOrto+l-LBOk 270T 329 
nms. identificado ccmo el biflavonilo Arentoflavona. *  ó 
Gonpuesto II. Sólido amarillo intenso que funde con descomposición a 
200®, Rf. 0,4, oon abosorciones UV en MeCH 255h, 273, 300h, 340; feOHf 
MaONa 275, 330h, 393 (dése.); A1C1. 275, 315 , 435; AlCUHCl 260h, 277 
305, 355; AcONa 265, 338, 390; AcGNcwH^k 265, 305, 370 rms. el cual 
fue caracterizado como nía flavona conJgrdpos hidroxilos libres en las 
posiciones 5, 3', 4', 5' y probablemente un OH-7 metoxilado; carece de 
grifos glicosidicos pues no se hidroliza ni migra en CCF con AcOH 15%.

Los otros dos compuestos son del tipo áster: aceite de semilla de 
algodón (de ccnposición conocida) y ftalato de octilo neutro; los mte 
mos que fueron identificados por sus propiedades crcmatográficas y es 
pectroscópicas.

Se agradece el aporte de la Dirección de Investigación y Convenios 
Universidad Austral de Chile. Sii>sidio S-86-40.

CLON AMENTO DE DETERMINANTES DE ADHESIVIDAD E INVASIVIDA0 DE Aanmaas sabria 
830. (Clmiog of Aareaaaas sobria 830 «dtaio* and invasión dotorainants). 
Hinrictean. V.. Soto. V.. Solis. Tiousroa. 8.. y fudtlovicb. A. Unidad da 
Hicrobiologia y (enética Molecular. Facultad da Ciencias Biológicas. 
Pontificia Universidad Católica da Chile ó INTA Universidad do Chilt.

La capacidad da bacterias snteropatógonas da adherirse y en algunos casos 
adonis invadir células ds la sucosa gástrica as un alMsnto auy inportanta m  
al proceso do infacciBh.

Con el objeto do caracterizar a nivel nolocular los genes involucrados, y 
las características dsl procaso de adhesión a invasión; asteaos estudiando 
esto proceso on baratólas sobria. Para alio asteaos utilizando la capa 
Aaroaonas sobria 83D proveniente de un aislado clínico quo denostró sor 
entoroinvasor y antarotoxigónico.

A fin da identificar las funcionss involucradas sn estos procosos ds 
adhesión y/o invasión, besos construido on i. cali VCS257 un banco do genos ds 
Aerononas sobria en al cosaidio pHC79. Esta banco ha sido utilizado para 
identificar clonas de f. coli que han adquirido la capacidad da adherirse o 
invadir ‘in vitro’ a células Hep-2 crecidas sn aonocapa. El estudio do la 
genoteca parnitió aislar un clon al que denouinaaos 97i que adquirió la 
capacidad de invadir células Hep-2 y un segundo quo denoainanos A3 que as 
capaz de adherirse paro no es capaz de penetrar al interior de las células 
Hep-2.

Análisis del OKA presente en el clon 97i indica la presencia del cosaidio 
pHC79 y un insirto de 9,7 Kb. Análisis de DMA del clon A3 indica la presencie 
del cosaidio pKC79 y un inserto de aproxinadaaente 20 Kb.

Estudios morfológicos de las bacterias, realizados nodiante aicroscopía 
electrónica de barrido ponitioron donostrar caobios en la superficie do la 
cepa VCS257 utilizada para obtener le genoteca. Estos canbios so aprecian en 
el clon conteniendo el fregnento de DMA de baroaooas sobria 830 que le 
confiere a éste la capacidad de ser invasor. Tanbién so aprecian canbios 
morfológicos en la superficie del clon que contiene el fragmento do DMA do 
Aaroaonas sobria 830 que le confiere le capacidad de adhesión.

Financiaaiente proyecto TOHOECYT 398-88.

MODULACION MU Y KAPPA OPIOIDE DE LA INFORMACION AFERENTE 
EN EL BULBO OLFATORIO.(Mu and kappa opioid modulation o f 
a ffe ren t input in  the o lfac tory  bu lb). Inostroza.H. y 
Hernández,A. Unidad de N eu rofis io log ía  y B io fís ica , Area 
de Ciencias B io lógicas, INTA. Universidad de Chile.

La actividad aferente a l bulbo o lfa to r io  es regulada a 
n ive l de las neuronas de segundo orden, las célu las 
n itra le s , por medio de sinápsis recíprocas dendrodendrí- 
t icas que establecen con interneuronas de le »  capas 
periglomerular y granular. Aunque GABA aparece cono e l  
principa l neurotransmisor involucrado en la  modulación 
de la  excitab ilidad  de las células m itrales, estudios 
inmunocitoquímicos señalan que la  mayoría de las célu las 
periglomerulares contienen enkefalina y que parte de las 
neuronas granulares contienen dinorfina. Ya que ambos 
péptidos han sido involucrados en inhib ición de la  
información aferente en neuronas de segundo orden de 
otros sistemas sensoria les, se investigó s i  agonistas su 
y kappa opioides son capaces de deprimir la  actividad 
o lfa to r ia  aferente a n iv e l de las célu las m itrales. Se 
u tiliza ron  ratas Wistar, curarizadas y anestesiadas con 
a lfa -c lo ra losa , en las que se deaferentó quirúrgicamente 
uno de los bulbos o lfa to r io s  de influencias centra les. 
E l nervio o lfa to r io  ip s ila te ra l se estimuló e lé c tr ic a 
mente y se reg is tró  las respuestas evocadas mediante un 
electrodo bipolar. Como agonistas mu y kappa opioides 
se u t i l iz ó  morfina clorh idrato (100 nN) y  U-504B8H 
(100 n*0 , los que se administraron tópicamente (10  u l) 
sobre la  su perfic ie  bulbar dorsal. Morfina deprimió e l  
componente tard ío  de la  respuesta evocada, e fec to  que 
fué revertido  por 2 mg/kg de naloxona. U-50488H inhibió 
tanto e l  componente temprano como e l  tard ío  del poten
c ia l ;  naloxona no antagonizó este e fe c to . Los resultados 
muestran que los agonistas mi y  kappa opioides pueden 
in te r fe r ir  la  transmisión sensorial a n iv e l de las neuro 
ñas de segundo orden de la  v ía  o lfa to r ia , de un modo 
aparentemente sim ilar que n  e l  sistema nociceptivo.

Proyecto FONDECYT # 570/1988.
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ANALOGOS qUE INHIBEN LA DEGRADACION DE FOSFATIDIL- 
INOSITOL-4-FOSFATO. (Analogs thít 1nh1bit the degrada- 
t1on of phosphatlóyllnosItol-4-phosphate.) Jacob. G. 
Departamento de Bloqufmlca, Facultad de Medicina, Unl- 
versldad de Chile. (Patrocinio: J.E. Allende.)

Un apreclable nómero de señales externas son transducl- 
das a nivel de la membrana celular mediante un estfmulo 
del recambio de fosfolnosftldos y la liberación de se
gundos mensajeros como Inosltol 1,4,5 trlsfosfato y 
dlacllgllcerol. Muchas de las Investigaciones sobre 
los mecanismos bioquímicos de esta transducclón se rea
lizan en oocltos de Xenopus laevls debido a la facili
dad de mlcrolnyectar mftNA o proteínas en estas células. 
Es de mucho Interes estudiar el metabolismo de los fos- 
folnosftldos y su regulación en este modelo. Princi
palmente se han estudiado las reacciones de blosfntesls 
y degradación de fosfatldlllnosltol-4-fosfato (PIP). 
En este trabajo se detallan los resultados obtenidos 
ensayando el efecto de enólogos fosforllados sobre la 
degradación de PIP. Usando fosfat1 dil1 nos1 tol-4-|’2p| 
fosfato unido a las membranas de ooclto, se ha observado 
que la radiactividad es liberada por enzimas degradatl- 
vas presentes en las membranas. La presencia de 6 mM 
fructosa-l,6-b1 sfosfato o óL-gl1 cerofosfato Inhibe to
talmente la actividad degradatlva, mientras que 8 mM 
fructosa-2,6-b1sfosfato causa un 40X de Inhibición. 
Fructosa-6-P, Glucosa-6-P, £-gl1cerofos.fato o 2,3-b1s- 
fosfogllcerato no tienen ningún efecto. Para dilucidar 
s1 la actividad degradatlva corresponde a una fosfomo- 
noesterasa o a una fosfollpasa C, se estudió por HPLC 
el compuesto que contiene la radiactividad proveniente 
de fosfat1d1l1 nosItol-4-t^2p|fosfato, encontrándose la 
totalidad de las cuentas como fosfato Inorgánico. 
(Apoyado por FONDECYT, The CouncH for Tobacco Research 
y la Universidad de Chile.)

"ESTUDIO DE LA GERMINACION EN DOS ESPECIES DEL GENERO E- 
RODIUM". (Germination study 1n two species of Erodium ge 
ñus). Johnston, M.; Olivares, A. y Fernández, G. Lab. Fĵ  
siol. Veg., Fac. de Cs. Agr. y Fores., Univ. de Chile.

La época e Intensidad de uso de la pradera natural de 
terminaré la producción y conservación de las semillas 
en el suelo para asegurar la resiembra. Las especies del 
género Erodium son las primeras que emergen y las más 
persistentes frente a stress, sin embargo, en pruebas 
de laboratorio tienen una capacidad germinativa muy va
riable. Por ello es necesario conocer el grado de dormán 
cia de estas especies de la pradera anual mediterránea.

Durante 3 temporadas se cosecharon las unidades dis
persivas de Erodium moschatum y £. botrys■ Se realizaron 
pruebas de germinación a 15°C en cápsulas Petri, con pa
pel filtro y agua, en incubador, empleando disemfnulas 
completas y semillas escarificadas. Se midió germinación 
diaria para determinar la cinética y tasa de germinación 
y calcular algunos Indices.

Las diseminólas de E. moschatum presentaron baja capa 
cidad germinativa en las cosechas de 1985 y 1988 (5 y 1% 
respectivamente) y una alta germinación en la cosecha de 
1986 (74*), en cambio con semillas escarificadas la capa 
cidad de todas sube a alrededor del 90%. La germinación 
de £. botrys cosecha 1988 es también baja (7%) y mejora 
notablemente al escarificar la semilla (89%). En semi
llas escarificadas de ambas especies las tasas de germi
nación máximas se alcanzan rápidamente difiriendo sólo 
en su magnitud (inferior para £. botrys).

Estos resultados indican la existencia de una dorman- 
cia tegumentaria cuya magnitud depende de la especie y 
de la época de formación. Se discuten estos resultados 
en relación al establecimiento de estas especies en el 
campo y a su potencial de resiembra.

Proyecto DTI A-2409-8834, U. de Chile

ESTUDIOS SOBRE LA DIFERENCIACION CELULAR: 
MORFOGENESIS DE DOBLETES. (Studies on ce- 
llular differentiation: morphogenesis of
doublets). Jareno, M .A^Centro de Investi
gaciones Biológicas. Madrid, España.

El Ciliado On^chodromus__acuminatus uti
lizado en este trabajo fué aislado de una 
muestra de agua del Coto de Doñana (Huelva, 
España), mantenido en el laboratorio a 21»C 
y alimentado con Chlorogonium. Las colora
ciones utilizadas para su observación al mi 
croscopio óptico fueron: Feulgen, verde de 
metilo-pironina y proteinato de plata. Pa
ra el estudio de su ultraestructura los mé
todos normales de microscopía electrónica .

Los dobletes son organismos formados por 
dos células que en ciertos aspectos (divi
sión) se comportan como unidades morfogené- 
ticas. En esta especie constan de dos ci- 
liaturas completas y poseen un eje de sime
tría bilateral. Se forman mediante una mor
fogénesis doble en el interior de un quis
te que consta, aparte de las envueltas quís 
ticas, de citoplasma y núcleos. Los macro- 
núcleos parecen estar directamente implica
dos en el inicio y en el perfecto desarro
llo de la doble morfogénesis. Su independen 
cia dentro de un citoplasma común es indis
pensable para la perfecta diferenciación y 
posterior comportamiento como doblete. Las 
anomalias en este aspecto tienen como con
secuencia directa la reabsorción de uno de 
los componentes. Los dobletes son formas 
inestables y después de un número variable 
de divisiones revierten a la forma de indi
viduos aislados.

MODIFICACION DE LA COMPOSICION EN ACIDOS GRASOS DE DOS 
FOSFOLIPIDOS DE MEMBRANA DE HEPATOCITOS EN CULTIVO 
PRIMARIO CON ACIDOS CRASOS N-3  Y N-6. (Modif ica tion  o f  
fa t ty  a c id  composition o f  membrane phospholipids in  
culturad hepatocytes with n-3  and n -6  fa t ty  ac ida ). 
Jorouera.J. y  Kawada.M.E. y  Vargas.L .. Fac. Cien. 
B io l . t y  Fac. de Medicina. P.U .Católica*de Ch ile.

E l consuno de ácidos grasos de la  s e r ie  n-3, en los  
cuales son r ico s  lo s  a ce ites  de origen marino, ha sido 
correlacionado con una baja  en e l  r ie zgo  de 
enfermedades cardiovasculares. Inicialm ente, este 
e fe c to  fue atribu ido a un aparente descenso del 
c o les te  r o l  plasmático asociado a l consuno de estos 
ácidos grasos. Sin embargo, actualmente se sabe que e l  
e fec to  p rotector puede lle v a rs e  a e fe c to  s in  cambios 
aparentes en lo s  n ive les  plasmáticos de lip id o s . Estas 
observaciones y e l  hecho de que lo s  ácidos de las 
se r ies  n -3  y n -6  producen eicosanoides d iferen tes , 
con acción b io lóg ica  que es , en algunos casos, 
contrapuesta, hacen pensar que lo s  e fec tos  b io lóg icos 
de lo s  ácidos grasos n-3  podrían encontrarse a n iv e l 
de regulación metabòlica.

En es te  contexto, nos ha interesado estudiar s i  un 
amento de ácidos n -3  en membranas pudiera tener 
consecuencias en mecanismos de transducción de 
señales. Con es te  ob je t iv o  hemos determinado, en 
hepatocitos en cu lt iv o  prim ario, las condiciones para 
cambiar la  composición de lo s  fo s fo lip id o s  de 
membranas. Los resultados obtenidos muestran que los 
hepatocitos en cu lt iv o  primario cambian rapidamente la  
composición de sus fo s fo lip id o s  a l suplementar e l  
medio con ácidos grasos de la  s e r ie  n -3  o  n -6  unidos a 
albúmina y  que es posib le  obtener hepatocitos con 
prácticamente un 50% de sus ácidos grasos n-3  o n-6  
manteniéndose relativam ente constante la s  proporciones 
de saturados y monoins&turados. (Financiado por 
Fondecyt 390/88; 250/88 y PNUD CHI/88/017).
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ESTUDIO UKTRASTRUCTURAL Y CITOQUIMICO DE US VACUOUS 
DE TRQFOZOITQS EE Glardla Iambila (Ultrastructural and 
eltochsnical atudles of tfie Glardla lamblla 
trophozoites vacuoles). Kattenbach, W.M., Ee Carvalho,
T.U ., Plmenta, P.P.P, Pinto da Silva, P. and De Souza,
W. -  Laborat&rlo de Mlorosccpla ELetrBnlca, Instltuto 
de B ioflsloa Carlos Chagas Pllho, UFRJ, Instltuto de 
Blologla, UHiJ and National Cancer Institute, USA.

Glardla lamblla cysts and trophozoites present 
membrane bounded vacuoles subjacents to the plasma 
membrane. Their function has been discussed by several 
authors and the possib ility that they would be 
endocytlc, exocytie and lysosomal vacuoles has been 
considered. Glardla trophozoites (Portland 1 strain) 
cultivated In TYI-S-33 median collected In their log 
phase o f growth, fixed or not In GA 2,5? sedations and 
submitted to the followings approaches: 1) Treated to  
conventional freeze-fracture and fractu re-flip ; 2) 
incubated In solutions containing acridine orange or 
CeClo and Na-B-gllcerophosphate fo r Identification of 
acidic compartments by ligh t and electron microscopy; 
3) incubated in solutions containing albunln-gold and 
peroxidase-gold for observation of the processes of 
flu id  phase and receptor-mediated endocytosis. 
Observation of the membrane fracture faces showed a 
greater density o f intramembranous particles on the P 
than on the E face. Seme ondulatlcns on the 
trophozoites surface seem to correspond to  the 
vacuoles suggesting the endocytosis processes. The 
observation of trophozoites treated with acridine 
orange reveled a bright and orange fluorescence in 
sites corresponding to the vacuoles. The same vacuoles 
presented a dark rections product indicative of acid 
phosphatase ac tiv ity  and exhibited collo idal gold 
particles associated to albunin and peroxidase. 
Supported by: CNftj, FINEP and CEPG-UFRJ.

INTERACCION DE ALCOHOLES ALIFATICOS CON EL TRANSPORTADOR DE 
GLUCOSA DE ERITROCITOS HUMANOS. (Interactlon of alibhatic alcohols 
with the glucose córner of humen erythrocytes). Krunka. R li. y 
Pavés. R. Research Center, Agriculture Cañada, London, Canadá y Depta 
de Flslotogíay Biofísica, Facultad de Medicina. Universidad de Chile

Es común que moléculas hidrofébtcas de estructuras variadas inhiben 
el funcionamiento de transportadores de membrana No se he establecido 
si la inhibición es el resultado de la interacción directa con la proteine 
transportadora o si se debe a la Derturbación su entorno (1a bicepa 
lipidies).

En osle trabajo, sae&tudia el mecanismo de inhibición ds una seria da 
alcoholes alifáticos de cadena recta sobre el transportador de glucosa de 
eritrocitos humanos. El transportador es inhibido por etanol, butano!, 
hexanol, octanol y decano! La potencia aumenta con la liposolubilidad del 
alcohol. Participan en le Inhibición al menos dos moléculas de alcohol por 
transportador, auponiendo una alta cooperetividad en le unión. Con 
respecto a la interacción con el sustrato, etanol, butano! y hexanol son 
competitivos, mientras que octanol muestra una cinética mixte y decano) 
es prácticamente no competitivo. Los primeros tres miembros de la serie 
(C2-C6) intertleren también con la unión del InhlDidor floretm, que se 
ligo ai transportador competitivomente desde el compartimiento externo. 
Por último, los alcoholes pequeños aumentan la velocidad de inactivación 
del transportador por pCMBS (tal como lo hace floretln), pero los de 
mayor tamaño (C8-CI0) no la afectan. Estos resultados sugieren que 
etanol, butano! y hexanol se unen al mismo sitio de floretin y glucosa: 
octanol y decanol parecen unirse a otra región.

Financiado parcialmente por proyectos Universidad de Chile (B-267A) y 
FONDECYT (156).

RECEPTO! DE EGF (K-EGF) EN CEREBRO DE RATA 
DURARTE EL DESARROLLO POST-NATAL. (Ratbraic 
EGF receptora during postnatal development). Krauss R T . 
Faúndez V.G. v GanzAt** a Depto. Biología Celular. 7  Depto 
Inmunología Clínica y Reumatologia P. Universidad 
Católica de (Me.

El tactor de crecimiento epidermal (EGF) ejerce 
efectos tróficos y proliíerativos en diversos tejidos a 
través de la interacción con un receptor especifico. 
Recientemente se ha descrito la presencia de EGF en el 
Sistema Nervioso Central de rata y humano, sugiriendo 
que este tejido altamente diferenciado podría poseer 
R-EGF.

En este trabajo se identificó mediante inmuno- 
precipitación, inmunoblot, inmunocitoquímica y croma
tografía de afinidad una proteina con características de 
rBGF en distintas áreas del encéfalo de la rata, utilizando 
un anticuerpo policlonal contra R-EGF purificado por 
cromatografía de afinidad de hígado de rata, se pesquisó 
una proteina de 190 kDa en sinaptosomas de corteza, 
hipocampo y cerebelo, que está presente desde el primer 
día de desarrollo y se mantiene en niveles constantes al 
menos hasta los 30 dias. Esta proteina poses la capacidad 
de ligarse a EGF unido a una columna de afinidad. La 
inmunocitoquímica en los dias 1, 15 y 30 dias post&atales 
demostró inmunoreactividad en neuronas piramidales de 
corteza e hipocampo así como en células de Purkinje. Esta 
reacción es especifica ya que se elimina al co-incubar los 
cortes con R-EGF {Mirificado de higado de rata. (Financiado 
por FONDECTT *0249-88; V. Faúndez becario Fundación 
Andes).

COMPARTIMENTOS ENDOSOMICOS Y PENETRACION DE VIRUS IPN 
EN CELULAS CHSE-214. (Endosomic compartments and IPN 
▼iras penctration In CHSE-214 c e l ls ) .  Kuznar, J .

Facultad de Medicina, Universidad de Valpa^
ra íso .

Los mecanismos de entrada del virus de la  necra 
ala pancreática in fecc iosa  (v iru s IPN ) a la cé lu la , 
son desconocidos.

Este trabajo tiene por ob jeto analizar las vías 
de in terna lización  del virus IPN, y su relación con 
los Mecanismos endocfticos de la célu la  hospedadora. 
Se caracterizó  la actividad endocítica de las células 
CHSE-214 mediante la incorporación de trazadores con
vencionales. A n ive l uLtraestructural se observa la  
confornación de un complejo endosómico con una po lari 
dad espacial claramente defin ida.

En los primeros 5 min. los marcadores son incoj: 
porados a una red endomembranosa de túbulos y vacuo
las interconectados a n ive l p e r ifé r ic o . Posteriormen 
te e l  t rá fic o  está d ir ig id o , a través de endosomas, 
hacia áreas ubicadas en torno a l centrosoma y próx i
mas a l nócleo. Al cabo de 30 min. los trazadores se 
detectan en los lisosomas. Respecto a la in tern a liza  
ción del virua, sólo fue posible detectar relaciones 
estrechas con compartimentos endosómicos p e r ifé r ic o s . 
Es más, la proporción de virus internalizado es muy 
baja fren te a la  de los adsorbidos.

Aparentemente, la  in terna lización  del virus IPN 
se resuelve a n ive l de compartimentos endosómicos pe
r ifé r ic o s  .
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BIOLOGIA TERMICA COMPARADA DE DOS ESPECIES DE 
LAGARTOS DEL GENERO PRIBTIDACTYLOS 
(Comparativa thermal biology o í  two 
Prlatldactylua 1 i sarda). Depto. de 
Ca. Ecológicas, Fac. Ciencias, Oniv. de 
Chile. (Patrocinio: (L ROSEMMANM)

Los reptiles poseen baja capacidad de 
generar calor, existiendo mecanismos que 
permiten adquirir y mantener una adecuada 
temperatura corporal (Tb), la que depende al 
igual que los mecanismos, del habitat usado.

Los objetivos del trabajo son determinar 
el efecto del ambiente en la frecuencia de 
uso y preferencias térmicas de sustrato (Ts), 
en dos especies congenéricas de diferentes 
ambientes, £¿. voloanensls (matorral) y P. 
torquatus (bosques de Hbthofflgqa), y 
establecer si en éste género Tb puede 
relacionarse a factores filogenéticos. Se 
espera que Tb y Ts sean mayores en P. 
volcanensls.

Los animales fueron colocados en 
terrarios individualmente. Cada hora se anotó 
Tb y sustrato utilizado. Ts fue medido una 
vez al día.

Ambas especies presentan diferencias en 
Tb y Ts (P<0.001). E*. torquatus tiene 
euritérmia corporal, mayor Tb y utiliza 
sustratos més cálidos.

Los resultados difieren de lo esperado. 
Presuntamente P̂ . torquatus se encontrarla 
bajo fuertes restricciones en su ambiente, 
reflejándose en las preferenciales térmicas y 
la euritérmia corporal. Apesar de las 
diferencias en Tb, existe un componente 
filogenético que los separa de otros 
Iguánidos.

Financiado parcialmente por: DTI N2594

INFIDENCIAS NERVIOSAS EN EL DESARROLLO FOLICULAR Y SECRE 
CICN DE ESTEROIDES OVARICCS *. (Neural Influences on ~ 
follicular development and ovarían steroid secretion). 
Lara HE y Oieda SR. Dept. Bioquímica y Biol. Molecular 
Fac. Cs. Quimica.s~y Farmacéuticas. U. de (hile, y Div. 
o í Neurosciences Oregon Regional Primate Fes. Ctr. 
Beaverton, USA.

Michas evidencias sugieren que la función ovárica es 
modulada por la actividad de nervios súpáticos oválicos. 
En este trabajo hemos utilizado 2 procedimientos inmuno- 
lógicos para eliminar los nervios adrenérgicos: a)Admi
nistración de anticuerpos contra el factor de crecimien
to nervioso (NGFAb) a ratas neonatales y b) tratamiento 
crónico can guanetidina (<3Q durante la etapa infantil- 
juvenil del desarrollo.

NGFAb eliminó totalmente los nervios simpáticos y par 
cialmente los sensoriales del ovario. GD solamente des
truyó los nervios sintéticos. Aritos tratamientos no 
afectaron las neuronas hipotalámicas. NSrAb al igual 
que GD detuvieron el desarrollo folicular y disminuyeron 
la secreción de estradiol del ovario. A diferencia de 
GD, el tratamiento can NGFAb produjo ixi ausento de los 
folículos preantrales. Los tratamientos con GD y NGFAb 
retardan la primera ovulación pero sólo NGFAb modificó 
la capacidad reproductiva. Las diferencias obtenidas 
con los 2 tratamientos se pueden explicar por el efecto 
diferencial sobre las neuronas sensoriales del ovario.

Estos resultados dan fuertes evidencias para postular 
que la inervación sinpática facilita el desarrollo foli
cular y la actividad secretora del ovario. Ya que ade
más henos encontrado que la secreción de norepinefrina 
(NE) es modulada localmente por gonadotrofinas, es posi
ble que estas hormonas no sólo sensibilicen el ovario pa 
ra la acción de NE, sino que además modulen el flujo de 
información nerviosa por interacciones directas y conple 
mentarlas para el funcionamiento ovárico.
* Financiado por NIH: HD24870, RR00163 y NSF: BNS8318017 
a SRO y Rockefeller Foundation', IVAS: BC 88-109 y DTI 
2750-8712 a HEL.

efecto de Aegla abtao sobre la población de VÁptodon ch¿ 
ilni-U EN el l a g o p anguipulli. (Effect of Aegla. abtao 
upon population of V-LpZodon in Panguipulli La-
ke) . Lara, G . Depto.CC.NN.-Biología.Pontificia Universi
dad Católica de Chile-Temuco.(Patrocinio S. Peredo) .
En aguas someras del lago Panguipulli la población de 

V^ptodoK (Gray, 1828) se caracteriza por formar
grupos en distintos sustratos, siendo su abundancia sig
nificativamente mayor en sustrato areno-pedregoso (AP) 
que arenoso (A).Observaciones estivales realizadas en el 
área de estudio, indicaron que Aegfd abíao (Schmitt, 1942) 
es uno de los depredadores de la población de V. ch-Ct&n- 
¿di, situación que llevó a plantearse la interrogante 
¿que- efecto ejerce la depredación de A .abtac sobre el pa 
trón de distribución espacial y de abundancia de estas 
almejas en el lago Panguipulli?
Para encontrar respuesta a esta pregunta, en época de 

verano (enero-febrero 1987), se realizaron experimentos 
de campo en sustratos AP y A excluyendo 100 almejas de 
los depredadores en cajas de 100 x 100 x 15 cm por un pe 
rlodo de 25 dias.
Los resultados indicaron que, en ambos sustratos las 

almejas adoptaron una distribución espacial agregada (de 
una uniforme original) dentro de los primeros 5 días de 
iniciado el experimento la que se mantuvo indefinidamen
te en el tiempo. Respecto a la abundancia de almejas, se 
determinó que el efecto de A . abtao es mayor en sustrato 
A que AP registrándose en el transcurso de^25 días una 
mortalidad por depredación de 12 y 6 ind/m respectiva - 
mente. Al comparar ambos sustratos en época de verano e 
invierno, se encontró que en verano la mortalidad por de 
predación es mayor en sustrato A que AP, a diferencia de 
lo ocurrido en época de invierno. Se discuten estos re - 
sultados.

Financiado: Proyecto 2.87.5. CIPUC-Temuco

EL EFECTO DEL pH EN EL CANAL DE K+ ACTIVADO POR CALCIO 
PUEDE SER EXPLICADO POR UN MODELO DE COMPETENCIA DE 
LOS PROTONES POR LOS SITIOS DE UGAMEN DE CALCIO DEL 
CANAL (The effect of pH In the Ca2+-actlvated K+ channel can be 
explalned by a competitiva modal of the protons for the calclum blndlng 
sites of the channel). Laurldo. C.*. Wolff. D.**
‘Depto. de Química, Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago. 
“ Depto. de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile y 
Centro de Estudios Científicos de Santiago.

Hemos estudiado el efecto del pH sobre el canal de K+ activado 
por calcio presente en membranas de músculo esquelético de rata, 
incorporado en bfcapas artificiales de fosfollpidos. En experimentos 
raritados a potencial constante (-1-30 mV) en los cuales se varió la 
concentración de caldo y el pH.se pudo observarlo siguiente:
a) Los cambios de pH a concentración de calcio constante, modifican 
la cinética del canal sólo si estos se realizan en el lado sensible al 
calcio (MraceMar).
b) La acidificación a una concentración de caldo constante, Induce una 
disminución de la probabilidad de encontrar el canal en el estado 
abierto (PJ a un potencial dado.
c) El tiempo promedio en el estado abierto del canal (TJ, es urta 
función lineal de [Ca2+] y el tiempo promedio en el estado cerrado (T^, 
es una función lineal de 1f[Cr+]!*. Esto Indica la presenda de dos 
estados abiertos y varios estados cerrados.
d) Las cuntas de Tt versus [Ca+Í] y Te versus 1/[Ca2+]2 a diferentes pH 
muestran que al acidificar se produce una disminución de Ta y un 
aumento de Te.
e) En los limites de lCa2+) »  0 para T, y ¡Ca2+) -  x  para T , estas 
cuntas graneadas a diferentes pH, interceptan el eje vertical en un 
mismo pumo. Este corresponde a los valores de las constantes 
cinéticas de apertura y cierre del canal, indicando que las transiciones 
abierto-cerrado del canal son independientes del pH.
Estas observaciones son compatibles con un modelo de competencia 
de los protones por los sitios de ligamen de calcio de la proteína-canal. 
Esta competencia se realizarla de manera independíeme del estado 
conformacional del canal. Los protones pueden competir por los sitios 
de caldo tamo en el estado abierto como cerrado del canal.
Financiado por FONDECYT, Proyecto 0451/88, Fundación Tlnker y 
Grant NIH 35981.
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RECEPTORES PARA IG F-I EN GLANDULA MAMARIA DE RA 
TA ( ICF-I receptors in rat matmery glandj. *  
Lavandero.S.**. Santibáñez. J.F. . Ocaranza.M.P. . 
Saoag-Haear. tí.
Depto. Bioquímica y  Bioiqgía M olecular-Facu ltad de 
Ciencias Químicas y  Fanm céuticas-Universidad de C h ile

V a r io s /actores d e  c re c im ie n to  d e  d i s t i n t o  orl
en, c a p a c id a d  fu n c io n a l y  m ecanism o d e  a c c ió n , p o 
r ta n  p a r t i c i p a r  en l a  r e g u la c ió n  d e  l a  d i f e r e n c ia c ió n  

y  p r o l i f e r a c i ó n  d e  la  g lá n d u la  m am aria . E l f a c t o r  de  
c re c im ie n to  a n á lo g o  a  J a  in s u l in a  d e  t ip o  I  (1G F -1 J, 
un p o l ip é p t id o  r e la c io n a d o  e s t r u c t u r a l  y  fu n cion alm en -  
t e  con l a  in s u l i n a , es capaz d e  e j e r c e r  una serie d e  
a c c io n e s  so b re  e l  t e j i d o  m am ario. P o r  o t r a  p a r t e ,  se  
ha se ñ a la d o  oue e s t e  f a c t o r  m e d ia r ía  l a  a c c ió n  g a l a c t o  
p a y é t i c a  d e  l a  hormona d e  c re c im ie n to en ru m ian te s .

En e s t e  t r a b a jo  evaluam os y  c a r a c te r iz a m o s  l a  
c a p a c id a d  re c e p to r a  d e  l a  g lá n d u la  mam aria p a r a  e l  
lG b '-l d u ra n te  e l  c i c l o  l a c t o g é n ic o ,  u t i l i z a n d o  membra
n a s  p u r i f i c a d a s  d e  g lá n d u la  m amaria y  e l  IGF-1 r a d io -  
m arcado con yodo-125. L o s  r e s u l t a d o s  m o straro n  que  
la unión de ÍG t'-I e s  d e p e n d ie n te  d e l  tiem po y  l a  tem
p e r a t u r a ,  a  i  canzando un máximo a  l a s  d o s  h o r a s  d e  in 
cu bación  y  manteniéndose en e l  e q u i l i b r i o  p o r  16 h o r a s .

L a  d i s o c ia c ió n  d e l  IG P -I d e sd e  su receptor, a 
4°C, fu e  r e la t iv a m e n te  rápida.E & tos s i t io s  son e s p e c í f i 
c o s  p a r a  IG t'- l p u e s to  que una c o n c e n tra c ió n  d e  20ng!m l 
p r o d u jo  un 501o d e  d e sp la z a m ie n to , en cam bio l a  i n s u l i 
n a r e q u i r ió  d e  una concentración 10 v e c e s  s u p e r io r .  
O tro s  l i g a n d o s  ( P r o la c t in a ,  EGF, e t c . )  in h ib ie ro n  s ó lo  
un 10 a  201o la  unión  e s p e c i f i c a ,  re v e la n d o  e l  a n á l i s i s  
d é  S c a tc h a r d  l a  e x i s t e n c ia  d e  s i t i o s  d e  a l t a  y  b a ja  
a f i n i d a d .  E l  e s t u d io  d e  l o s  r e c e p t o r e s  d e  a l t a  a f i n i 
d ad  p a r a  lGb'-l a  lo  la r g o  d e l  c i c l o  la c t o g é n ic o ,  mos
t r ó  un c l a r o  p red o m in io  d e  e l l o s  en la  p re ñ e z  tem pran a.

S e  co n c lu y e  q u e l a  g lá n d u la  m amaria posee c a p a 
c id a d  r e c e p to r a  e s p e c i f i c a  p a r a  e s t e  f a c t o r  d e creci
miento, e l  cu a l in te r v e n d r ía  fu n cio n a lm en te  en e l  p r o 
c e so  d e  d e s a r r o l l o  d e l  t e j i d o  m am ario.
* Financiado por Proyectos F ONDE CY T 88-0872 y DTI-Universidad 

de Chile. B-2 1 1 6 -8 8 U.
** Secado de la Fundación Andes.

PROPORCION SEXUAL Y EDAD MATERNA EN UNA POBLACION CHILE
NA DURANTE UN PERIODO DE LA COLONIA (1700-1800). (Sex - 
ratio and maternal age in a chilean population during a 
colonial period (1700-1300). Lazo, B., Figueroa, H., 
Campusano, C . Departamento de Biología, Facultad de Me
dicina, Universidad de Valparaíso.

Se estudia la proporción sexual (sex-ratio) de 
recién nacidos según la edad de la madre en una pobla - 
ción de Valparaíso del siglo XVIII.

La información proviene de libros de matrimonios 
y de bautismos de las parroquias de Puchuncaví y Ouillo- 
ta entre 1700 y 1800. Los datos corresponden a la tota
lidad registrada en dichos libros durante el lapso seña
lado. De estos libros se obtuvo datos de edad materna y 
del número de hijos de cada madre según el orden de na - 
cimiento, el sexo y el año a partir de la edad materna. 
La edad materna se clasificó en grupos quinquenales, 
salvo el primer grupo (menos de 20 años) y el último (40 
y más años). La proporción sexual se midió por la rela
ción entre el número de hombres por cada 100 mujeres y 
el sex-ratio por el cuociente del número de mujeres por 
el número total de nacimientos.

La proporción sexual promedio obtenida es de 106 
hombres por cada 100 mujeres, lo cual es muy próximo a 
los valores actuales (105:100). En el grupo de 40 y más 
años se observa una fuerte distorsión en favor del sexo 
femenino (92:100). Datos censales chilenos actuales de 
los últimos 30 años muestran una distorsión en el mismo 
sentido. Datos experimentales en hámster señalan que 
junto con la disminución de la fertilidad con el aumento 
de la edad materna, hay menor número de fetos masculinos.

Tentativamente podría decirse que habría algún 
factor hereditario relacionado con la sexualidad, actúan 
do con mayor eficacia en contra del sexo masculino con 
el aumento de la edad materna.

RELACIONES ELECTR0FISI0L0GICAS ENTRE EL C0LICUL0 SU - 
PERI0R (CS) Y NUCLEO ROJO (NR) EN EL GATO. Electro - 
physiological relationships between Superior Col 1 i - 
culus (S.C.) and Red Nucleus (R.N.) in the cat). 
Leiva, J.
Departamento de Pre-Clinicas, División Oriente, Fa - 
cuitad de Medicina, Universidad de Chile.

La estimulación eléctrica del CS provoca giramien- 
to de la cabeza en el gato crónicamente implantado, 
lo mismo ocurre cuando se estimula el N.R. Mediante 
técnicas neurohistológicas, hemos demostrado relacio
nes entre CS y NR. Este trabajo tiene como propósito 
demostrar relaciones funcionales entre ambas estruc - 
turas cefalogiras.

Técnicas electrofisiológicas, ejecutadas en prepa
raciones agudas en 10 gatos, han permitido registrar 
simultáneamente células: desde la región Parvo-celu- 
lar de ambos NR. Electrodos de NiCr, instalados en 
las capas más profundas del CS, entregaron pulsos de 
estimulación entre 10 y 400 uA de intensidad, .03 a 1 
ms de duración, 1 a 600 p/s. De 40 células registra
das, 9 : 22.5% modificaron su actividad con estimula
ción del CS, 6 de ellas ipsilaterales y 3 contralate
rales. Una de éstas, mostró además un significativo 
grado de correlación con los movimientos oculares ho
rizontales. Las latencias fueron cortas, entre 0.6 y 
5 ms. Demostrándose fatiga sinóptica, sugiriendo co
nexión sinóptica para la via CS, NR. Estos datos 
describen una significativa interacción funcional pa
ra ambas estructuras, en especial sobre la región 
Parvo-celular del NR. Se discute la participación de 
esta nueva vía, en las conductas de orientación sur - 
gidas con la intervención de ambas estructuras.

COMPORTAMIENTO "IH VITRO" SE PAPILAS DHIIA - 
RIAS SE CONEJO EN PRESENCIA SE ECTOBERMA BE 
CODORNIZ (Orvctolagua cuniculus y Coturnia o. 
japónica). (Benavior of dental tissuea from- 
rabbii in neuerospecific association). T.emna. 
D., ÍHSasaUda, tf., m a n e a .  Lemiia. ft. y 
Pacheco A. Lab.Embriol.Exp..Septo.Morf.Exp., Escuela de Medicina, Univ. de Chile.
La odontogéneais se encuentra mediada por 
secuencia de interacciones inductivas; está de 
mostrado que la papila dentaria induce al epT 
telio adyacente, incluso ectópico y heteról<¿> 
a formar un órgano del esmalte, lo que conduce 
a la formación dentaria. En este trabajo aso
ciamos papilas mesenquimáticas de gérmenes 
dentarios de conejo con ectoderma ectópico-he 
terólogo para verificar su capacidad inducto- 
ra odontogónica. Utilizamos embriones de cone 
jo con 15 ds. de desarrollo, de los que se a- 
isló papilas dentarias provenial tes de gérmenes en etapa de copa, las que se asociaron can 
ectoderma del flanco de embriones de codorniz 
de 72 hs.de desarrollo, cultivándose por 2 ds 
en medio semisólido y 6 ds "in ovo"¡los cul
tivos se fijaron y estudiaron histológicamen : 
te. Los resultados mostraron que los recombi
nados diferenciaron dientes con secreción de 
matrices extracelulares (dentina). Estas ob - 
servaciones permiten concluir que la papila 
dentaria embrionaria dq conejo (15 dslpresen- ta potencial odontogenico, siendo capaz de actuar sobre un epitelio ectópico y ¿eterolo
go, induciendo diferenciación dentaria.Estos 
resultados nos llevan a determinar la etapa 
del desarrollo en que ésta pierde su poten - 
cial inductor.

Proyecto 89 - 1078. Financiado por F0NDECYT.
Proyecto B 2681-8822 D.T.I
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GERMINACION DE SEMILLAS DE L ith re a  cau s tica  
(Anacard iaceae) CONSUMIDAS POR Dusicyon 
q r iseu s  EN EL MATORRAL DE CHILE CENTRAL 
(Germ ination o f  L ith re a  cau s tic a  seeds 
(Anacard iaceae) consuraed by Dusicyon q r iseu s  
in  the c e n tr a l Ch ilean  m a to rra l.)  León, P .M .. 
A rroyo , M ., K a lin , M.T. Lab. S is t .  y E co l. 
V e g e ta l,  Fac. de C ien cias  Univ. de C h ile .

La d ie ta  de Dusicyon q r iseu s  en e l  m atorra l 
de C h ile  C en tra l, e s tá  c on s titu id a
p rin c ip a lm en te  por ro ed o res , s in  embargo 
en tre  prim avera y otoño consume gran can tidad  
de fru to s .  L ith re a  cau s tic a  es una de la s  
e sp ec ie s  v e g e ta le s  más comunes d e l m atorra l 
de C h ile  y D .q riseu s  p od ría  s er un im portante 
agen te d isp ersa n te  de sus s e m illa s .  En e s te  
tra b a jo  analizam os e l  e fe c t o  que te n d r ía  e l  
paso de lo s  fru to s  por e l  tubo d ig e s t iv o  de
D .q r is eu s , sobre la  capacidad germ in a tiva  de 
la s  s em illa s .

En feb re ro  de 1989 se c o le c ta ro n  fecas  
fre s c a s  de D .qriseu s  en e l  Parque Nacional 
R io  C la r i l lo .S e  determ inaron y c u a n t ific a ro n  
lo s  t ip o s  de s em illa s  p resen tes  en la s  fe ca s . 
En la b o ra to r io ,  se comparó la  capacidad de 
germ inación de s em illa s  de fru to s  obten idas 
de la s  fe c a s , con sem illa s  de fru to s  maduros 
c o le c tad o s  de á rb o le s  en la  misma época. En 
la s  feca s  se encontraron  p rin c ip a lm en te  fru to s  
de L ith re a  c a u s t ic a , y  en menor cantidad 
fru to s  de C ryptocarya a lba  y s em illa s  de 
A r i s t o t e l ia  c h i le n s is . Los p o rcen ta je s  de 
germ inación de s em illa s  de l i t r e  ob ten idas de 
fe c a s  de D .q riseu s  fueron  menores que lo s  
ob ten idos de s em illa s  co le c ta d a s  d e l á rb o l.

E l menor p o rcen ta je  de germ inación  de la s  
s em illa s  de fru to s  consumidos por D .q r is eu s , 
p od ría  s er  compensado por la  gran can tidad  de 
s em illa s  que tran sp o rta  en e l  estómago y 
grandes d is ta n c ia s  que se d esp la za .F Q .88-1177

CAMBIOS DEL PATRON DE CONDENSACION DE LA CROMATINA 
PROVOCADO POR NUCLEOTIDOS QUE INDUCEN HIPQMETILACIQN 
DEL DNA. (Chromatin condensation changa* provoqued 
by nuclaotida* that induca DNA hipomathylation). 
Levton.C.i Meraudich.D. and Sans.J. Dpto. Biol. Cal. 
y San. Fac. Madicina U. da Chile.

El inicio da la sifosis s* evidencia ecoló
gicamente por un incremento importante da la conden- 
eación da la cromatina. En trabajo* previo*, hamo* 
comprobado en células mari«temáticas de raíces da 
Aili.um capa L. que la administración de 5-AzaC 
(ribonucleótido análogo de la citidina) durante el 
periodo S, inhibe la condensación de los cromosomas 
en la mitosis.

En el presente trabajo, se investiga si esta 
inhibición de la condensación es inducida sólo por 
nucleótidos que provocan hipometilación del DNA. Con 
este fin, se estudia el efecto in vivo de 5-AzaC, 
5d-AzaC y BrdUrd, sobre la condensación de los 
cromosomas durante la ana y telofase. Además, se 
correlacionan estos cambios con variaciones en la 
incorporación de grupos metilo H3 al DNA. Los 
resultados muestran que tratamientos con 5-AzaC y 
5d-AzaC provocan luego de 6 horas un incremento 
transciente en la frecuencia de células en ana y 
telofase que presentan una condensación alterada de 
sus cromosomas, alcanzándose un máximo a las 24 hrs. 
Para posteriormente disminuir a las 36 hrs de 
tratamiento a una frecuencia similar al control. En 
cambio,tratamientos con BrdUrd no alteran el patrón 
de condensación 'de los cromosomas. Las células 
tratadas con 5-AzaC y 5d-AzaC presentan una menor 
incorporación de grupos metilo en el DNA satélite. 
Estos resultados sugieren que la condensación de la 
cromatina estaría de alguna manera correlacionada con 
un cambio en el grado de metilación del DNA.

Proyecto FDNDECYT 89/812.

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS TRANSFUS IONAL ME
DIANTE COMPUESTOS FENOL ICOS ANTIOXIDANTES. (Prevention 
of transfusíon-índuced Chagas* disease by antioxidant 
phenolic compounds). Leteller M.E., Rodríguez E., Lorca
M. and Morello A. Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile, Casilla 70086 - Santiago 7«
Miles de personas contraen anualmente la enfermedad de 
Chagas por contaminación transfusional. El Cristal Vio
leta puede eliminar los parásitos'de la sangre almacena
da en aproximadamente 24 horas. Desafortunadamente su 
uso es resistido por pacientes y médicos debido a que tj_ 
ñe los tejidos de los pacientes transfundidos. ~
Recientemente, nosotros hemos demostrado que varios an
tioxidantes fenólicos que se usan como aditivos de ali
mentos de consuno humano inhiben la respiración y el ere 
cimiento de cultivos de T. cruz i.
En este trabajo se estudió el efecto de 13 antioxidantes, 
la mayoría de ellos aditivos de alimentos, contra epima¿ 
tigotes de cultivo y formas metacícl¡cas. Se realizaron 
pruebas de hemólisis y se comparó su grado de toxicidad 
mediante observaciones microscópicas y la inhibición de 
la respiración. Estos estudios mostraron al BHT (2,6- 
di-terbuti 1-p-cresol) como la droga más efectiva que no 
producía hemólisis. Por ello, sangre humana contamina
da experimentalmente con 2000 tr¡pomastígotes/ml sé tra
tó con varias concentraciones de BHT y se mantuvo duran
te 24 horas a 4° C. La esterilización de la sangre se 
comprobó , inoculando las muestras a ratones Balb/C. BHT 
esterilizó la sangre desde la concentración 5 x 10~3 M. 
Ninguno de los ratones inoculados hizo paras¡temía(micro 
hematocrito) y sus pruebas serológicas de inmunofluores- 
cencia indirecta e inmunoperoxidasa fueron negativas. 
Estos estudios podrían ser la base para disponer de dro
gas capaces de esterilizar sangre contaminada con T.cru- 
z?.

Financiado por F0NDECYT-Ch¡le, 0EA y DTI-1854. Universi
dad de Chile.

m  k  ranwifi a  la permeabilidad a antibióticos b-lactmigos a  la
MEMMNA EXTEMA BE £. C0U. (Role of the porins on the 0-lactae 
a n tib io t in  peraeafcility of the E. col i  outer sssbrane). Lira. P.. 
Leiva. J.. Dotará*. H. y Vanna*. A.. Unidad de Microbiología y 
Benéfica Molecular. Pontificia Universidad Católica de Otile. Casilla  
114-0. Santiago. Chile.

fo bacterias graa negativas, se ha descrito la  presencia de 
diversas proteínas en se oMbrana externa. Entre éstas, están las 
porinas, proteínas qae foraaa poros, que peralten la  libre difusión 
de substancias h idrofílicas entre el espacio peripláseico y el extra 
celular. Estos pon» peraiten el paso de substancias de peso 
eolecular sáxiso de 600 Da. Se ha descrito que la s porinas son puntos 
de entrada para ciertos fagos y colicinas rcspectivaaente, adeeás, 
los antibióticos 0-lactáeicos puedan pesar por los poros.

En E. col i, sa han descrito dos porinas, OspC y (tapF, con pesos 
eoleculares de 34 y 35 kDa. respectivasente. Los genes de estas 
proteínas han sido clonados, y de su secuencia aeinoacídica, se ha 
establecido una ieportante boeología entre ellas.

Otros autores han descrito el uto de carbenicilina, un 
antibiótico 0-lactáeico típico, coso agente selector para a is la r  
autan tes del gen ospF en E. col i, que no expresan la  proteína y que 
son resistentes a este antibiótico. Este hecho ha pereitido 
relacionar la entrada de estos antibióticos con las porinas.

Con el f in  de deeos trar claramente esto, se ha escogido una cepa 
resitente a carbenilina, que no expresa OspF, pero que persite su 
expresión al ser transformada con un pláseido que contenga el gen 
oepF.

Para la cepa E. col i N7NR, con a lta resistencia al antibiótico 
0-lactáeico carbenicilina (eás de B00 pg/el) y a otros 0-Uctásicos, 
se ha detereinado que expresa solaaent* OspC. Al transforsar esta 
cepa con e l gen oepF de E. col i, se observa una brusca caída en la 
resistencia a carbenicilina (a 50 pg/el), lo que ocurre en forsa 
s ia ila r  para otros 0-lactáeicos. Al transforsar esta cepa con los 
genes oepC, o phoE de £. co li, o con el gen oapC de 5. typhi, no se 
observa un caebio en la  a lta resistencia a carbenicilina u otros 
antibióticos 0-lactáeicos ensayados.

Con estos resultados, se pude postular, que en la cepa E. coli 
N7NR, la  porina OapF es la via de entrada para los antibióticos 0- 
lactáeicos.

Financiado por Proyecto FDNDECYT 2026/87.
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POLIMORFISMO GENETICO DE ACETILACION DE ISONIAZIDA EN PA 
CHOTES TUBERCULOSOS CHILENOS. Ligúelos. M. .Cmz-Coke, 
R. ■ Neira, S.. Saavedra. C ., Kramer. V .. Prieto. Juan C. 
Gelman, M.. Saavedra, A.. Pescio, S. Departamento de 
Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

El progreso de la  medicina ha logrado reducir la  preva 
lencia de la  tuberculosis pulmonar a tasas bajas, concen 
trándose los pacientes en los niveles económico sociales^ 
in feriores de la  población chilena. Hemos estudiado e l 
polimorfismo genético de acetilación de la  isoniazida en 
47 pacientes con tuberculosis pulmonar tratados con e l 
esquema TA 81 (4 drogas) en e l  Hospital San José, de San 
tiago, que iniciaron tratamiento entre Agosto de 1987 y 
Diciembre de 1988. Todos los casos fueron controlados y 
no se reportaron fallecimientos. Se determinó los indi
ces de inactivación de la  asoniazida mediante muestras 
de orina obtenidas tras la  administración de 10 mg/kg de 
isoniazida. Se encontró 18 pacientes acetiladores len
tos y  29 acetiladores rápidos. La frecuencia del gen mu 
tante lento fue estimada en q= 0.612, c ifra  intermedia en 
tre  las frecuencias de aborígenes americanos (0.460) y  — 
europeos occidentales (0.730). La distribución de los 
dos genotipos, lentos y  rápidos en relación a l sexo, gru 
po sanguíneo ABO, ancestro, apellidos, n ivel económico 
social, desnutrición, alcoholismo y tabaquismo fue simi
lar, no existiendo asociación s ign ifica tiva  entre estos 
factores. El grado de hibridización étnica de esta mués 
tra es de 55% de genes europeos y  45% de genes amerin
dios, lo  que concuerda con e l  bajo n ive l económico so
c ia l, asociado a una estratificación  étnica en los pa
cientes tuberculosos chilenos.

ANTIGEN0S HLA B40Cw3 EN INDIVIDUOS SER0P0SITI- 
V0S Y SER0NEGATIVOS PARA ENFERMEDAD DE CHAGAS. 
(HLA B40Cw3 antlgens 1n Chagas serologlcally po 
sltlve and negatlve Individuáis). Llop. E . 
Rothhammer,F.. Acuda,M. y Apt,H. Depto. Biología 
Celular y Genética y Depto. Medicina Experimen
tal, Fac. Medicina, Universidad de Chile.

Trabajos previos han demostrado que existe 
una mayor frecuencia de los antfgenos HLA B40 
Cw3 en individuos no cardlomldpatas en relación 
a cardlomldpatas chagíslcos.

El presente estudio tiene por objeto realizar 
un análisis comparativo de frecuencias de los 
antfgenos HLA antes señalados, en una muestra 
mayor y en Individuos seronegatlvos. Para esto 
se estudiaron 144 Individuos seroposltlvos (67 
cardlomldpatas y 77 no cardlomldpatas) y 94 In
dividuos seronegat1vos(32 cardlomldpatas y 62 
no cardlomldpatas).residentes de la I y IV re 
glón.

Los resultados revelaron diferencias signifi
cativas entre cardlomldpatas y no cardlomldpa
tas chagáslcos para la combinación de antfgenos 
HLA B40Cw3. Esta combinación se encuentra ausen 
te entre los cardlomldpatas y alcanza un 15* en 
tre los no cardlomldpatas. En los Individuos se 
ronegatlvos no se encontraron diferencias slgnT 
flcatlvas entre cardlomldpatas y no cardlomld
patas .

El riesgo relativo (RR) de los Individuos se 
roposltlvos de desarrollar cardlomlopatfa cha- 
gís1ca,en ausencia de la combinación HLA B40 
Cw3 fué de 25.76 (p«0.002).Los resultados obte 
nidos corroboran la hipótesis de que la combi
nación de antfqenos HLA B40Cw3 está relaciona
da con una menor susceptibilidad de desarrollar 
cardlomlopatfa chagáslca en pacientes chilenos. 
(Proy.801/86 F0NDECYT;UNDP/W0RLD/BANK/WHQ sfie- 
clal Programm for Research and Tralnlng 1n Tro 
pical Dlseases).

EVALUACION DE IA CAPACIDAD AOTIOXIDANTE DE LAS 
HORMONAS TIROIDEAS Y DEL PR0PILT10URACIU) CPTU) EN 
SISTEMAS BIOLOGICOS, (Evaluation of the antioxidant 
capacity of thyroid hormones and PTU in biological 
systens). Lissi. E.A.. Faure, M. Vidala. L.A.
Depto. de Químioa, Tac. de Ciencia, Universidad de 
Santiago de Chile y Unidad de Bioquímioa, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.
El efecto calorigénioo de las hormonas tiroideas 

ausenta, en el estado hipertiroideo, el estrés oxidati- 
vo del hígado. Este fenómeno estaría mediado por un 
ausento de la capacidad oxidativa de los microsaoas 
hepáticos y per una disminución de las defensas antioxi
dantes. En estas condiciones Tj y Tu podrían ejercer, 
dadas sus estructuras fenólioas, una acción antioxidan
te directa. Di el presente trabajo se evalúa la capaci
dad anticoddante de T3 y T¡. y de la droga anti-tiroidea 
PIU, en tres sistemas modelos que difieren substancial
mente en los procesos que inician la lipoperoxidación:
a) la autoorielación de hemegenizado de cerebro de reta;
b) la oxidación de membranas de eritrocitos iniciada 
por radicales peróxido derivados del azo-bis-asódino- 
propano, y c) la oxidación de membranas de eritrocitos inducida per radiación gama. En los tres sistemas 
estudiados, Tj y no mostraron efectos significativos 
a concentraciones fisiológicas. Sin embargo, ambos 
oneyuestos son capaces de actiwr como efectivos anti- 
ooddantes a concentraciones micromolares. PIU inhibe 
eficientemente la oxidación de las membranas de eritro
citos a concentraciones del arden de 100 uM. Su efecto 
en el homogenizado de serebro sólo se evidencia a 
concentraciones mil implares.
Agradecimientos : Este proyecto ha sido financiado por 
ufl (B-1260), Fondecyt 987/89 y DICYT.

DINAMICA DE DESENSAMBLE I'N VITRO DE MICROTUBULOS ENDO
GENOS Y RECONSTITUIDOS( In v itro  depolymerization 
dynamics o f  endogenous and reconstituted microtibules) 
López L. .Berón W. .Bertini F, IHEM-CONICET.Fac.Cs.Médi
cas, Uhiv.Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.

Recientemente hemos desarrollado un método que 
permite estudiar las características de desensañóle de 
microtúbulos endógenos (MTE) de cerebro de rata, que 
consiste en estab ilizar los MTE con g licero l, sedimen
tarlos y luego resuspenderlos en un medio desestabili
zante deficiente en glicerol.Los microtubulos reccns- 
tituidos (MTR) fueron procesados en forma sim ilar'a 
los MTE.

En este trabajo, ccnparamos las características 
de desensamble entre MTE y MTR por dos métodos : bio
químico y morfométrico.

Los resultados muestran que los MTE son más re
sistentes que los ensamblados in v itro  ya que: 1- se 
despolimerizan más rápidamente, 2- e l porcentaje de 
microtubulos remanentes después de la  despolimeriza- 
ción, es significativamente mayor en los primeros .Ade
más, airbos sistemas de microtubulos se conportan en 
forma similar en cuanto a que sus microtúbulos se des
polimerizan con una dinámica de tipo todo o nada,o sea 
permanecen inalterados o desaparecen totalmente.

Estos resultados, sugieren que los MTR perde
rían algún factor que intervendría en so estab iliza
ción, presente en los MTE.
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PROPIEDADES CE ABSORCION ESPECTRAL CE LA LUZ EN 
ECOSISTEMAS ACUATICOS. (Spectral l ig h t  abaorption 
properties  o f  natural w aters). L^vengreen, Ch. in s titu to  
da F ís ic a , Facultad ds Ciencias, Universidad Austral de 
C h ile . (P a tro c in io : F. O jeda).

La penetración de la  luz en ecosistemas acuáticos es 
afectada por lo s  procesos de absorción y dispersión que 
t l w w  lugar dentro de l agua. Ambos procesos se producen 
debido a l agua propiamente t a l ,  a partícu las suspendidas 
y a sustancias d isueltas en e l la .  Estas componentes 
determinan la s  propiedades ópticas inherentes de las 
masas de agua.

Para obtener información respecto de estas propiedades 
d e l r ío  C a lle -C a lle  y de l lago V i l la r r ic a ,  se midió con 
un espectrofotómetro sumergible la  re lación  en tre la  
irrad ianc ia  descendente a la  profundidad z ,  E d (z ,X ), y 
aquella  medida inmediatamente bajo la  su perfic ie  , 
Ed (0 ,X ), en d iez bandas estrechas de longitudes de onda 
(s15nm) distribu idas homogéneamente en e l  rango de luz 
foto8intóticamente a c tiva  (400-700nm). Paralelamente se 
determinaron en un espectrofotómetro los  co e fic ien tes  de 
absorción de cada uno de los componentes (particulado 
4>45ym y g i lv in ) en función de X a p a r t ir  de muestras de 
agua extraídas durante la  medición in  s itu .

Los espectros de transmisión calculados a p a r t ir  de los 
co e fic ien tes  de absorción t o ta l  se comparan con los 
correspondientes obtenidos in  s itu  observándose una 
buena correlación entre los  espectros mencionados para 
e l  r ío  C a lle -C a lle . Para las aguas del lago V il la r r ic a  
concuerda la  d istribución  espectra l, sin  embargo las 
mediciones in  s itu  entregan un porcentaje de sobreviven
c ia  de luz siempre mayor a aquel que se ca lcu la . Esto 
indica que ex isten  cuerpos de agua para lo s  que la  ir r a 
díamela ascendente ec despreciable (r io  C alle -C a lle ) y 
otros en los que aparentemente es necesario la  considera^ 
ción de es te  parámetro para la  descripción detallada de 
la s  propiedades ópticas de l mismo (lago V i l la r r ic a ) .

MODIFICACIONES EN EL CRECIMIENTO Y DIFERENCIACION 
DE GONADAS FETALES DE HAMSTER DORADO IMPLANTADAS 
EN  MAC H O S  ADULTOS EN DIFERENTES CONDICIONES 
EXPERIMENTALES. (Modifications of the growth and 
diffsrentlatlon of hamster fetal gonads grafted in adult males 
ln different experimental conditions). Luna L.. Arrau J., 
Bustos-Obregûn E. y Cabello R.. Depto. Biol. Cel. y Genêt., 
Fac. Med., U. de Chile; Cat. Biol. Reprod. y Desarr., Fac. Med.,
U. de Valparaíso y U. Metropolitana, Santiago*

En el presente trabajo se realizó un análisis 
cltomorfológico de ovarlos y testículos fetales (14-15 días 
post coito) de hamster dorados, iieplantados por 30 y 35 días 
bajo cápsula renal o bajo albugínea de machos adultas 
normales, castrados, hemlcastrados, criptorqufdicos y 
hemlcriptorqufdlcos. También se realizó la determinación de los 
niveles circulantes de FSH y testosterone.

Los resultados mostraron que cuando testículos u ovarlos 
fetales se Implantan bajo albugínea de testículos adultos 
normales ocurre una Inhibición total de crecimiento y 
diferenciación de la gónada. Sin embargo cuando el transplante 
se realiza bajo albugínea de testículo crlptorquídico 
experimental, la Inhibición es inversamente proporcional al 
data en la linea germinal del testículo receptor. Lo cual hizo 
sospechar la presencia de un factor testicular con efecto local 
Inhibitorio sobre la gónada fetal, el cual estarla ausente o 
disminuido en el testículo receptor criptprquldico, favoreciendo 
el desarrollo del transplante.

Cuando el transplante se realiza bajo cápsula renal de 
adultos normales, castrados y hemlcastrados hay un mejor 
desarrollo de las gónadas, encontrándose en los testículos, 
túbulos seminíferos con la linea germinal desarrollada hasta 
espermátidas elongadas. Pero es frecuente encontrar 
espermátidas anómalas. En los ovarlos el desarrollo es similar 
al de individuos normales, encontrándose hasta folículos de De 
Graff.

DIT: B 2685-8822 y Proyecto de Investigación 14/89 U. 
Valparaíso.

MODULACION DE LA ACTIVIDAD DE PROTOINA KINASA C IN  
VTIK) POR ACIL-OOBNZIMOS A Y ACIL-CARNITINAS. 
(Modulation o f  in  v i  tro  prote in  kinase C a c t iv i t y  by 
acyl-ooenzymea A and a cy l-oa m i t iñ e s ).  Lovola.G ..

t Mbbwmv>. D .. Fac. Cien. 
B io l. y  Fac. de Medicina, P. U. C ató lica  de Ch ile,

La activ idad  de la  proteina kinasa C (pkC: k inasa 
dependiente de fo s fo llp id o s  y  c a lc io ) purificada  de 
oerebro y  de hígado de rata  es potenciada por a c i l -  
ooenzimoe A (Acil-CoAs) de cadena la rga  (BB8C,152:987- 
992, 1988). E l mecanismo de esta  activación  parece 
exp lica rse por un ausento de la  a fin idad  de la  pkC por 
fo s fo llp id o s . Bajo la s  a ioaao condiciones experimenta
le s ,  la s  a c il-c a m itin a s , moléculas que en la  cé lu la  
se encuentran en eq u ilib r io  con lo s  acil-CoAs a  través 
de la s  ca m itin a  acil-CoA tranferasas, inhiben a  la  
enzima, disminuyendo su a fin idad  por fo s fo llp id o s . Por 
o tra  parte , la  adición  de p& lm ito il-cam itin a  a  p la 
quetas estimuladas con trombina o ésteres de fo rbó l 
resu lta  en vna inh ib ición  de la  fo s fo r ila c ió n  de una 
proteina de 47 kD, reconocida co*k> sustrato de la  pkC.
U tilizando pkC purificada de cerebro de rata , se 

estudió la  activ idad  de la  enzima en presencia de 
concentraciones y  razones fis io ló g ic a s  de pa lm ito il-  
CoA y  de p& lm ito il-cam itin a . Los resultados muestran 
que la  activación  por acil-CoAs puede ser parcialmente 
revertid a  por la  presencia de p a lm ito il-ca m itin a . A 
razón constante, y  bajas concentraciones de ambos 
e fec tores  predomina e l  e fe c to  activador de acil-CoAs, 
mientras que a la  m ina  razón y  concentraciones mayo
res de ambos e fec to res  predomina e l  e fe c to  in h ib ito r io  
de la  p a lm ito il-ca m itin a . Dado que la s  concentracio
nes a la s  cuales ex isten  lo s  mayores cambios de a c t i
vidad están precisamente en e l  rango f is io ló g ic o ,  
nuestros resultados sugieren que in  v ivo  la  activ idad  
de la  pkC podría esta r determinada en parte por las 
razones y  concentraciones de acil-CoAs y  a c i l -  
cam itin as  ce lu la res . (Financiado por Fondecyt 390/88)

GLUTATION PULMONAR Y HEPATICO EN DOS MODELOS EXPERIMENTA 
LES DE INJURIA PULMONAR.(Pulmonary and hepatic glutathio 
ne in two experimental models of lung injury). Maídonado, 
M., Borzone, G., Klaassen, R. Departamentos de Ciencias 
Fisiológicas y Anatomía Patológica, Universidad de Con - 
cepción (Patrocinio: E. Vivaldi).
La vitamina E modera la evolución de las lesiones pul

monares inducidas por sílice en ratas y hemos demostrado 
que los oxidantes derivados del Oxígeno podrían tener im 
portancia en la patogenia de la silicosis experimental. 
Para bleomicina, se postula un daño oxidativo pulmonar, 
dado que la toxicidad es > al asociarla con oxigenotera- 
pia y/o radioterapia. Con el fin de evaluar la importan 
cia de los oxidantes en el proceso inflamatorio pulmonar 
inducido en ratas por sílice y por bleomicina, se midió, 
tanto en hígado como en pulmón, la concentración de glu- 
tatión reducido. A dos grupos de ratas administramos ya 
sea cristales de sílice o 1.5 U/Kg de bleomicina por vía 
intratraqueal. En el grupo con sílice obtuvimos una 
reacción inflamatoria pulmonar con predominio de PMN evi 
dente a las 24 hrs., máxima al 3er y 4to día, y con pre
dominio de mononucleares y granulomas al 8° día. En el 
grupo con bleomicina la reacción inflamatoria es leve a 
las 24 hrs., de intensidad creciente hasta el 8° día, y 
a base de polimorfonucleares, con destrucción de la ar
quitectura alveolar. El contenido de grupos SH libre 
en trozos de hígado y pulmón se midió a las 24 hrs. post 
sílice y 1,4 y 8 días post bleomicina. No se encontró 
variación en los niveles de glutatión hepático en ningu
no de los dos modelos. El glutatión pulmonar 24 hrs. 
post sílice fue inferior en un 22% con respecto al del 
grupo control. El glutatión pulmonar en bleomicina tam
bién fue inferior al del grupo control pero sólo los va
lores a los 8 días fueron estadísticamente significativos.
Concluimos que a)ni sílice ni bleomicina modifican el 

glutatión hepático, b) la caída precoz del glutatión pulmo 
nar en ratas con sílice apoya la participación de oxidan-r 
tes y c) la caída del glutatión pulmonar con bleomicina es 
tardía y no guarda relación con alteraciones histológicas.
Proyecto FONDECYT 89-695
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APIRASA Y REGULACION DE SU ACTIVIDAD DURANTE 
EL DESARROLLO DEL TUBERCULO DE S. tuberosum. 
(Apyrase and a c t i v i t y  re g u la t io n  during deve- 
lopment o f  S. tuberosum tu ber) • ;
Del V i l l a r , M.—y T ra v e r s o -C o r i, A. D epto.’ Bio 
quím ica y B io lo g ía  M olecu la r. Fac. Cs. Q ulm i" 
cas y Farm acéuticas. U n iversidad  de C h ile .

La ap irasa  o A T P -d ifo s fo h id ro la s a  es  una en 
zima ampliamente d is t r ib u id a  ta n to  en t e j id o ^  
v e g e ta le s , animales como en b a c te r ia s .  S in em. 
bargo , no se ha lo g ra d o  dem ostrar su función" 
f i s i o l ó g i c a ,  excepto  en algunos t e j id o s  anima 
le s  e in s e c to s  succionadores de sangre.

E l o b je t iv o  de e s te  tr a b a jo  es e s tu d ia r  lo s  
cambios de n iv e le s  de a c t iv id a d  a p irá s ic a  du 
rante  e l  d e s a r r o l lo  d e l tu bércu lo  para propo”  
ner una p o s ib le  función en e s te  p er io d o . Se 
observó  una a l t a  a c t iv id a d  ATPásica-ADPásica 
en e l  p er iod o  i n i c i a l  de la  tu berizac iÓ n  (49 
d ía s ) l a  cual dism inuyó en un 70% a lo s  57 
d ía s  de d e s a r r o l lo  para v o lv e r  a aumentar a 
proximadamente a lo s  100 d ía s . ""

Se c u a n t i f ic ó  la  can tidad  de a p ira sa  en lo s  
e x tra c to s  de papa mediante "inmunodot" y  tam 
b ién  se determ inó la  p resen c ia  de la  proteínaT 
moduladora con e l  f in  de a c la ra r  s i  e s te  au
mento se d eb ía  a cambios en la  masa y/o ac
c ión  de la  p ro te ln a  moduladora. Se e s ta b le c ió  
que durante e l  p eriod o  i n i c i a l  hay un gran au 
mentó en la  masa de ap ira sa  en p resen c ia  de"" 
la  p ro te ín a  a c tiv a d o ra . A lo s  100 d ía s  e l  au 
mentó observado es aparentemente la  acción  He 
la  p ro te ín a  a c tiv a d o ra  ya que e l  aumento de 
masa, en e s te  p e r ío d o , es p o s te r io r  a l aumen
to  de a c t iv id a d . E le c t r o fo r e s is  en g e le s  de 
p o lia c r ila m id a  en p resen c ia  de SDS corroboran  
lo s  cambios de patrones p ro te ic o s  durante e l  
d e s a r r o l lo .  Se presentan  además algunas carac
t e r í s t i c a s  de la  p ro te ín a  a c tiv a d o ra .

PRESENCIA EN PLACENTA BOVINA DE UNA PROTEINA SIMILAR A 
HORMONA UTEROTROFICA PLACENTARIA HUMANA. (Presence in 
bovine placenta o f a protein  l ik e  human Uterotrophic 
P lacental Hormone). Maraeafio. M., Beas. F . , Borie. M.A. 
Iñ iguez. G. y Muñoz. B. In s titu to  de Investigaciones Ma
terno In fa n t i l ,  (ID IM I). Facultad Medicina; Dpto. Cs.Bio 
lóg icas Animales, Fac. Cs. Veterinarias y Pecuarias;Dpto» 
Producción Animal, Fac. Cs. Agrarias y Foresta les. Uni -  
versidad de Ch ile. Proyecto FONDECYT 0183.

La Hormona U tero tro fica  Placentaria (UTPH) es una p ro te í 
na con ca rac ter ís ticas  fís ico-qu ím icas y b io lóg icas  pro
p ias, obtenida de placentas humanas de término (Beas y 
co l. 1969).
Las acciones b io lóg icas  descritas para UTPH son: en ute
ro: e je rce  una acción u te ro tró fic a ;-  en glándula mama -  
r ia :  inhibe e l  e fec to  producido por estrògeno y proges- 
terona;- en embrión preimplatacional: favorece su desa
r r o l lo ,  d iferen ciación  e implantación.
Los n ive les  plasmáticos de UTPH en mujeres embarazadas 
presentan un va lo r máximo en los primeros días de gesta
ción.
El objetivo del presente trabajo es demostrar, en bovi
nos, la presencia de una proteina similar a UTPH humana 
la cual podría permitir establecer un metodo de diagnós
tico precoz de gestación en esta especie, mediante la 
medición de sus niveles circulantes.
Se procesaron placentas bovinas de término según la  me
todología  empleada para UTPH humana, obteniéndose una 
fracción  proteica  que es excluida de l G-75 y que a l ser 
inyectada i .p .  en ratonas prepuberes Balb-c presenta 
una acción u te ro tró fica ; además reacciona inmunológica- 
mente fren te a l antisuero UTPH humana con una banda uni
ca de p rec ip itac ión  (inmunodifusión d o b le ).
Con esta fracción proteica bovina se inmunizó un conejo 
neozelandés obteniéndose un antisuero que reconoce a 
UTPH humana y a la fracción proteica bovina.
Estos resultados permiten concluir que en la  placenta 
del bovino existe una proteina similar a Hormona Utero- 
trófica  Placentaria (UTPH) humana.

RECEPTORES DE EOF (R-EGF) EN CELULAS ZIMOGENAS 
GASTRICAS DE LA RATA T EFECTOS DEL EGF SOBRE SU 
DIFERENCIACION POST-NÁTAL (EGF rocvptore in rat 
gastric zymogvnic oells and eííects of EGF on their post
natal difforonüation). Mang.no m fntaiF.yKoanigC. Fac. 
de Medicina y Fac. de Ciencias Biológicas, p . u . c .

El factor de crecimiento epidérmico (EGF) inhibe la 
secreción de ácido y de pepsinógeno y ejerce una acción 
tròfica sobre la mucosa gástrica que ba sido analizada sólo 
en sus parámetros generales de crecimiento tisular. Datos 
previos, de nuestro laboratorio y de otros investigadores, 
sugieren la presencia de R-EGF en células parietales. En 
este trabajo se muestra mediante inmuno-precipitación 
que estos receptores también se expresarían en células 
zlmógenas gástricas, disgregadas enzimàticamente de 
estómago de rata, aisladas en gradientes de Percoli y 
marcadas metabòlicamente con MS-metioniaa.

Además se estudiaron los efectos de la 
administración intraperitoneal de EGF (0,5 ug/gr de 
peso/dia) a ratas entre los 1 0 -1 5  días post-natales, sobre 
la diferenciación glandular en la curvatura mayor del 
cuerpo gástrico. El marcador de células zimógenas 
(pepsinógeno) experimenta un incremento significativo 
por efecto del EGF, en cambio los marcadores de células 
parietales (K-NPPasa insensible a ouabaína y citocromo 
ozidasa) aumentan en forma menos marcada. Los 
resultados sugieren que el EGF podría promover 
preferencialmente la differendación de las células 
zimógenas y que su receptor estaría ya presente en las 
correspondientes células precursoras en esta etapa del 
desarrollo. (Financiado por F0NDECTT *0249-88)

RELACION ENTRE LA COMPOSICION BIOQUIMICA Y FASES SEXUA 
LES EN Calyptraea (Troch ita ) troch iform is. (Relationship 
betveen biochemical composition and sexual phases). Mar̂  
t ín ez , G. y M ettifogo , L. Depto. B io log ía  Marina, Univex 
sidad d e l Norte, Sede Coquimbo, C as illa  177 Coquimbo.

La "chocha", Calyptraea (Troch ita ) trochiform is es 
un molusco gastrópodo perteneciente a la  fam ilia  Calyp- 
traeidae que se encuentra en Bahía La Herradura. Se co 
noce que es una especie hermafrodita protándrica que ex̂  
perimenta inversión sexual ir re v e rs ib le  desde una fase - 
masculina funcional a otra  femenina. E l ob je tivo  de e£ 
te  trabajo es analizar la  composición bioquímica de es
tos organismos en d iferen tes etapas de su vida sexual.

Las especies se obtienen desde la  Bahía de Guaya— 
can, y secan con estu fa  a peso constante a 70° C. Pro
teínas se determinan por Loyry, carbohidratos por 
Dubois, líp id o s  con v a in il l in a  luego de extracción con-
cloroformo-metanol y cenizas por ign ic ión  en mufla a----
500°C.

E l a n á lis is  bioquímico de p ie , glándula d ig es t iva - 
y gonada en d iferen tes fases sexuales muestra que, ind£ 
pendiente de éstas, no cambia e l  contenido de m a te r ia -  
orgánica, humedad, proteínas n i líp id os  en pie y glándu 
la  d ig es tiva  mientras que carbohidratos presenta un va
lo r  más a lto  en hembras con ovipostura y un mínimo en— 
nachos»*

E l te jid o  que presenta las mayores variaciones es 
gonada, aun en cenizas, observándose que e l  contenido 
de éstos disminuye tanto con e l  avance sexual que las 
hembras con ovipostura llegan  a tener la  mitad de los 
machos. A su vez, los  líp id os  y proteínas tienen los 
va lores máximos en dichas hembras mientras que los  ma 
chos presentan las concentraciones mas a ltas de carbohi^ 
dratos. En forma g lob a l, se encontró una correlación 
negativa entre carbohidratos y proteínas y pos itiva  en
tre líp id os  y proteínas.

Los resultados se relacionan con la  actividad reprc 
ductiva y se comparan con los obtenidos en otros gastro^ 
podos.
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SONDAS DE DNA ESPECIFICAS PARA LA IDENTIFICACION DE LA 
ENFERMEDAD BACTERIANA DEL RIROM EN ESPECIES 
SALMONIDEAS. (S p ec ific  DNA probes fo r  the 
Id en tifica tio n  o f bacteria l kidney dlsease in salsonid 
sp ec ies ). Martínez, M,A,« Btcheqarav, J .P ,, 'Enriauez. 
R. ‘ Schafcr.J.W. y  Leén.G. In st. de Bioquímica, Fac. de 
C iencias, 'Unidad Ic t iop a to lo g ia , Fac. Ciencias Vet. 
Universidad Austral de Ch ile, Va ld ivia .

La enfermedad bacteriana del rifión (ba c ter ia l kidney 
disease, BKD), es una de las principales patologías que 
a fecta  a la  fam ilia  Salmonidae. Su agente causal es e l  
dip lococobacilo Gram p o s it ivo , Renibacteriüm 
salmoninarum . Se ha demostrado que la  ova del salmón 
constituye e l  vector del microorganismo en la 
transmisión v e r t ic a l de la  pato log ía . La elevada 
mortalidad y las d ificu lta d es  ex istentes para e l 
tratamiento del BKD, constituyen un se r io  p e lig ro  para 
la  actividad salmonicola, la  cual ha experimentado un 
espectacular crecim iento en nuestro pais en los ftltimos 
a íos. A ob jeto de lo c a liza r  la  bacteria en e l in te r io r  
de ovas de salmón a través de un sistema diagnóstico 
preciso y sensib le, hemos u tilizad o  la  tecnología  del 
DNA recombinante. En nuestro laboratorio  se in ic ió  la 
construcción de una b ib lio teca  genómica de secuencias 
ónicas a p a rtir  de las cepas de R. salmoninarum, 
a isladas de peces in fectados. La construcción de esta 
b ib lio teca  implicó e l  clonamiento s e le c t iv o  de 
fragmentos de DNA presentes só lo en R.salmoninarum. El 
método involucra la  reasociación competitiva de DNA del 
patógeno d igerido con la  enzima de res tr icc ión  Sau 3A 
acelerada por fenol en presencia de un gran exceso 
(200 veces) de fragmentos de DNA obtenidos por 
sonicación provenientes de las cepas bacterianas 
relacionadas Aeromona salmonicida y Yersin ia ruckeri. 
El clonamiento molecular de los fragmentos reasociados 
se rea lizó  en e l  s i t io  Bam HI de los  vectores pUC19 y 
pBR322. De los clones obtenidos, se está estudiando en 
d e ta lle  los que contienen secuencias altamente 
espec ificas  del DNA cromosomal de Renibacteriüm 
salmoninarum. Estas secuencias se u tiliza rán  como 
herramienta para e l  desarro llo  de un k it  diagnóstico 
de BKD.

Financiado por Proyecto Fondecyt 0120/89.

EXPRESION SEL fiEN o tfC  SE 8, typh i Y ESTUDIOS BE DESTINACION BE LA PROTEINA A LA 
NENBRANA EXTERNA. (Exprenio* ef the 8. typh i oopC p u t  uri wtereetbraae 
•ertim iteOÍM of the fretti«). Ur ti mi . N. Alvini. A. Sémi. 1. y Iiror. 1. 
tlmidad So Microbiología y luètici l»lKvlir. f«ult«i ^  i{»ficii* Bioleqtce«. 
Pontificia Univtfiitfii Católica óo Chilo. Òtti 111 114-0. Sintióse. Chilo.

Li fiebrt tifoióoa n  vm onforotóió onótaici on Chilo y comtitoyt un 
i#ortinto frohloN ót saluó péblice. Eo cauta*« por StlaenoJI* typhi. «ionóo ol 
hoakro m  inico hoipoóoro. Con oi objetivo ói ótNrrollir uni vicuni ‘viva* m  
hoaoo doóicióo al ntuóio di lai portai* do la Mohrana alterna di S. typhi, ya 
eie io han encontrado título« altee di anticoorpoi centra illai on paciontH con 
fiebre tifoidea tn faic apoda o convaleiciente.

En vna prinera etapa de ette eetodio el sen de la porina OnpC de S. typhi foe 
clonado y tecuenciado, encontrándole don repienei diferentM entre OapC de 
8. typk i y de E. coli poi litarían en ìonai expoeitii de la wperficie 
Bacteriana. Reiolti nuy internante construir ainiprotiinai conteniendo Mtai 
lecoinciei y utilizarla! cono antiseno en la wperficie de bacteriee inoculi 
cono £ , e o l i para una potencial vacuna. No oDitinte, ei ioportante definir lai 
resionw de la proteina neceiariai para que dita ie exporte a la ombrina 
externa.

Para iniciar eitoi eitudioa w  alteré el s*n oqpC, reenplatando parte de la 
regién del péptido wAal por wcuenciai del vector de ctonaniento y rmoviendo 
parte del extreno cartolilo terminal. Con m t e  fin io wbcloné el qen oopC y dot 
derivado« «di pequeAoi m  pUC19 y «e mtudii la exprmién de éitoi. Loi 
w b cl on m utilizado« fueron« pSTPZB (con el gen conpleto de oapC de S. typhi, 
incluyendo w i  tre« pronotorm y el gen oicf), pSTP2SI (con la regién 
codificadora de oapC faltándole la «ocuencia que codifica lo« S prineroi 
uineácidoi del péptido tnhal), y pSTP2K2 (con parte de la regién codificadora 
del gen, faltándole lai regione« corrmpondientM a lo« 9 prineroi aainoácidw y 
lo« 109 últioM uinoácidoi del extrono carbonio terni nal). In  dot prieerm 
clone» expreian una proteina de 3é kDa de carKteriiticai electroforéticai 
idèntica« a lai de OnpC de S. typhi, en caebio, el whclon p8TP2K2 tipreta una 
proteina incoopleta de 30 kOa. In  «ubclonm pSTP29X y pSTP2K2 mtán bajo el 
control del pronotor )ec de pUC19.

Se Mtudii la exportaciin de lai proteina» recoobinantei a la ombrina 
externa pori detecciin de la proteina en preparaciones de ombrina externa, 
infeccién por el fago P221 y por nicroKopia electrónica de bacteria« intacta«, 
tratada« con me ro anti-porinai de S. typhi y proteina A-oro coloidal. Lm  
resultado« indican que la porina OnpC de S. typhi es exportada a la ombrina 
externa de E. coli adn cuando «o ha oodificado parte del péptido «eSal, poro 
•dio un porcentaje de ella ei exportada a la ombrina externa cuando adenás 
falta parte de la regién carboxilo terninal) otra explicacián factible m  que 
parte de la proteina «e suelte de la aeebrana durante el aislamiento de ombrane 
externa.

financiado por Proyecto FONDECYT 2026/87.

MODIFICACION DE LOS EFECTOS CARDIACOS DE ANGI0TENSINA II 
POR ATRI0PEPTINA Y CAPTOPRIL (Cardiac effects of angio - 
tensin II modified by atriopeptin III and captopril). 
Martin, N.; Bardisa, L.; Chiang, L.; Román, R. y Sánchez 
P. Depto. Ciencias TísiológicasT Fac. Ciencias Biológi - 
cas y de Rec.Naturales, Universidad de Concepción.

Los efectos de angiotensina II y del factor natriurétj^ 
co auricular (atriopeptina III) fueron estudiados en au
rícula aislada y en corazón perfundido de rata (técnica 
de Langendorff). Las aurículas espontáneamente latiendo 
fueron disecadas y suspendidas en un baño de 15 mi con 
una solución Ringer oxigenada y a 36«C. Tanto la crono - 
tropía como la amplitud de la contracción auricular y 
del corazón se registraron mediante un transductor isotó 
nico Harvard 356. La angiotensina II produjo un incremen^ 
to de la amplitud de la contracción tanto en las aurícu
las como en el corazón perfundido, en relación a la do - 
sis, mientras que la cronotropía no fue modificada. La 
incubación previa con atriopeptina III, durante 10 min. 
para las aurículas o la administración de este péptido 
en el Ringer de perfusión en el corazón, produjo un blo
queo del incremento de amplitud inducido por la angioten^ 
sina II en la primera, y un significativo efecto inhibi
torio de la contracción, en el corazón perfundido.

En animales previamente tratados con un inhibidor de 
la convertasa (captopril, 25 mg/kg) los efectos de angio 
tensina II, en aurículas son modificados. La amplitud ai¿ 
ricular decrece, mientras la cronotropía aumenta. Estos 
efectos están acentuados en presencia de atriopeptina 
III. Se discuten estas acciones comparativamente con no- 
radrenalina e isoproterenol.

FONDECYT 89-524.
PROYECTO D.I., U. de C. 20-33-32.

EFECTO DE ALGUNOS ACIDOS HIDROXAMICOS 
CICLICOS SOBRE MITOCONDRIAS AISLADAS DE MAIZ 
( Zma B i a v i  L . ) .  ( E f f e c t s  o f  c y c l i c  hydroxam ic 
a c id s  on m a ize  m ito c h o n d r ia ) . M assardo. F . ,  
Z ú ñ ioa . £ .£ . y C o rcu e ra . F a c u lta d  de 
C ie n c ia ,  U n iv e rs id a d  de S a n t ia g o  de C h i le .  
F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  U n iv e rs id a d  de C h i le .

E l D1MBOA es  un á c id o  h id ro x á m ic o  abundante 
en m aíz y  t r i g o  y s e  d e te c t a  fu ndam en ta lm ente 
como g lu c ó s id o  (D IM BOA-G lc) en la  c é lu la  
in t a c t a .  A l rom perse la  c é lu la  s e  p rodu ce la  
h i d r ó l i s i s  e n z im à t ic a  d e l  g lu c ó s id o  gen eran d o  
una a g l ic o n a  t ó x ic a  pa ra  b a c t e r ia s ,  hon gos, 
in s e c t o s ,  c l o r o p la s t o s  de e s p in a ca  y 
m ito c o n d r ia s  a n im a le s . Se d e s c o n o c e , s in  
em bargo, e l  e f e c t o  d e  la  a g l ic o n a  y de su 
g lu c ó s id o  s o b re  la s  c é lu la s  d e  la s  g ram ín eas  
p ro d u c to ra s  d e  e s t o s  com p u estos . P o r  e s ta  
razón  s e  e s tu d ió  su a c c ió n  s o b re  e l  consumo 
de o x ig e n o  de una su sp en s ión  pura de 
m ito c o n d r ia s  a is la d a s  de c é lu la s  d e l 
parénqu im a m e s o f i l i c o  de m a iz . S e  en c o n tró  
que DIMBOA-Glc no a L te r ó  e l  t r a n s p o r t e  b a sa i 
n i  e l  a c o p la d o , m ie n tra s  que la  a g l ic o n a  
DIMBOA m ostró  un ID »o  de 1 -2  mh en ambos 
c a s o s . No hubo d i f e r e n c ia s  a l  u sa r NADH o 
m a la to  como s u s t r a t o .  La c o n c e n tr a c ió n  de 
á c id o s  h id ro x á m ic o s  en la s  h o ja s  de e s t e  
c u l t i v a r  de m aiz a lc a n za  h a sta  B m m oles/kPF. 
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  u so de d e s a c o p la n te s  no 
a f e c t ó  la  in h ib ic ió n  por DIMBOA. Se c o n c lu y e  
que e s t e  com puesto a c tú a  s o b re  la  cadena 
t r a n s p o r ta d o ra  de e l e c t r o n e s ,  aunque no se  
d e s c a r ta  su p o s ib le  a c c ió n  s o b re  la  ATPasa 
l ig a d a  a la  membrana.

U n iv e rs id a d  de C h i le  D TI-B2950-8813
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EFECTO DEL AMP- CICLICO SOBRE LA ESTIMULACION POR PEPTI- 
DQS OPIOIDES DE LA ACTIVIDAD CITOLITICA NK.
Cydic-AMP e ffec t on opioid peptide stimulation o f  the 
NK cyto lytic  ac tiv ity .
Maturana, P., Gaggero, A. , Miranda. D. y Puente, J . 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facul
tad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y *Departamen- 
to de Microbiología, Facultad de Medicina-Norte. Uni
versidad de Chile.

La actividad c ito lít ic a  natural, NK ("natural k il le r " ) 
puede ser modulada por diferentes agentes endógenos o 
exógenos. En nuestro laboratorio hemos estudiado la  ac 
ción estimuladora de esta actividad ejercida por los 
péptidos opioides metionina-encefalina (ME) y /*-endorfi 
na (BE). En el presente trabajo se describe la  inhibi
ción por dibutiril-cAMP (dib-cAMP) de la  estimulación 
mediada por ambos péptidos opioides.

La actividad NK se determinó utilizando lin focitos 
sanguíneos periféricos de donantes normales como célu
las efectoras y células K-562 marcadas con 51Cr como cé 
lulas blanco. Los lin focitos se pre-incuban por 1 h 
con ME 10“6 - 10"8 M, BE 10'10 - 10"12 M en presencia y 
ausencia de dib-cAMP (10-5 - 1 0 *3 M) efectuándose poste 
riormente la determinación de la  c ito lis is .

El porcentaje de estimulación de la  l is is  observada 
en presencia de ME o BE, de 30-40$ sobre e l control, 
fue significativamente inhibido por dib-cAMP (50-70% de 
inhibición) siendo e l efecto dependiente de la  concen
tración del nucleótido c íc lic o . Se desconoce e l meca
nismo de acción de los péptidos opioides en e l sistema 
inmune; sin embargo, e l efecto del cAMP se enmarca den
tro de la acción general inhibitoria de diversos proce
sos de la  respuesta inmune ejercida por este nucleótido 
c íc lic o .

Proyecto Fondecyt 88-0874.

EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE VOLUMEN PULMONAR POR COLAPSO Y REEXPANSION 
S08RE EL SURFACTANTE ALVEOLAR DEL CONEJO. (Effects of the changes 
in lung, volume by collapse and reexpansion on rabbit's alveolar 
surfactant). Mendoza, R., Oyarzún, M.J., Dussaubat, N., Lathrop, 
M.E., y Quijada, D. Departamento de Ciencias Preclinicas, División 
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

En estudios previos hemos demostrado que 6 dias de colapso 
pulmonar por neumotorax unilateral en conejos disminuye el surfac- 
tante alveolar (SA), en tanto que la reexpansión del pulmón colap- 
sado al cabo de este periodo normaliza el contenido de SA.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del colapso y 
de la reexpansión pulmonar sobre el contenido total y la distri
bución de las fracciones del SA en conejos con neumotorax derecho, 
mantenido durante 3 y 8 días a fin de evaluar el curso temporal de 
estas alteraciones.

Utilizamos conejos de 2.7 kg en promedio (ns32) anestesiados con 
Ketamina y Acepromazina i.m. Se les sometió a neumotorax inyectando 
20 mi de Ng/kg en la cavidad pleural derecha. Periódicamente se 
repuso el ^  reabsorbido. Al 3er u 8Q día el pulmón se reexpandió 
aplicando -100 mmtíg a la cavidad pleural durante 2 h. Se practicó 
lavado bronco-alveolar (IBA) por 5 veces con NaCl 0.9 % a CPT. Por 
centrifugación diferencial del LBA se separó fracciones. Se 
determinó fosfolípidos (como índice de SA) y proteínas.

El SA en el LBA del pulmón colapsado disminuyó en un 20 % al 
cabo de 3 días (p <0.001), lo cual no fue modificado por la reex- 
pansión. Al cabo de 8 días de colapso o reexpansión no hubo varia
ción en el SA. Las proteínas del LBA aumentaron significativamente 
sólo al cabo de 3 días de reexpansión.

Estos resultados nos permiten concluir que el colapso pulmonar 
luego de 3 días disminuye el SA y que la reexpansión no normaliza 
el SA a diferencia de lo que ocurre luego de 6 días de colapso. 
Luego de 8 días de colapso pulmonar el SA recupera su nivel con
trol, hecho que podría atribuirse al desarrollo de circulación 
colateral.

Proyectos FONDECYT 0387 y O.T.I. - M-2709 Universidad de Chile.

UTILIZACION K  8QNM8 0UWW&EQTMICAS DERIVADAS DE UN OPCION R1KSQML PIM  
M  IlENTIFlHCIOd K  CEPOS K  M u tac iIli.  Illu  of rlboaoul oforoo ferino 
ollgowclutlfe proba« for ifeotificotioo of Fbiobacilli otroiool. feti. L .
Floro«. H.. Iteio». E. y Sdncbai. H. Ubidii fe Uicrobioluia y M i t o  

feloculor. F in ito * fe C in c in  llo ltg icn. F. IbUvoriidad b u l ic o  fe b i l i ,  
b o l l i i  114-D. b o t t in i Chilo. (Fotrocliioi*. YofelwicU.

Eot» Ito boctorin goiololitotrdficn oc iMfilu inolocrofei n  lioioiocife 
boctorioM io oocomtru di fonato« oifocln fel ifeoro rbiodwcillu. h  ho 
Oliitnfe lo iltoriutin do utili!» oicroor,ninfe oftioiiadn o tradì do 
•ailpulacldn nuotici c o n  fora do njorir n t o  proc t u .  Foro f i fe m l n r  1« 
aedi« do diebot oicroorfinitan 1« rifeirirl do u  ottodo ofictooto y 
ifeiciFico, n o  oorolto n i  idntificaclto rfeife, ooocilio o ioofeiroci. C n  
feto ohjotiyo hnoi lniclife li m l w c i d i  do li itiliiocido do «odoi 
oligomiclutidlcai c o n  odtodo do dotocdli.

Li i  H cuociu  do rMMi hn lido «feliNnt« madn con horrw inh do 
clulficicidn fllotmOtici por «0 ilto ,rife do conornciii. S ii ofeir|o, n t n  
| tm  f r n n t u  io n i in In  cuiIh  i n  toc linci«« n c ln tid ic«  n r in  
notori u n t i  do una u p ic ii • otri. Por lina io, ha lido in ib ii  dìicrioiur 
n tr i n p K iH  no rolacionidai uundo «ondai diririfei fel H H  do US.

Ini ditoi do boulogia do la ncooncia noclaotidlca do u  opordi rlhonoal do 
F. forrooiifeni, r o t i m i  qui oiiitin tonai aoy cnnurradai y otri« dando la 
aacuncia difiori notori u n t a  c n  u g l O M i  ooolralmtn do ot ru hactariai. 
laudai in ntoi ronltadn ucoqiooi t r n  ragionai fel optili do 
7. forrooiifeoa, quo coaarndni la raglio npaefadora antro I n  pi a n  do idi y 
23S r M M  (unda 1) y d m  tona dii g n  gara 23S r M M  («onda 2 y 3), c o n  
Fotmcialn andai atpacia aiaicificii. Adoodi, u  iKogld un u g u n t o  do la 
tona ntragdnica cono pnibla inda copi ««pacifici (unda 4).

Fara la traluaclin do n t n  nocuonciai coao unda« do idntificacid« u  
lintotizarn entro oligonuclidtidoi, loi culli fuoron aarcadoi ridlactirannto 
n  u  n t r u o i  3’ 1 bibridadn con cantidadn aguivalmtn do M M  croaouul do 
dlitintai n p u i n  pr o u n t n  in il Mbitit do 7. f t r r m i d m  incluyondo, 
adoni«, diforontn capai do n t a  bactoria.

So incontri qua la unda 1 ora capai da diicriolnir intra lai diitintai 
n p t e i n  muyadai, bibridando ilio lai capai do T. f t r n u U m  y una copi do 
loptoipirillw farroaidau. Sin nbargo. I n  «ondai 2 y 3 no prnntaroo una 
npKificidad adonidi. Por atro lido, la indi 4 Intraodnical rowltd u r  capa 
«•pacifica.

So diauto la utiliiacidn prdctlci di allunai do aitai undaa para 
idmtificaciln bactoriina.

ORGANIZACION ESTRUCTURAL DE PROTEOGL1CANOS DE 
CARTILAGEN DE Sphyrna lewinl. (Structural organization 
of proteoglycans from the cartilage of Sphyrna 
lewinl). Michelacci, Y.M. and Horton, D.S.P.Q. 
Departamento He Bioqufmica, EscoTa Paulista 3e 
Medicina, Sao Paulo, SP, Brasil.

The majority of proteoglycans (84% of uronic acid) 
were extracted from shark fin cartilage with 3 M 
guanidine hydrochloride (GuHCl). Conventional methods 
with either 4 M GuHCl or 8 M urea extracted only 36% 
and 12%, respectively. The proteoglycans have shown 
higher hydrodynamic sizes than those obtained for 
■anoalian hyaline cartilages. Several chondroitin 
sulfate (MW=43,000) and keratan sulfate (MW=18,000) 
chains, in a ratio of 4:1, are attached to the same 
protein core. Enzymatic and chemical analyses have 
shown that the chondroitin sulfate is a hybrid polymer 
containing 90% Di6S and 10% Di4S and that the keratan 
sulfate is more sulfated than the corneal keratan 
sulfate. We were unable to show the presence of 
hyaluronic acid in the shark fin cartilage and the 
shark cartilage proteoglycans appear to lack the 
ability to form complexes with hyaluronic acid. These 
data suggest that the proteoglycans in shark fin 
cartilage present a structural organization which is 
different from that of mammalian cartilages.

(Aided by grants from FINEP, CNPq and FAPESP, Brasil).

Proyacti financiado por FMD/OMIDI CKI83/W2 y PM»/MUDI/C0PELC0 CH168/003.
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Afectos  d e l  a c e it e  de rosa  mqsqueta e n  l a  f lu id e z
Y ACTIVIDADES EN2IMATICAS DE MEMBRANAS DE 
HEPAT0CXT08 Y OE ERITROCITOS EN RATAS Y SUS
Res pu e stas  a  e t in il e s t r a o io l . (Rose h ip  o í í
á f f o c t *  on th *  f l u l d l t y  and onxyms e c t W l t la s  o í  
h i t  h epa tocytes and e ry th ro cy ta s  membranas and 
t h e ir  rasponea to  e t h in y le s t r a d lo l>. M antalar Y . .

c .  l . y Caladon G. Departamento da 
F is io lo g ía  y E scu ela  da Química y Farm acia , 
Facu ltad da M ed ic in a , U n ivers idad  da V a lp a ra ís o .

El a c o ito  do rosa  mosqueta <ARM) t ie n e  un a lt o  
Ind ica  da p o ll in s a tu ra c lo n  y un a l t o  con tan ldo da 
a c . l in o la n ic o .  Estudios p re v io s  seña laron  que su 
a fe c to  as s im ila r  a l d e l a c e ita  da maíz <AM> a 
n iv e l  p la sm á tic o , b i l i a r  y da membranas. En asta  
t ra b a jo  se a s tu d ia  com parativam ente con AM a l 
a fe c to  da ARM en la  f lu id e z  (p o la r iz a c ió n  da DPH) 
da membranas da h ep a to c ito  y da e r i t r o c i t o  y se 
r e la c io n a  con la s  a c t iv id a d e s  e s p e c i f ic a s  da Na-K 
ATPasa y S ' n u c la o tid a sa  <5* Mu) .  Se a n a liz a  
también la  acción  da a t in i l a s t r a d io 1 (E E ).

Se a l intentaron ra ta s  machos Sprague-Dauley 
durante SO. d ia s  con d ie ta s  en riq u ec id as  <16.7/() en 
ARM <n*lQ> o AM <n*18 ). En lo s  5 d ia s  s ig u ie n te s  
se adm in istro  d ia riam en te a 6 ra ta s  da cada grupo 
5 mg/Kg da EE. Las r e s ta n te s  se de jaron  como 
co n tro l y como c o n tro l de a lim en tac ión  pareada. En 
membranas de h e p a to c ito »  ARM aumenta la  a c t iv id a d  
de ambas enzimas <p<8,05> y no m od ifica  la  f lu id e z  
n i la  razón c o le s t e r o l/ f o s f o l ip id o  CC/FL), en 
membranas de e r i t r o c i t o s  dism inuye la  f lu id e z  
<P<0,Q5> y C/FL t ien d e  a se r mayor. EE no a fe c ta  
en e l  h ep a to c ito  la  f lu id e z ,  e l  C/FL n i la  
a c t iv id a d  Na-K ATPasa, s o lo  dism inuye la  a c t iv id a d  
5 ’ Nu <p<0,01>; e l  e fe c to  es s im ila r  para ambas 
d ie ta s .  En e l  e r i t r o c i t o  s in  embargo hay s o lo  una 
tend en c ia  a una menor f lu id e z  y un menor C/FL. 
(FONDECYT 2085/87 v COESAM)

POLI ADP-RIBOSILACION DE PROTEINAS HISTONICAS TIPO CS 
DURANTE EL PRIMER CICLO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DE 
Tetrapygus niger. (Püly ADP-ribosylation of cleavage ata 
ge histories during the first cell cycle of Tetrapygus nT 
ger development) Monteclno, M., Puchi, M., Carrasco, L., 
Departamento de Biología Molecular, Facultad de Ciencias 
Biológicas y. Recursos Naturales, Universidad de Concep
ción. CHILE.

La poli ADP-ribosilación constituye una modifica
ción post-traduccional de proteínas, a la que se le ha 
atribuido gran importancia en diversos eventos celulares.

Debido a su posible rol en la regulación del grado 
de relajación y/o compactación de la cromatina, se estu
dió la presencia de esta modificación en proteínas histó, 
nicas tipo CS (estados'de segmentación) recolectadas de¿ 
de cigotos de Tetrapygus niger en distintas etapas duraii 
te el primer ciclo del desarrollo embrionaria.

La detección de la modificación se realizó por 
UJestern-blot con anticuerpos policlanales anti poli ADP- 
ribosa obtenidos en conejo.

La eficacia y la especificidad del método de detec, 
ción se demostró al no observarse reacción con las pro
teínas luego que éstas fueron sometidas al tratamiento 
con fosfodiesterasa de veneno de serpiente, la cual eli
mina los polímeros de poli ADP-ribosa presentes en las 
proteínas.

Los resultados observados revelan una dependencia 
del ciclo celular en la poli ADP-ribosilación de la ma
yoría de las proteínas CS, disminuyendo notoriamente du
rante la mitosis.

Financiado por Proyecto FONDECYT 0789/68, Proyectos 
20.31.11 y 20.31.17 de la Dirección de Investigación de 
la Universidad de Concepción.

POSIBLE PARTICIPACION DE LAS CELULAS CEBADAS EN LA ACTI 
VIDAD CONTRACTIL DE LAS TROMPAS DE FALLOPIO HUMANAS. ~ 
(On the possible role of mast cells on contractile actĵ  
vity in human Fallopian tubes). Montesino,H.; Rudolph,
I.; Ciuffardi »1.; Reinicke.K.; Rossat,C.; Weitz.P.; 
üruzTWI Opto. de Cs." Fisiól., Fac. de Cs. Biol. y Rec. 
foat7, Universidad de Concepción.

El rol de las células cebadas (c.c.) en el oviducto 
humano, aún no ha sido aclarado. Con el fin de conocer 
la importancia de estas células en la fisiología del 
transporte ovular, se estudió la distribución topográfi 
ca de las c.c., el contenido de histamina en distintos 
segmentos del oviducto, y el efecto de dos mediadores 
de las c.c.: histamina (H) y serotonina (5HT), sobre la 
actividad contráctil del oviducto.

Se trabajó con muestras de 47 mujeres, entre 29 y 48 
años, obtenidas por esterilización tubaria (segmento me 
dio) o por histerctomía total (trompa completa).

Las c.c. se detectó por técnica de pironina-G, dise
ñada en nuestro laboratorio. El contenido de H se de
terminé por el método de Shore y cois., y la actividad 
contráctil se registró en anillos del oviducto, los que 
se montaron en baño de Órgano aislado, en condiciones 
fisiológicas.

Los resultados muestran las c.c. preferentemente en
tre las fibras musculares lisas. El contenido de H, en 
ug/g de tejido, mostró la siguiente distribución: Fim
bria: 2.25 ± 0.57 (n=14), Ampolla: 2.57 ± 0.99 (n=6), 
Segmento medio: 2.50 ± 0.29 (n=41), Infundfbulo: 0.56 ±
0.20 (n=4), Istmo: 7.05 ± 1.66 (n=4). (x ± ES). H y 5HT 
aumentaron la actividad contráctil y el tono basal de 
la pared tuba!, efecto dosis-dependiente.

Se postula la participación de las c.c. en la reguU 
ción del transporte ovular, modificando la actividad 
contráctil de la pared tubal.

Proyecto FONDECYT 89-0706.

ACTIVIDAD DE LA PUDRIRA QUINASA C MAMARIA KM LAS RAPAS 
1 » PROLIFERACIONv DIFERENCIACION Y REGRESION.»
(Mnmpnry p rote in  kinase C a c t iv it y  during p ro life ra t io n . 
d irferen tia tign^and, reg ress ion ).
Moneada, g . (m r o c in I 8 j c .  ff.Sapag-Ham r . 1 . „

Depto. Bioquímica y B io log ía  Moiecuiar-Facultad de Cien
c ia s  Químicas y Farmacéutlcas-Universidad de Ch ile.

A l igual que en otros modelos b io lóg icos , la  acción 
de las hormonas y factores de crecim iento sobre 
los  procesos de d iferenciación  y p ro life ra c ión  de la  
glándula mamaria, se r e a l i ía  a través de d is tin tos  s is 
temas de transducción molecular. La activación del s is te  
ma de los p o lifo s fo in o s it id o s  no só lo conduqe a un incre 
mentó de los  n ive les  in tracelu lares de Ca2+ sino que 
también a una activación  de la  proteína quinasa C (PKC) 
cuya actividad es dependiente de Ca2+ y fo s fo líp id o s .

El papel f is io ló g ic o  de la  PKC en la  glándula mamaria 
só lo  se ha estudiado indirectamente a través de la  ac
ción de los  ásteres de fo rb o l, potentes activadores 
de la  enzima. La actividad ge ésta se ha correlacionado 
en forma inversa con la  d iferenciación  del te jid o  mama
r io .

En e l  presente trabajo hemos in ic iado la  caracteriza 
ción bioquímica-funcional de la  PKC y e l  estudio de 
su regulación hormonal y asociación con los procesos 
de p ro life ra c ión , d iferenciación  y regresión en la  glán
dula mamaria. Nuestros resultados prelim inares indican 
que con e l  in ic io  de la  gestación, la  activ idad de la  
PKC mamaria se incrementa en un 90%, manteniéndose en 
este n ive l hasta la  mediana preñez. Sin embargo, a par
t i r  de esta etapa, su actividad cae bruscamente hasta 
e l  término de la  preñez, en que la  actividad basal d is
minuye en un 60% con respecto a la  v irg in idad . Durante 
la  lactancia se mantiene bajo e l  n ive l de actividad, 
la  que alcanza un promedio de 70% en relación  a l estado 
de virg in idad . Puesto que diversos trabajos han asociado 
a l Ca2*  con la  d iferenciación  de la  glándula mamaria, 
nuestros resultados indicarían que cada v ía  del sistema 
de tranducción, la  de los p o lifo s fo in o s it id o s , cumpliría 
una función d iferen te . En resumen, tanto de la  acción 
de la  quinasa C y del AMP c íc l ic o  se asociarían con 
la  p ro life ra c ión  ce lu la r, estableciéndose durante la  
preñez un modelo unidireccional de regulación molecular. 
(Trabajo d ir ig id o  por e l  Dr. N. Sapag-Hagar con la  co la- 
ración de S. Lavandero **  y M*.P. Ocaranza)

* Financiado por proyectos FONDECYT 88-o872 y DTI -  
Universidad de Chile B-2116-8844.

**  Becario Fundación Andes.
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GRAN VARIANZA CONDUCTUAL MASCULINA EN LAS 
ELECCIONES CROMATICAS DE Homo sap iens 
(B ig  va r ia n ce  o f  male b eh av io r in  human c o lo r  
e le c t io n s ).  Mora, W .U ., Escuela de P s ic o lo g ía ,  
U n iversidad  D iego P o r ta le s ,  Vergara 275, Stgo

A l e s tu d ia r  la s  p re fe re n c ia s  de c o lo re s  en 
un con tex to  a f e c t iv o  (basadas en e l  a g ra d o ), 
se observó  que ( i )  la  e le c c ió n  de c o lo re s  no 
es  a l  a za r , ( i i )  e l  patrón  de e le c c io n e s  p re 
senta d ife r e n c ia s  in te rs ex u a le s  c u a n t ita t iv a s  
y  ( i i i )  la  d iv e rs id a d  conductual es  mayor 
en tre  lo s  varon es .

Frecuentem ente se ha p reten d ido  e x p l ic a r  e l  
fenómeno de mayor va r ia n za  fe n o t íp ic a  m ascu li
na postu lando h eren c ia  l ig a d a  a l  sexo: dado
un gen p o lim ó r f ic o ,  la  h em ic igos is  conduce a 
fen o t ip o s  extrem os.

S in  embargo, e s te  mismo fenómeno p od ría  ser 
e xp lic a d o  como consecuencia de d iv e rs id a d  en 
la  d ife r e n c ia c ió n  sexu a l. E l sexo femenino es 
de c a rá c te r  " c o n s t i tu t iv o " ,  pero  e l  sexo mas- 
cu] ino  re q u ie re  de un p roceso  de d i fe r e n c ia 
c ión  que in vo lu cra  exp res ión  de genes (h o lán - 
d r ic o s ,  lig a d o s  a l  sexo y au tosóm icos ), fa c 
to re s  maternos durante e l  d e s a r r o l lo  in t r a 
u te r in o  y ap ren d iza je  s o c ia l .

A p licad a  a la s  e le c c io n e s  crom áticas, e s ta  
segunda h ip ó te s is  admite deducciones coheren
te s  con datos  de c o r re la c ió n  en tre  p a r ien te s  
y  con resu lta d o s  de es tu d ios  de s im u lación .

F inanciado por la  U n iversidad  D iego P o r ta le s .  
E l au tor agradece también a C. Y . V a len zu ela .

GLANDULA PINEAL: ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL Y EFECTO DEL 
F0T0PERI0D0 (PINEAL GLAND: ULTRASTRUCTURAL STUDY AND
EFFECT OF PHOTOPERIOD). Morales, B.A. y Maturana F. Depto. 
Morfología Exp., Facultad de Medicina, U. de Chile.

La Glándula Pineal es un componente esencial del sistema 
Neuroendocrino, que regula la actividad reproductiva es
tacional. Ante fotoperlodo adecuado ejerce un efecto in
hibitorio sobre la síntesis y secreción de prolactina y 
goñadotrofinas hipofisiarias. En el Octodon degus, ejer
ce un efecto inhibitorio de la actividad reproductiva en 
fotoperlodos de dias largos.
En este trabajo se analizan las características morfoló
gicas y ultraestructurales de la Glándula Pineal del 0. 
degus y se observan las variaciones que experimenta en 
diferentes condiciones fotoperiódicas.
En este roedor la Glándula Pineal se encuentra ubicada 
en el techo del tercer ventrículo, detrás del cuerpo ca
lloso. Es parenquimatosa, con forma de pirámide cónica y 
constituida por tres tipos celulares: dos tipos de pinea 
locitos y uno de células gliales. El más frecuente es eT 
pinealocito I, de citoplasma pálido, forma redonda y con 
dos tipos de prolongaciones (largas y cortas). El pinea- 
locito II es de citoplasma denso, con numerosos gránulos 
citoplasmáticos y de ubicaciórTperivascular preferente
mente. La célula qli al es más escasa, de citoplasma den
so, núcleo cromatlnTco y con varias prolongaciones que 
rodean a los pinealocitos adyacentes. Los pinealocitos 
se encuentran ampliamente en contacto con el espacio pe
rivascular, en ocasiones formando fascículos de prolonga 
clones. Tanto el endotelio como los pinealocitos presen
tan membrana basal hacia el espacio perivascular. Las ca 
racteristicas de los pinealocitos y las células gliales" 
son similares a las descritas para la mayoría de los roe 
dores. Las Glándulas Pineales de animales en fotoperío- 
do de días cortos y oscuridad constante, presentan pinea 
locitos de mayor tamaficr que los observados en días largos 
y con luz constante, lo que demuestra que son francamen
te sensibles al fotoperlodo. Estos resultados son simila 
res a los observados en otros roedores estacionales.

FUNCION SECRETORA Y DEGRADACION INTRALUHINAL DE ESPER- 
MATOEOIDES POR LAS CELULAS PRINCIPALES DEL EPIDIDIMO DE 
GATO ADULTO. (Sscretory Activity and Spara Intraluminal 
Dagradatlon by tbaPrincipal Calla of tha Adult Cat 
Epididyais). llóralas. A., Cavicchia, J.C. Instituto da 
Histología y Embriología. Facultad da Ciancias Médicas.
U.N.C. Msndosa. Argentina.

fepidídimos da gatos adultos nórmalas fueron procesados 
para microscopía óptica y electrónica da transmisión.
Las muestras se dividieron en cabera proximal, dista!, 
cuerpo y cola. Se obs«CTa-Lla¿liton«ééónrSioetvuwte<¿a¿lo 
largo del epidídimo, por estrangulamiento, da porciones 
apicales de citoplasma de las células principales hacia 
el lumen, en forma de esférulas rodeadas de membranas.
Los espermatozoides Se adhieren a estas esférulas,~en 
especial en la cola del epidídimo, y sufren en progre
sivo proceso de invaginación, fagocitosis, disgregación 
de las organelas, y digestión gruesa. Esto se aco^afta 
con un aumento paralelo de lisosomas primarios y secun
darios, con distinto grado de digestión interna, resi
duos electrodensos alrededor del nócleo, granulos de 11- 
pofucsina, y figuras mielínicas de distintos tamaños.
En conclusión, observamos en condiciones normales, una 

secreción apócrina grosera en este epitelio, que es^ééuc- 
tüante a lo largo del epidídimo, y cuyo resultado es una 
digestión extracelular en las primeras etapas, y luego 
intracelular, de un numere significativo de espermato
zoides presentes en el lumen.

ESTIMO a HTMFIBHUBICO »  IBMNA6 OLFATORIAS AISLADAS UBflMO LA TECNICA 
K  MIBCiflL C m U D O . ( Elsctrofdiysiologial studies in isolatad olfactory 
« v ía s ).  Aralas. A . foirlf, % Dapto. efe Biología, Fie. dt Ciencias, 
Ihtrereitod ds Chito y Cantro dt Estadios Científica dt Satiago. 
Bfeb«Listo« J. Bsciaalaao).

las nstratas sitiadas ds la «acosa olfatoria di Caudivrtart 
CBÜyEfeKA presaren ss «orfologia característica incluyendo la prassneia 
dt cilios y aovteítnto ciliar. Al a ta b la rse  «i sello da alte rtsistmcia 
(Sotas) attrt «na pipeta da patdi y 1« Hobrani nasronil es posible 
registrar potenciales da aceito gas an ausencia da a t ía lo  ocurren a mm 
baja frereaueia. Al parftndir la c iara  expriuental con concentración« 
atasirrrmnlssi dt odorantts st obatrva «n caabio tn la freetmneia dt dis
paro dt potenciales dt aceito. Este cabio a  revertido al rmover el 
a títa lo  dt la citara mpsriaantal. En la nayoría dt l a  casa ti estinsto 
gatilla a  aamto a  la frecancia dt potenciata da aceito, piro a  ab
arre  tabito, a  algenof caos, ana diseinucito. Estos resaltados indica 
q a  l a  na r ota  olfatoria aislada dtl apitelio adates d» c o sa n r  inr 
tecte a  «orfologia conserva tateito su propiedad de responder a «gatos 
qaíticoi a n  c a b ia  a  la frecgacia di disparo de potenciales di «rita. 
Adato a  ha obarvado que 50 da ailorida y 4 MI da Co** diaúnaya la 
i m a n a  dt dispara dt potacialn dt aceito evocada p r
daipnlrÍMCito.

tfeaa bacado condiciona qsa nos permita estsdir l a  corrientes 
terror  ipira  de a t a  narota  usando el patch-clap. Pwa a t a b la r  la 
csntimñdad eléctrica dtl in terir « l u i r  c a  la pipeta , p r t a b iU a s a  
la a ta re a  pmrfundiendo ti iondforo nistatina (1 tg/tl) daatre dt la 
pipeta, lo q a  «vita la dilucito del contenido « lu ir .  En presacia dtl 
iotefuro, astitani qm  la capacidad eléctrica dt l a  a r o a s  aislada a tá  
a  «1 rago di M  pF. Estisicionas dtl área dt la a ta ran  de la a r a s  
olfatoria predica «a  capacidad de la t ia a  aagnitta adida a p r ia a k a l-  
a nti. La resistencia a  sari* entre la pipeta y la célula t ia a  atores es- 
tinados a  t i  rago te 10 a 30 Nota. Est« resaltad« itatoa q a  a  
presencia di nistatina a  a tab la« la continuidad ilá c tr ia  a c a r i a  para 
controlr t i potencial dt la telóla (Voltage-Clasp). L a  corrientes 
acroucépic a  «oradas p r  una dapolrizacito t i a a  a  cap aate  tran
sitorio ds mitrada y otro di salida antenido.

Financiado p r  proyecto FQOECYT 1167/88. Grant MH GN-3SBD1 y Tintar Foun
dation.



R 280 COMUNICACIONES

REACCION ACROSOMICA (RA) DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS 
OBTENIDOS MEDIANTE DOS PROCEDIMIENTOS DISTINTOS. 
(Acrosome reaction of human spermatozoa obtained by 
two dlfferent procedures). Morales, P., Vigll, P., 
E b e n s p e r g e r ,  A. y GonzSlez, R . Unidad de 
Reproducción y Desarrollo, Facultad de Ciencias 
Biol6gicas, P. Universidad Cat61ica de Chile

El semen humano se caracteriza por la gran 
variabilidad en morfología y movimiento que presentan 
sus espermatozoides. Se ha descrito una serie de 
técnicas para obtener poblaciones de espermatozoides 
m6vile8. En el presente trabajo se comparé el 
porcentaje de espermatozoides recuperados mediante las 
técnicas de "Swim-up" (SU) vs gradiente de Percoll 
(P). Además, se comparé el porcentaje de RA 
espontánea e inducida por fluido folicular humano 
(hFF). Las muestras de semen se obtuvieron de 
pacientes referidos al CEBRE de la P. Universidad 
Catélica de Chile. Cada muestra se dividié en dos 
alicuétas que se procesaron simultáneamente con 
ambas técnicas. Al término de cada procedimiento, 
las muestras se resuspendieron en 0.5 mi de medio 
Tyrode modificado (2.6% BSA) y se incubaron a 37°C, 5% 
CO2• El porcentaje de RA se evalué usando la lectina 
fluorescente PSA. La concentracién espermática (X + 
SEM) recuperada fue de 9 + 2% (SU) y 29 + 3% (P), 
con respecto a la concentracién Inicial. El 
porcentaje de espermatozoides motiles recuperados fue 
21 + 5% (SU) vs 44 + 7% (P). El porcentaje de RA 
espontánea fue: 14 + 3% (SU) vs 12 + 2% (P) a las 0 
h, 21 + 21 (SU) vs 24 + 2% (P) a las 5h, 42 + 6% 
(SU) vs 41 + 5% (P) a las 24 h. El porcentaje de RA 
inducido por hFF fue 60 + 5 (SU) vs 61 + 5% (P). Los 
re sul ta d os  i n d i c a n  que el p o r c e n t a j e  de 
espermatozoides mótiles recuperados es mayor con P, 
por lo que esta técnica estarla recomendada en casos 
de oligoespermia. Ambos métodos permiten obtener 
células funcionalmente comparables, capaces de 
reaccionar con hFF. Financiado por RF 85049/34.

PURIFICACION DE UN ANTIGENO PROTEICO DE 
BRUCELLA ABORTUS.( P u r i f i c a t i o n  o f  a p r o t e in  
a n t ig e n  from  B r u c e l la  a b o r t u s ) . N n ro a d o .F ; y 
O fia te .A . I n s t i t u t o  de M ed ic in a  E x p e r im e n ta l, 
U .A u s tra l de C h i le .  (P a t r o c in a n t e  : M . I . 
A s t o r o u iz a ) .

Hemos dem ostrado a n te r io rm e n te  que la s  
p r o t e ín a s  de b a jo  PM son im p o rta n te s  en la  
in d u c c ió n  de inm unidad. Una de e s t a s  se  
en cu en tra  b ie n  re p re s e n ta d o  en la  s u p e r f i c i e  
b a c t e r ia n a .  En e l  p r e s e n te  t r a b a jo  se  
d e s c r ib e  su p u r i f i c a c ió n .

La p r o t e in a  t o t a l  de B r u c e l la ,  e x t r a íd a  
por s o n ic a c ió n  , fu é  so m etid a  a t ra ta m ie n to  
con  DNAsa y RNAsa, p r e c ip i t a d a  con  un 10*/. de 
(NH*»)e SO<* y e l  so b ren a d a n te  so m e tid o  a 
c r o m a to g r a f ía  en D E A E -ce lu losa  y f i l t r a c i ó n  
en g e l .

Se en co n tró  que e l  t ra ta m ie n to  e n z im à tic o  
e l im in a  una de la s  bandas de b a jo  PM.> El 
p o s t e r i o r  t r a ta m ie n to  con s a l ,  p e rm ite  
r e d u c ir  e l  número de p r o t e ín a s  y p o r c e n ta je  
de co n ta m in a n tes  de t ip o  LPS. La f i l t r a c i ó n  
en g e l  d e l peack e lu íd o  de la  colum na de 
D E A E -ce lu losa  con  0 .7 5  M N aC l, m uestra  4 
p ea ck , donde e l  segundo e lu y e  como una 
p r o t e in a  g lo b u la r  con  un PM aproxim ado de 
15 .000 . E l a n á l i s i s  por PAGE-SDS m uestra  una 
s o la  banda de PM 13,700 la  cu a l es  
r e c o n o c id a  po r un su ero  a n t i  B r u c e l la .

Se d is c u te  la  p o s ib i l id a d  de u t i l i z a r  e s ta  
p r o t e in a  como una vacuna s u b c e lu la r  pa ra  e l  
c o n t r o l  de la  B r u c e l l o s i s .

F in a n c ia d o  po r U n ited  N a t io n s  U n iv e r s i t y  
C o n tra c t  87-041 e  IFS Grant B / l122-1 .

EFECTO DEL TEST-YEMA SOBRE LA REACCION ACROSOMICA Y EL 
TEST DE FUSION DE MEMBRANAS GAMETICAS. (Effect of Test- 
yolk upon the induction of the acrosome reaction and on 
the ability of human spermatozoa to fuse with zona-free 
hámster oocytes).
Moreno, R.D. & Barros, C, Laboratorio de Embriología, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de CHile.
El buffer test-yema es utilizado para descartar los re
sultados falsos negativos del test de fusión de membra
nas gameticas. El efecto del test-yema sobre los esper
matozoides podría estar asociado a un aumento en la in
cidencia de la reacción acrosómica 6 a un incremento en 
la eficiencia de los espermatozoides reaccionados para 
fusionarse con ovocitos de hámster sin zona pelúcida.
En este trabajo hemos estudiado la cinética de la reac
ción acrosómica y de la fecundación de ovocitos de 
hámster sin zona pelúcida, utilizando espermatozoides 
humanos frescos y otros almacenados en test-yema.
Los resultados mostraron un aumento en el porcentaje de 
reacción acrosómica de un 0% a un 30% en el grupo con
trol, y de un 5% a un 30% en los experimentales, no ob
servándose ninguna diferencia significativa entre el 
grupo control y el experimental (p<0.0005). Por otra 
parte al estudiar la tasa de fecundación utilizando ovo 
citos de hámster sin zona pelúcida se observó que al 
utilizar espermatozoides almacenados en test-yema siem
pre hubo fecundación y en todos los casos el porcentaje 
de fecundación fue igual o superior al obtenido con es
permatozoides frescos. Al comparar las tasas de fecuncte 
ción entre los experimentos controles y experimentales 
se pudo constatar que las últimas eran significativamen 
te mayores que las primeras (p<0.05). Se concluye que 
al almacenar los espermatozoides humanos en test-yema, 
la tasa de reacción acrosómica se mantiene igual, en 
tanto que se aumenta la eficiencia de la fusión gaméti- 
ca. Financiado por F0NDECYT 495/89 y GA-PS-87/10.

SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGIL: DIAGNOSTICO PRECOZ 
Y ESTUDIO FAMILIAR (The X-linked fragüe X syndrome: 
early diagnosis and family study). Morizon, G . Depa£ 
tamento de Pediatría, Facultad de Medicina, P. Uni
versidad Católica de Chile. (Patrocinio: M.J.Santos)

El síndrome del cromosoma X frágil (fra (X)) es 
una debilidad mental asociada a un sitio frágil en 
Xq27.3, siendo la forma más frecuente de retardo meri 
tal ligado al sexo y la segunda causa cromosómica de 
retardo mental, después de la trisomia 21. Su fre
cuencia es de alrededor de 1 en 1000 varones y 1 en 
700 mujeres.Su diagnóstico puede ser difícil, ya que 
no todos los portadores del cromosoma X frágil, lo 
expresan a nivel clínico y citológico. Por lo tanto, 
es necesario buscar esta alteración cromosómica me
diante técnicas especiales.

Se presenta un probando de 7 meses de edad, segun
do hijo de padres aparentemente sanos. Su madre, 
miembro de una familia de fra (X), hermana de 2 va
rones afectados, tiene un cariotipo normal. Su pri
mer hijo fue anencefálico, con un cariotipo normal. 
Por el antecedente de anencefalia y por la posibili
dad de heterozigocidad de la madre, se indicó ácido 
fólico dos meses antes y durante todo el embarazo 
del probando.

El niño nació de término por cesárea (a petición 
de la madre), con un peso de 3500 g, una talla de 
50cm y uracircunferencia craneana de 35cm, siendo 
catalogado como niño normal. A los 3 meses,por in
dicación del genetista,se estudió su cariotipo, que 
reveló la presencia de un cromosoma fra (X) en el 
15% de las células. Se inició tratamiento con ácido 
fólico 0.5 mg/Kg/dia. A los 7 meses tiene un desa
rrollo sicomotor normal.

Se presenta este caso para ilustrar la importancia 
del diagnóstico cariotipico precoz del cromosoma X 
frágil y su eventual tratamiento.
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DINAMICA VEGETACIONAL DE PRADERAS ARTIFICIALES DE UN 
SECTOR DE LA IX REGION - CHILE. (Vegetocionol Dinamics 
in an artificial pasture zone in the IX Región - Chile) 
Muñoz, M., Solazar, 0., Facultad de Ciencias Agropecua
rias, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad 
de la Frontera - Temuco. (Patrocinio: D. Ríos )

La ganadería de la región del sur de Chile, utiliza 
lo prodera como bose de su alimentación, la cual pre
senta una gran variabilidad en el contenido de minera
les, dependiendo de las especies que la constituyen, 
del tipo de suelo y de la fertilización. Estas prade
ras presentan una gran complejidad y dinamismo a través 
del año y es de vital importancia conocer su producción, 
distribución estacional y su composición botánica.

El presente trabajo estudia la composición botánica, 
periodo fonológico y biomasa de praderas permanentes ar
tificiales ubicadas en la Estación Experimental Maipo 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de la Frontera, durante el periodo 
Mayo 1988 - Abril 1989.

Lo composición Botánica se determinó por la técnica 
del orea mínima. Paralelo a ello se obtuvo la cobertura 
(%) de las especies. En las praderas se ubicaron 5 cua
drantes de 1m para determinor los periodos fonológicos 
de las especies mas representativas. La biomasa se obtu
vo por peso seco (g ).
Se encontró un total de 52 especies representadas en 

12 familias. Las familias con mayor nti de especies du*- 
rante el periodo de estudio fueron las Asteraceae, Poa- 
ceoe y Fabaceae, los que coinciden además con el mayor 
% de cobertura.
En general el periodo vegetativo de las especies mas 

predominantes abarcó los meses de Moyo-Noviembre 1988.
A partir de este mes y hasta Enero de 1969 se obtuvo 

la etapa dé floración, finalizando entre los meses Mor- 
zo-»Abril de 1989 con el periodo de fructificación.

Los resultados se discuten en base a condiciones cli
máticos, manejo de lo pradero y frecuencia de pastoreo.

HEPARINA ESTIMULA LA SINTESIS Y CAMBIA LA SULFATACION 
DE HEPARAN SULFATO EN CELULAS ENDOTELIAIS EN CULTURA. 
(Heparin stimulates the synthesis and modify the 
sulfation pattern of heparan sulfate from cultured 
endothelial cells.) Nader» H.B. y Dietrich, C.P. 
Departamento de Bioquímica, Escola Paulista de 
Medicina, Sao Paulo, S.P. Brasil.

Heparin stimulates two to three fold the synthesis of 
heparan sulfate secreted by endothelial cells in 
culture. The stimulation is concentration dependent up 
to 100 pg/ml in the culture medium. Exposure of the 
cells to'heparin results in an immediate increase of 
the synthesis of heparan. The effect is specific for 
heparin since no stimulation could be observed by 
chondroitin sulfate, dermatan sulfate and heparan 
sulfate from various sources. The effect is also 
independent of growth factors present in the serum or 
hormones, since the increased synthesis is observed in 
the absence of fetal calf serum in the culture medium. 
Degradation of radioactive heparan sulfate labelled 
with sulfate and tritium synthesized by the treated 
cells with heparitinases and heparinase from 
Flavobacterium heparinum shows a significant increase 
of Ido,2S-GlcNS,6S with a concomitant decrease of 
GlcA-GlcNS,6S indicating a stimulation of the 
mechanism of sulfation of the uronic acid residues. 
These results are the first example showing that 
heparin interferes with the endothelial cell chemistry 
stimulating the synthesis and changing the sulfation 
pattern of heparan sulfate. This led us to speculate 
that the antithrombotic effect of heparin might be 
related with the formation of this new heparan sulfate 
in the vascular endothelial cells.
Aided by CNPq, FAPESP, FINEP, Brasil

CENTRIFUGACION DE EMBRIONES DE RATON DE 2 CELULAS: EM
BRIONES FRAGMENTADOS (Centrlfugatlon of 2 -ce li mouse - 
ova: Fragment embryos) Muro J . -Departamento de 8lologfa 
Facultad de Ciencias B iológicas. Universidad Nacional - 
de Truj i i lo, Perú.

En los trabajos experimentales de centrifugación de 
embriones de ratón de dos cé lu las, se observaron blastó 
meros seccionados por acción de la fuerza gravítacionaT 
denominándolos "embriones fragmentados" (EF). Se ha rea: 
1 izado el estudio morfológico y su comportamiento en - 
cu ltivo  hasta el período de blastulaclón.

Se emplearon embriones de ratón cepa (CF1, en estado 
de 2 cé lu las de hembras superovuladas, fueron cen trifu 
gados a 70,000 g por una hora en un gradiente d iscon t i
nuo de Biggers-dextrano en concentraciones de 11$ a 18$ 
p/v a pH 7.2-7.A a temperatura ambiente. Los embriones 
fragmentados fueron procesados para observación en m l-- 
croscopfa de luz y cu ltivo  en medio de Biggers.

Inhibidores del -cltoesqueleto como c lto ca lis ín a  D - 
(0.5 ug/ml) y colcernid (2 ug/ml) fueron u t ilizado s para 
fa c i l i t a r  la fragmentación, siendo más eficaz la c itoc£  
las i na D.

Se observó que la fragmentación se rea liza entre el 
lím ite de los estratos h ia lino  y granular, obteniéndose 
dos porciones independientes: la centrípeta que corres
ponde a los estratos lip íd lco  y h ia lino  y la centrífuga 
que comprende al estrato granular que contiene al núcleo 
La fragmentación puede o cu rrir  en un solo blastómero - 
(medio embrión fragmentado) ó en ambos (embrión fragmen 
tado).

Cultivados los EF no restituyen su integridad y per
manecen s in  modificarse. En los medios embriones, el - 
blastómero normal rea liza su recuperación morfológica, 
reordenamíento y re in ic ia  su c liva je , s in  llegar a blas 
tu lar.

Trabajo realizado durante goce de beca 0EA en el La
boratorio de B iología del Desarrollo, Facultad de Cien
c ia s, Universidad de Chile.

CONDUCCION IONICA Y PROPIEDADES CINETICAS DEL CANAL DE 
Na* DE MUSCULO ESQUELETICO DE RANA MODIFICADO POR 
BATRACOTOXMA (lonic cooduction and kinetics properties of the 
batracotcuún-modWed sodium channel from frog skeletal muscle). 
Naranja P. O. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile y Centro de 
Estudk» Ctendñcos de Santiago, patrocinio: R. Latorre),

La mayor parte de los estudios existentes sobre corrientes de 
sodk) en músculo esquelético de vertebrados se han desarrollado en 
arabios. Sin embargo, a nivel de corrientes unitarias, es muy poco lo 
que se conoce de los canales responsables de estas corrientes. Con el 
pmpósto de entender el comportamiento estos canales de Na+, estos 
se incorporaron a bicapas de fosfatidiletanolamlna en presencia de 
batracotoodna. La incorporación se hace fusionando a la bicapa 
vnijndan de una preparación altamente purificada en membrana de 
túbulos transversales de músculo esquelético de la rana chilena 
Caudrververa caudiververa. La incorporación de un canal se detecta por 
la aparición de fluctuaciones discretas en la corriente que se registra a 
través de la bicapa Estas fluctuaciones son características de la 
transición entre los estados abierto y cerrado. En 200 mM de NaCl 
simétrico, la conductancia del canal es de 10 pS, sin embargo, muy 
infrecuentemente se observa un subastado más conductor 15 pS. Este 
sübostado se hace más frecuente al bajar la concentración de NaCl y 
es predominante en el rango 0,4 - 1 mM. En 0,4 mM Na* las 
conductancias de los subastados son 4 y 6 pS. La curva conductancia 
vs. concentración de Na* en el rango 0,4 - 200 mM para ambos 
subestados no puede ser ajustada con una simple Isoterma de 
Langmuir, sin embargo, los datos pueden ser bien explicados por un 
modelo de conducción con dos sitios de ligamen, tres barreare de 
energía y carga superficial negativa en las bocas del canal. Para ambos 
subastados se obtiene un buen ajuste de los datos con valoras de -8 kT 
para los stios de unión, las barraras son 5,0 y 5,2 kT para los 
subestados de mayor y menor conductancia respectivamente, y la 
densidad de carga superficial es de una carga electrónica/2700 A .

En 200 mM NaCl el canal se encuentra abierto la mitad del 
tiempo a *  -100 mV. El tiempo fracciona! abierto aumenta e-veces por 
cada 7 mV. La distribución de los tiempos de permanencia muestra dos 
poblaciones de estados abiertos y por lo menos tres poblaciones de 
cerrados.

Becario de Biofísica del Centro de Estudios Científicos de 
Santiago. Financiado por NIH-GM35981, DTI-2809, FNI-0451/88.
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OXIDACION PBROXISOMAL DE ACIDOS GRASOS E 
INHIBIDORES DE LA CARNITINA PALMITOIL 
TRANSFERASA HITOCONDRIAL (C P T I ) .  P e ro x is o m a l 
f a t t y  a c id  o x id a t io n  and in h ib i t o r s  o f  th e  
a i t o c h o n d r ia l  OPTI in  r a t  ia o la t e d  
h e p a to c y te s .  N e c o c h e a ,C ., J oh o w ,V ., S o t o ,U . ,  
G ra u ,A ., y  c o i s .  D epartam ento de B io lo g ía  
C e lu la r ,  U n iv e rs id a d  C a t ó l i c a  de C h i le .  
(P a t r o c in a :  F .L e ig h t o n ) .

La B -o x id a c ió n  de á c id o s  g ra s o s  en m ito co n -  
d r ia s  y  en  p e r o x is o a a s  p r e s e n ta  s o b r e p o s ic ió n  
en  l a  e s p e c i f i c i d a d  de s u s t r a t o  y  s e  d escon oce  
s i  e x is t e n  a e c a n is a o s  r e g u la t o r i o s  comunes. La 
CPTI r e g u la  e l  a c c e s o  de l o s  á c id o s  g ra s o s  de 
cadena  la r g a  (AGCL) a l a  a i t o c o n d r ia ,  su s i t i o  
p r in c ip a l  de o x id a c ió n .  Los á c id o s  g ra s o s  de 
cadena  m ediana (AGCM) son  buenos s u s t r a t o s ,  
t a n to  p a ra  a i t o c o n d r ia s  como p a ra  p e r o x is o a a s .  
P a ra  e s tu d ia r  l a  in t e r a c c ió n  m e ta b ò lic a  e n t r e  
a i t o c o n d r ia s  y  p e r o x is o a a s ,  se  o b s e rv ó  e l  
e f e c t o  de in h ib id o r e s  de l a  CPTI en 
h e p a to c it o s  a i s la d o s ,  em pleando c e to g é n e s is  y 
g e n e ra c ió n  de H202 como ín d ic e s  de a c t iv id a d  
a i t o c o n d r ia l  y p e r o x is o m a l, r e s p e c t iv a m e n te . 
En r a ta s  con  p r o l i f e r a c i ó n  p e ro x is o m a l, la  
in h ib ic ió n  de CPTI p ro d u jo  un aumento de la  
a c t iv id a d  p e ro x is o m a l, 4 a 6 v e c e s  p a ra  p a lm i-  
t a t o ,  un AGCL. In esp e ra d a m en te , observam os 
además un e f e c t o  s im i la r ,  de menor in t e n s id a d , 
em pleando AGCM. P u es to  que l o s  AGCM no depen 
den de l a  CPTI p a ra  su u t i l i z a c i ó n  p o r  la s  
a i t o c o n d r ia s ,  y  p o r  o t r a s  o b s e r v a c io n e s  r e a l i 
za d a s , co n c lu im os  que l o s  in h ib id o r e s  de la  
CPTI p o d r ía n  a c tu a r  tam bién  so b re  l a  c a r n i t in a  
o c t a n o i l  t r a n s fe r a s a  (C O T ). COT es  una enzim a 
de l a  m a tr iz  p e r o x is o m a l, p o te n c ia lm e n te  capaz 
de r e g u la r  l a  B -o x id a c ió n  p e ro x is o m a l.
( F in a n c ia m ien to  de FONDECYT 250/88 y PNUD 
CHI/88/017) .

CARACTERIZACION DE ANTICUERPOS PGLICLONALES PRODUCIDOS 
CONTRA COMPONENTES SECRETORIOS DEL ORGANO SUBCOMISURAL. 
(Characterizatíon of policlonal antibodies raised 
against secretory componente of the subcommissural 
organ). F.Nualart y H.Montecinos. Instituto de Histolo
gía y Patología, Facultad de Medicina, Universidad Aus
tral de Chile. (Patrocinio: S. Hein).
El órgano subcomisural (OS) secreta hacia el 3er ven 

trículo cerebral proteínas que se condensan formando la 
fibra de Reissner (FR). En transferidos de nitrocelulo- 
sa que contienen extractos de OS-bovino sometidos a e- 
lectroforesis en geles de PAA-SDS, se observan 3 bandas 
FR inmunoreactivas de 540, 450 y 320 kd respectivamente» 
una de ellas une Con-A y otra LFA. Anticuerpos específi 
eos contra cada una de estas bandas ayudarían a diluci 
dar si ellas corresponden a proteínas diferentes o es 
una proteína en diferentes estados de procesamiento.
Cada banda fue aislada por electroforesis preparativa 

e inoculada en ratas. Los antisueros obtenidos (Ac-p320, 
Ac-p450 y Ac-p540) fueron analizados inmunocitoquímica 
mente en cortes de OS y de FR e inmun©químicamente en 
transferidos de nitrocelulosa, conteniendo extractos de 
OS-bovino sometidos a electroforesis en geles de PAA- 
SDS.
En las células de OS-bovino, el RER reaccionó prefe

rentemente con Ac-p540, mientras que los granulos api
cales fueron inmunotenidos con los 3 antisueros. En las 
células de OS de rata reacciono solamente el Ac-p320, 
reconociendo material presente en RER y gránulos apica
les. La FR-bovino fue inmunopositiva con todos los an- 
tisueros. En los transferidos de nitrocelulosa se obseir 
varón 4 bandas inmunoreactivas frente a Ac-p540 y Ac- 
p450 (540, 450, 320 y 210 kd); 2 de ellas (320 y 210 kd) 
son tasbién positivos frente a Ac-p320, antisuero que 
ademas reaccionó con una banda de 190 kd.
Lo» resultados sugieren que el OS-bovino secreta al 

asaos 2 proteínas diferentes que constituyen la FR.
F ia  i: i iiiTij por proyectos S-89-01 Dir.Inv. U.A.Ch y
»-€890 Pondecyt.

METABOLISMO ENERGETICO DE AVES PASERINAS EN 
ALTITUDES SIMULADAS: COMPARACIONES INTER E 
INTRAESPECIFICAS. (E n e rg y  rae tabo lism  o f  
p a s s e r in e s  b ir d s  a t  s im u la te d  a l t i t u d e s :  
i n t e r  and i n t r a s p e c i f i c  c o m p a r is o n s ). N ovo a . 
F . F . . Rosenmann. M. y  B o z in o v ic . F . D ep to . 
Cs. E c o ló g ic a s ,  F ac . C ie n c ia s ,  U. de C h i le .

F r e n te  a una d is m in u c ió n  d e l  pOa 
a m b ien ta l l o s  a n im a le s  s e  pueden c l a s i f i c a r  
como: 0 2 -c o n fo rm a d o res  y  0 2 - r e g u la d o r e s .  
E x is t e n  e v id e n c ia s  que a ves  p a s e r in a s  
p re sen ta n  una g ran  t o l e r a n c ia  a l a  h ip o x ia .  
S in  em bargo, l a  r e s p u e s ta  e s p e c í f i c a  de la s  
a v es  f r e n t e  a una d is m in u c ió n  d e l  p02 no ha 
s id o  b ie n  d e f in id a .  E l  o b j e t i v o  de e s t e  
t r a b a jo  e s  e s t a b le c e r  e s t e  t i p o  de r e s p u e s ta  
m e ta b ò lic a .

Se e s tu d ia r o n  c u a tr o  e s p e c ie s  de 
d i s t i n t a  a l t i t u d  ( Z o n o t r ic h ia  c a p e n s is . 
C a rd u e lis  b a rb a tu s , S i c a l i s  a u r i v e n t r i s  y  
P h r y g i lu s  s p . ) .  Las m e d ic io n e s  m e ta b ó lic a s  en 
n orm oxia  e  h ip o x ia  s e  r e a l i z a r o n  en cám aras 
de b ro n ce  co n ec ta d a s  a un r e s p ir ó m e t r o  de 
c i r c u i t o  c e r ra d o  a d i f e r e n t e s  p0 2 .

En l o s  mismos ra n go s  de p02 u t i l i z a d o s  
p a ra  l a  d e f in i c i ó n  de 0 2 - r e g u la d o r e s , to d a s  
l a s  e s p e c ie s  m uestran  in d ep e n d e n c ia  
m e ta b ò lic a  d e l  p02 a m b ien ta l h a s ta  a l t i t u d e s  
s im u lad as de 11 .000 m (P  > 0 .0 5 ) .

E s to s  r e s u lt a d o s  p e rm iten  p o s t u la r  que 
e s t a  r e s i s t e n c ia  a  l a  h ip o x ia  se  r e la c io n a  
con  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s is te m a  
r e s p i r a t o r i o  de l a s  a v es  y  no con  su 
d is t r ib u c ió n  a l t i t u d i n a l . E s te  t i p o  de 
r e s p u e s ta  e s  p rob ab lem en te  t í p i c a  de l a  
m ayo r ía  de l a s  a ves  v o la d o r a s .

F in a c ia d o  p o r  FONDECYT 0846.

ACTIVACION DE EROGAS HIFOLIPIDMCAS A KSTOttS DEL 
OOBNZM) A. GENERACION 06 NUEVOS XDOBIOTIOOS Y EFEC
TOS EN VIAS MftABOLICAS. (A c tiva ticn  o f  hypolipidaemic 
druga to  th ioes ters  o f  coenzyme A. Generaticn o f  new 
xenobiotics and n etabo lic  e f fe e t s ) .  y  
Cárdenas.L. £  Bronfaan.M. Fbc. Cien. B io l y  Fáo. de 
Medicina, P.U .CAtólioa de C h ile.

Diversas drogas h ip o lip id te ioas  de uso c l ín ic o  que 
contienen g n g x »  oarfaoxllioos son activadas por e l  
hígado a  t i o  éaterea  d e l Coensimo A (CoA). Aparte de 
su e fe c to  h ipolip idéadoo, estas drogas producen va ria 
dos e fec tos  metabólioos en animales de experimen
tac ión , incluyendo p ro life ra c ió n  de organeloa, hepato- 
matfalia y  promoci ón da tuaores . Recientemente hemne 
encontrado, que estas drogas-CoA potencian la  a c t iv i 
dad da l a  proteina híñase C in  v i  tro  (BGRC. 159:1026- 
1031,1989.). B i e s te  trabajo se analizó  e l  e fe c to  de 
s ig n a s  da estas drogas-CoA en la  B-oxidación de 
ácidos grasos y  se estudió la  p o s ib ilid ad  de que, como 
sus M M U q y  naturales, lo s  acil-CoAs de ácidos gra
sos, judiaran inooporarse a ásteres d e l g l io e r o l fo r -  
nendo nuevos xenobiótioos cobk> t r ig l io é r id o s  y  fo s fo -  
l ip id o s  conteniendo la  droga en su estructura.
Los resultados muestran que e l  c ip ro fib ro i 1-CoA es m  

inh ib idor de la  carn itina  acil-CoA transferasa I  
a itocon d ria l, enzima que regula la  entrada de ácidos 
gramas a la  a itocondria  y  también de la  B-ofxidaoión 
pemnrisrmel, sugiriendo que lo s  e fec tos  de p ro life ra 
c ión  de arganelos inducidos por la s  drogas podrían en 
parte exp lica rse por inh ib ic ión  que, in  v ivo , pro
du c ir la  a o f  ilanlón de sustratos, a l  es ta r la s  dos 
v ía s  posib les de B-oxidación parcialmente bloquedaa.
Usando Nafenopin- JH, o tra  droga h ipo lip id éa ica , 

twnmnn evidencia  prelim inar de que esta  se incorpora 
tanto a  t r ig l io é r id o s  oeno a  fo s fo llp id o s , generando 
a s i nuevos menobiótiooe que podrían t a l  vez exp lica r 
algunos de lo s  e fec tos  co la te ra les  de estas drogas. 
(Financiado por Fondecyt 390/88).
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AISUMIENTO OEL GEN QUE COOIFICA PARA RUSTICIANINA DE 
Thiobacillui ferrooxidans (Molecular cloning of the 
rusticyanin gene fro m  ThiobaciUus ferrooxldans).
Nuffez. L., Moreno. F. y JedTTckJ■ t .  Depto. de 
flioqufmica, Fac. de MeSTcina, U. de ChiTel

Uno de los microorganismos ma's Importantes en el proce
so de biol 1x1 vi ación de minerales es el Thlobaclllus 
ferrooxldans. Debido a su carácter qulmlolltotrdflco, 
esta bacteria obtiene su energía a partir de la oxida
ción de ciertos compuestos reducidos. Uno de los sus
tratos energéticos utilizados por T. ferrooxldans es el 
1<fn ferroso. En la oxidación de este lón, los electro
ñes liberados son transportados hasta el citoplasma por 
una cadena de protefnas entre las cuales estó rustlcla- 
nlna. Se ha observado que los niveles de esta protefha 
disminuyen s! la bacteria es crecida en un medio que 
contiene azufre elemental, otro de los sustratos ener
géticos, lo que sugiere que existiría una regulación en 
su síntesis. En este trabajo presentamos los resulta
dos obtenidos en el clonamiento y caracterización es
tructural del gen de rustldanlna. Una genoteca de 
DNA cromosomal de ferrooxldans clonada en el sitio 
Bam H1 del -vector pBR322 se analizó utilizando como 
sonda un ollgonucleotldo sintético (54-mero), cuya se
cuencia nucleotfdlca fue derivada de la secuencia de 
anrinoícldos la de rustldanlna. Se aislaron y purifi
caron cinco tipos de clones diferentes. Un anóllsls 
tipo "Southern“ de los plasmldlos recomblnantes obteni
dos de estos clones mostró que los Insertos de 2.4, 
2.6, 2.8 y 2.9 Kb hibridaron con la sonda ollgonucleo- 
tfdlca. Estos Insertos fueron caracterizados mediante 
mapas de restricción y por la tócnica de "Southern" se 
logró definir las reglones que hlbrldan con la sonda 
utilizada. Para confirmar la identidad de estos frag
mentos con el gen de rustldanlna, ellos fueron sub
clonados en un derivado del fago M13 para su posterior 
secuenciación por el método de Sanger.
(Proyecto CHI/85/002, DTI B-2668-8823).

CURSO TEHPORAL DE LAS VARIABLES ELECTROENCEFALOGRAFICAS EM LA TRANSICION AL SUENO ACTIVO EN LA RATA. (Tima oourmm of EEG vmrlmblmm during trmnmition toVards REH Slmmp in thm rmt). Ooampo.A.. Zapata.A.H..
Hvdicin«, Universidad d# Chila.
La saouancia da astados oonduotuales gua configuran Xa arquitaotura interna daX suefto sigua una ordenación donde los cambios aXactroancafalogréficos en Xa transición daX SQ al SA expresan Xa supresión y emergencia de Xa actividad neural propia de cada estado (actividad delta y sigse de SQ, atonia suscu* lar y theta hipooaepal en SA>.
Presentamos datos de cuatro ratas crónicamente implantadas sometidas a un ciclo luz oscuridad 12*12 conectadas a un microcomputador que registras cuantifioa y almacena los elementos relevantes del EEG y EHG en bines de 19 segundos én forma ininterrumpidas y los clasifica en estados de SG con mayor actividad delta (SQd) o sigma (SOs>s en SA o en vigilia quieta <VQ) o activa (VA).Las matrices markovianas de probabilidad de transición de estados indican un predominio de transiciones hacia SA desde SGs y desde SA h ada VQ. Analizamos los 6 bines de SO previos al comienzo de SA. El bin-1 tiene una actividad signa significativamente mayor que el bin-2, y este del resto de los bines de SQp a diferencia de delta y tono muscular que muestran un descenso monotónioo. La densidad de sigma y el tono muscular durante la transición son predictores directo e inverso de la duración del episodio de SAp independientemente de la fase del ciclo luz*oscuridad.
El que en la transición la actividad sigma anuncie que el SA ya viene sugiere gue el proceso de activación que subyace al SA previamente libera los circuitos talómlcos generadores de husos. Interesa discutir la contribución relativa de la modulación dracdlana y la induccinó interna de estados dentro del suefto en la orquestación del SA. Proyecto PONDECYT 1291-88.

HOSGOS BITOMOPATOGBKOS DB AF1DOS El A&BAS 
SILVBSTRBS PKB'ABDIVAS Y CULTIVADAS DB CHILB 
CBBTRAL. CBntoaopathogenlc fungue of aphlds of 
wild preandine and cultlvated armas of Central 
Chile). Ombrane. K. A. y Aritandofia. V. H. 
Departamento de Biología» Facultad ds 
Ciencias, Universidad de Chile.
Bntre los enemigos naturales de los áfidos de 
los cerales» se encuentran los bongos 
entomopatdgenoe. Bn Chile central las 
infestaciones de los cultivos ocurren a 
principios de Otoño y en Primavera. Sin 
embargo, en las areáe silvestres los afldos 
eeta'n presentes todo el año. B1 propósito de 
este trabajo es evaluar los porcentajes de 
afldos con síntomas de infección fiúiS lea 
relacioiuáidoloe con loe factoraa cllmtlcoa 
(temperatura, humedad relativa y lluvia), a 
Identificar laa especies da hongos 
entoaopatógeno* en areaa allveatrea preandinaa 
y en arena cult Iva da a da la Rasión 
Metropolitana.
Se detectó a'f ldoe paraeltadoe con bongoa 
aolaaant. an Prinavera, tanto an laa arana 
ailveatraa (Raaarva Nacional Río Ciarlilo y 
Lagunlllae), como an a'r.aa cultlvadaa (Estación Exparlaantal La Platina). B1 
porcentaje máximo de afldoe lnfectadoe por 
hongoe en R. Ciarlilo fue 18». Bn Lagunlllae 
fue 21.» y en La Platina 18». Eatoe valorea aa 
detectaron cuando la humedad relativa fuá 75» 
y lae tenperaturae andine fueron de 18 y 14.5 
6, en Río Ciarlilo y La Platina 
reepaetlvaaente. Bn loa 3 lugarea aatudladoa 
aa ldantlf loaron laa mlanaa aapaclaai Brvnla 
neoapbldla Renaudlere 8 Kannabart y 
Bntoaophthora nlancbonlana Cornu.

MORFOLOGIA OE LA CONDENSACION DEL NUCLEO 
E8PERMATICO (Morphological changas asso- 
ciatad with mperm nuclaer condensation). 
Oh an ien. C. Facultad de Medicina, 
Montevideo, Uruguay.

La antructura de la cromatina aspei—  
aática as poco conocida. Durante la se
parai ogénemi la cromatina finamente 
granulosa de las eepermAtldas es gradual
mente sustituida por fibra* y haces grue
sos, los que se acortan y coaleecen 
constituyendo finalmente la densa masa 
homogénea del espermatozoide maduro. No 
mm halla más la estructura nucleosomal 
típica de las células somáticas. Se cree 
que loe cromosomas conservan su identi- 
dad, paro nada se sabe de su estructura y 
disposición. Coinciden estos cambios con 
■1 reemplazo de hi stona* por protaminas, 
indicando un* astracha dependencia de la 
croaetina eepermática dé la composición 
de sus proteínas básicas. No se conocen 
todavía los mecanismos ínti'mo* de elimi
nación de lee hi stona*, sintasis y  dapo- 
sición dm otras protainas y condensación 
de la cromatina asparmótica. Adamé* de 
aportar una extrema compactación, resis
tencia e inactividad tranecripcional, la 
condensación nuclear también paraca aso
ciare* a la adquisición de la forma y 
volumen definitivos del núcleo, favora
bles aparentemente par* la motil idad #*- 
parmótica. Parece obvio que también pro
tege al genoma masculino durante su pro
longado tránsito hasta el sitio de la 
fecundad ón.
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MODULACION RADIOXNDUCIDA DE S-XgGj PARTICIPACION DE PKC. 
(Radlatlon induced s-IgG modulaticn* PKC participaticn). 
Ojada« F., Andradaf J., Maldonado, C., Guarda, M.l., 
Xnatltuto da Física^Universidad Austral de Chile.

La irrad iac ión  de l in fo c ito s  B induce modulación da sus 
receptores a IgG Ca-*IgG). E l proceso es metabólicamen- 
te  a c t iv e . Teniendo la  activaci£n un e fec to  radiopro - 
ta c to r , se piensa que los  procesos tempranos de activa
ción pueden in teractuar con la  evolución de la  les ión  
ra d ic t io ló g ica  en l in fo c it o s .  En e l  presente trabajo 
se estudia e l  e fe c to  de manipulación de PKC sobre la  
evolución de la  les ión  rad iob lo lóg ica .

Suspensiones de l in fo c ito s  de ratón se irrad iaron  con 
d is tin ta s  dosis de Rayos-X, previamente incubados o no 
ccn HA y  H7 como inhib idores de PKC, luego se incuba -  
con por 10* a 3?*C y se marcaron con -XgG ratón acopla 
da a partícu las fluorescentes. Coto estimulador de 
PKC se usó PMA.

Se encuentra que la  inh ib ición  de PKC y no de PK depen 
diente de c-AMP inhibe e l  e fe c to  de modulación radio -  
inducida. La activación  de PKC ccn PMA simula e l  e fec  
to  de modulación radioinducida en célu las B. El efec-^ 
to  desaparece con inhibidores de PKC. Se concluye que 
la  PKC es un i  aportante eslabón en la  evolución de la  
les ión  rad iob io lóg ica  en l in fo c it o s .  Sobre la  base de 
estos resultados y teniendo presente que se ha postula^ 
do que la  membrana es e l  blanco primario de la  irrad ia  
cien se puede configurar la  sigu iente h ipótes is : La 
irrad iac ión  induce producción de peróxidos en la  mem - 
brana que elevan lo s  n iveles de d ia c i lg l ic e r o l (DAG) e 
irnositol t r i fo s fa t o  (ITT) activando la  PKC que a su 
ves induciría  la  modulación de s-IgG.

Financiado por Dirección de Investigación  y  Desarrollo, 
universidad Austral de C h ile, Proyecto S-89-9.

BFBCIO DE PAUOTOIL-CoA BN I2GENZIMAS DE PROTKINA 
QNASA C (B ffect o f  palmitoyl-CoA en protein kinase C 
imocn z y es ) . Qpellana.A.. Morales.M.N.. Morgan. C¿ 
FMc. Cien. B iol y  Fac. de Medicina, P.Universidad 
Católica de Chile,

La protelna kinaaa C (pkC), kinasa dependiente de 
fo a fo lip id o e  y  de c a lc io  t ien e  vx\ r o l  fundamental en 
la  regulación de isportantes fenómenos f is io ló g ic o s  
oca» secreción, contracción, fm oiones a  n iv e l de 
receptores de membrana, y d iferen ciac ión  ce lu la r.

Estudios de elenamiento molecular de cDNA han 
revelado la  ex ia tenc ia  de m últip les sub-especiea de la  
enzima. Por o tra  parte , estudios bioquímicos muestran 
que la  pkC altamente purificada  de oerebro de rata  es 
heterogénea, y  a l  menos tre s  formas de la  enzima 
pueden se r separadas por crom atografía en c o lim a  de 
h id rax iapa tita . Se ha también encontrado que d iversos 
te jid o s  y lin eas  ce lu lares expresan so lo  algunas de 
la s  izoenzimas.

Recientemente, hemos desc rito  que la  activ idad  in  
v i t r o  de la  pkC purificada  de cerebro y de hígado de 
ra ta , visando histonas como sustrato, es  potenciada por 
acil-Coenzimos A de cadena larga  (BBRC. 152:987- 
992,1988). E l mooaniamo de esta  activación  parece ex
p lic a rs e  por tn  amento de a fin idad  de la  enzima por 
fo a fo lip id o e . Dado que estas observaciones han sido 
rea lizadas con preparaciones enzisA tioss que con
t ie n o ! todas la s  izoenzimas, hemos analizado e l  e fec to  
de acil-CoAs en la s  izoenzimas de cerebro, purificadas 
por cromatografía en h id rox iap atita .

Loe resultados muestran que la s  izoenzimas de pkC de 
cerebro son activadas por acil-CoAs, y  que, aparen
temente, esta  activación  es d ife re n c ia l. Esta obser
vación plantea la  pos ib ilid ad  de que la s  izoenzimas de 
]ÉC tengan d iferen tes  moduladores de su activ idad .

(Financiado por Fondecyt 390/88).

EXPRESION EN BACTERIAS DE LOS GENES DE TRES SUBUNIDADES 
ALFA DE PROTEINAS G DE 00CIT0 DE Xenopus laevis. 
(Expression in bacteria of the genes of 3 alpha subunits 
of G proteins found in X. laevis oocytes.) Oíate. J. y 
Jorquera, H. Depto. Bioquímica, Facultad de Wecncina, 
Universidad de Chile. (Patrocinio: C. Connelly.)

Las protefnas G son una familia de proteínas de membra
na, encargadas de traspasar la señal originada por una 
hormona hacia el interior de la célula. Ellas esta'n 
presentes en todos los organismos eucaridticos, desde 
las levaduras hasta los mamíferos, indicando esto la 
importante función que ellas cumplen en la regulación 
celular. Actualmente se conocen alrededor de 1S de es
tas protefnas G, las cuales regulan diferentes sistemas 
enzinufticos sensibles a hormonas, neurotransmisores y 
factores de crecimiento. En oocitos de Xenopus 1 devis 
el proceso de maduración y fertilización es iniciado por 
la hormona progesterona y el espermio, respectivamente. 
Nuestro laboratorio y otros grupos han mostrado que la 
señal generada por la progesterona y el espermio es 
transducida hacia el interior del oocito por protefnas 
G. Estudios indirectos mostraron que estas protefnas 
pertenecen al tipo Gi y Gs. Con el propo'sito de iden
tificar y caracterizar las protefnas G presentes en el 
oocito hemos clonado los cDNA codificantes para 4 de 
estas protefnas G. Análisis de su secuencia indica que 
corresponden a los tipos Gsa-1, Go, Gi-3 y G1-1 descri
tos en mamffero. Para iniciar el estudio de la funcio'n 
de estas protefnas en el oocito se requiere de cantida
des altas de la protefna en forma pura. En este trabajo 
se describe el subclonamiento de 3 de estos cDNA en un 
sistema bacteriano de expresión y el análisis de la sfn- 
tesis de estas protefnas recombinantes en E. col i. Se 
analizan tambie'n algunas propiedades de estas protefnas 
G recombinantes, como su ADP-ribosilacidn por la toxina 
de Bordetella pertussis. su interacción con las subuni
dades beta y gama y su capacidad de reconstituir la ac
tividad de la adenilil ciclasa. (Apoyado por FONDECYT, 
The Council for Tobacco Research y la Univ. de Chile.)

EFECTO DE AMENSENOS Y CYCLOHEXIMIDA SOBRE POROS NUCLEA
RES Y UNIONES ESTRECHAS EN CELULAS EPITELIALES DE VESI
CULA SEMINAL EN LA RATA.(Androgen and cyclohaxinide 
e f fa c ts  on nuclear poras and t igh t  junetlona in rat se
minal váste le  ep ith e lia l c a l is )  O rtíz , H.E., Cavicchia 
J .C .In s titu to  de H isto log ía  y Embriología, Facultad de 
Ciencias Médicas. UMC. Mendoza, Argentina.

Se conoce que los poros nucleares y las uniones Ín ter 
ce lu lares estrechas son d iferenciaciones dinámicas en 
relac ión  a los  requerimientos metabélleos ce lu lares . Pa
re  determinar s i  sufren cambios por acción hormonal, ra
tas macho fueron castradas y tratadas con testosterona 
da r eemp la zo (1 mg/k/día), las vesículas seminales contro 
le s , castradas y estimuladas fueron procesadas para mi
croscopía óp tica , TEM, y técn icas da cr io frac tu ra . Loa 
perímetros nucleares fueron calcados y procesados para 
obtener áreas nucleares. Hay d iferen cias s ig n if ic a t iv a s  
(p<0.001) entra contro l (279Í8 mm2) y estimulados (3251 
11 ms2). Con técn icas de crio frac tu ra  se encontraron d i
ferencias s ig n if ic a t iv a s  (p<0.005) en la  densidad de po
ros nucleares con tro l: 4.60*14 um2; estimulados: 5.381 
0.24 um2. Se contaron las intersecciones producidas en
tre  los  trazos de uniones estrechas y un re t ícu lo  estan
darizado superpuesto, hay d iferen cias s ig n if ic a t iv a s  
(p<0.001) entre controles (0.53Í8.1 intersecciones/pm2) 
y estimulados (44.410.3 intersecciones/pm2). Para deter
minar la  partic ipación  de proteínas an dichas d iferen 
ciaciones, se administró a un grupo de ratas propionato 
de testosterona (3 mgA) por 48 hs. y a o tro  grupo la  
misma dosis de testosterona y conjuntamente Cyclohexi- 
mida (1 mgA) ambos por 48 hs. Ambos grupos fueron some
tidos a igual procedimiento para medir poros nucleares 
y uniones estrechas.
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TRANSFERENCIA DE ENERGIA DE FLUORESCENCIA ENTRE C o (I I ) 
y 4’,6 DIAMIN0-2-FENILIND0L EN TUBULINA. (Fluoreacence 
energy transfer between C o (I I )  and 4', 6-diajnino-2- 
phenylindole in  tubuXin). O rtiz  H. y Monasterio.. 0. 
Departamento de B io log ía , FacuXtad de C iencias, Univer
sidad de ChiXe.

La tubuXina posee un s i t io  üe unión de a ita  a f in i 
dad para M g (Il) en eX s i t io  intercambiabXe de GTP 
(s i t o  E ), sobre Xa subunidad /J y varios de baja 
afin idad . La forma deX poXímero depende de Xa natura- 
Xeza deX metaX. Para in ic ia r  eX estudio topoXógico de 
Xos s it io s  de unión de metaXes y su infXuencia sobre 
Xa conformación deX dimoro hemos utiXizado Xa sonda 
fXuorescente 4*,6-diamino-2-feniXindoi (DAPI) y tubuXi
na nativa y d igerida con subtiXisina. Se ha reem- 
pXazado M g (II ) unido aX s i t io  E por C o (I I ) (0,6 
moXes/moX tubuXina). EX espectro de emisión de fXuores- 
cencia deX DAPI, unido aX s i t io  de a ita  afin idad en 
Xa tubuXina presenta un recubrimiento con eX espectro 
de absorción deX compiejo tubuXina-Co(Il), por consi
guiente es un par dador-aceptor adecuado para estudios 
de transferencia de energía de fluorescencia. Se deter
minó un va lo r de 0,414 para e l  rendimiento cuántico 
del DAPI unido a la  tubulina. Las mediciones de 
transferencia de energia fueron efectuadas u tilizando 
los complejos tubulina-DAPI cono dador y tubuXina 
C o (I I )  como aceptor. Se encontró que Xa distancia 
entre Xos s it io s  de unión del DAPI y C o (I I ) en Xa 
tubuXina era de 35 X. Se determinó por e fec to  de Xa 
polaridad de solventes que Xa sonda DAPI se encontra
r la  expuesta a l so lven te en e l  dimero.

Experimentos prelim inares muestran que e l  DAPI se 
un irla  a l dímero de tubulina d igerido con s u b t i l is i-  
na, e l  cual carece de su extremo carboxilo term inal. 
La determinación de la  d istancia entre e l  DAPI y e l 
C o (II ) unido a la  tubulina d igerida  nos perm itirá 
conocer e l  e fec to  del extremo carboxilo terminal sobre 
Xa estructura de la  tubulina.

Financiado por proyectos FONDECYT 1133-89 y DTI.

FUERZA MUSCULAR INSPIRATCRIA EN PACIENTES CON CARDIOPA- 
TIAS DE BAJO GASTO CARDIACO,(Inspiratory muscle forcé in 
patients wíth low cardiac output).Palacios,S.,Gajardo,J, 
Latorre,R. .Morales,Y.,Olmos,A.y Pino,*). Dpto.de Ciencias 
Fisiológicas y de Medicina. Universidad de Concepción.

Se ha sugerido que en pacientes con diversas valvulopa- 
tías, existiría disfunción de la musculatura inspirato- 
ria (De Troyer, 1980),debido a una disminución del Gasto 
Cardiaco (GC) y/o al posible compromiso nutricional que 
estos pacientes pueden presentar. Recientemente demostra 
mos (Rev.Med.Chile, mayo 89), que en pacientes con Este
nosis Mitral Severa (EM) y GC adecuado,la Fuerza Global 
de la Musculatura Inspiratoria (FMI) está normal. En el 
presente trabajo se evaluó la FMI en pacientes con car- 
diopatías severas, cuyo GC estaba disminuido.
Se estudió 7 pacientes, 6 mujeres y 1 hombre (37±8.6 
años),sin antecedentes respiratorios previos, ni de otras 
patologías. El GC promedio (x) fue de 3.05±0.55 L/min y 
el Indice Cardiaco x de 2.2±0.63. Se midió Capacidad Vi
tal Forzada (CVF), Volumen Espiratorio Forzado del pri
mer segundo (VEFi),y Flujo Máximo de Media Espiración 
(FMME) en espirómetro Collins. Se evaluó Capacidad Resi
dual Funcional (CRF). Se midió Presión Inspiratoria Háxi_ 
ma (PIM) a CRF, usando un manómetro aneroide, índice que 
permite evaluar la FMI. Como grupo control del valor de 
PIM, se consideró los valores de 9 pacientes con EM estu 
diados previamente en nuestro laboratorio. Resultados: 
Los v«1ores de CVF, VEFi y FMME expresados como porcenta^ 
je Óe su valor teórico, fueron normales en 2 pacientes; 
dos presentaron alteraciones restrictivas y los 3 restan 
tés alteraciones obstructivas. El valor x de CRF fue de 
112±8*7%. la PIM x fue de 61±6.4 cmH^O, valores menores 
(P<0*005) que los del grupo control (PIM x=92±9.5 cmH20). 
Nuestros resultados demuestran disminución de la FIM en 
los pacientes estudiados, confirmando la hipótesis de 
que cardiópatas de bajo gasto presentan disfunción de la 
musculatura inspiratoria, atribuible a un menor aporte 
de energía al tejido muscular.

Proyecto 20.33.31 D.I., Universidad de Concepción

AVALIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE QUIASMAS EN MAIZ (Zea 
■ays L . )  Y SUS IMPLICACIONES CON LA CAPACIDAD DE 
COMBINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS. (Chiasmaes 
frequency evaluation in  maize (Zea maya L . )  and 
im plications with combining a b i l i t y  fo r  grain 
production. P a g lia r in i, M.S. y Agular-Perecin, 
M.L.R.de. Department o f B iology, U niversity o f Marlnga. 
Marlngá, B raz il.

The combining a b il i t y  o f an inbred lin e  has been 
defined as a function o f i t s  favourable genes number. 
On the other hand, we know that ir regu la t le s  that occur 
during the m eiotic process can a ffe c t  the spores 
v ia b i l i t y  compromising the plant f e r t i l i t y .  In thla 
work Inbred lin es  previously se lected fo r  high and low 
combining a b i l i t y  were evaluated in  order to v e r i fy  the 
co rre la tion  between m eiotic s ta b il i t y  and combining 
a b i l i t y .  Inbred lin es  with low combining a b il i t y  showed 
lower chiasmata frequency per microsporocyte and higher 
univalent chromoeomee frequency. The in te r s t ic ia l  and 
terminal chiasmata frequency did not show corre la tion  
with combining a b i l i t y .  The univalent chromosomes 
presented irregu la r segregation in  the spindle showing 
sometimes non-disjunction. Besides the lower chiasmata 
frequency and higher univalent chromosomes number some 
Inbred lin es  with low combining a b i l i t y  showed other 
types o f m eiotic ir r e g u la r it ie s : break points, c e l l  
fusion, abnormalities in  spindle and higher asaincrony 
in  the m elosis. A l l  these ir r e g u la r it ie s  can a ffe c t  the 
m eiotic products. The resu lts presented here suggest 
that the combining a b i l i t y  can not probably be only a 
function o f a favourable genes number fo r  grain 
production, but an association o f these genes with e 
m eiotic regular process that assures the to ta l 
v ia b i l i t y  spores.

VARIACION CARIOTIPICA EN Leucoaryae . (U U ttxee  )
( Earyotypic Variaiion in Leucoaryae ) . Pilma-Unja« c 
1* " f*  m y p«m  *  Departamento de Biología y Química. 
Pacuknd de Osadas. Universidad de La Serena.

Zoellaer (1972) en tu monografía sobre Leucoaryae (Undley. 
1830) describe 16 especies para este género autóctono. Coa In 
«acepción de los trabajos de Cave (1939) y Zanz (1968). la 
información dtogenética existente sobre Leucocaryae es 
frfcücamenle ñuta. A objeto de contrastar parcialmente la 
actual taxonomía del género, se describen y oomptran loe 
cariotipoa de L. m ecropctai* (L  m e j L  purpuree (L  p u l 
i  mfeimttearfr (L c o .J y L .s p .
Los cromosomas se obtuvieron por aplastado de rsidlUi 
provenientes de bulbos y semillas pre-tratadas coa antlmitúdro 
y  leudas con Peulgen En foiouitragrifias los cromosomas se 
midieron, recortaron y ordenaron , y con los valores de tas 
mediciones se construyó un carioidiograau.
Lee. y Lpu. comparten un mismo cariotipo 2n-l* 
wm ridnw iif metacéntrk». en tanto que Leso. y  Lep. 
premian un mismo cariotipo 2n-10.
Los escasos antecedentes dtogenéticos dispcntiies soa 
eoincidentet con la existencia de un cariotipo 2n-IS para 
Leaeeemjme. pero no apoyan la drástica variación carictipici 
observada Esto permite sugerir le hipótesis que las especies 
2n>IO pertenecen a un género distinto, pero din a 
Leucecaryae. Por lo tanto, es necesario obtener nuevos 
antecedentes dtogenéticos y morfológicas que permitan 
contrastar la hipótesis planteada.
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OCRRBÀCIOK ENIHE INOCENCIA VE FISURA LABICPALATDA Y 
FRECUENCIA CE GRUPO ABO EN DIVERSAS MATERNIDADES CE 
CHILE. ( Correlation between cleft lip incidence and ABO 
group frequencies in different matemities of Chile). 
Balenino- H.. Montenegro. M.A.. y Palomino. H.M.
Deptoe. Biología Celular y Genética y de Morfología Ex
perimental, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Diversos estudios han establecido que las poblaciones 
de origen oriental e indoanericanas presentan mayor 
susceptibilidad a la producción de fisura labiopalatina 
que las de origen europeo o negras. Para Santiago, dos 
estudios (Stevenson y cois, 1966; Nazer y cois, 1960), 
■uestran también una relativa alta incidencia.

Con el objeto de establecer una relación entre sus
ceptibilidad a la fisura y determinantes genéticos o 
de naturaleza étnica, dada las diferencias sociogenéti- 
cas de nuestra población, se recopiló la información de 
los nacimientos de 7 maternidades, 6 de Santiago y una 
de Arica. Sobre un total de 219.448 nacimientos, se registró una tasa de 1,23 individuos con labio leporino 
solo o asociado a fisura palatina cada 1000 recién naci
dos vivos (RNV). Elitre las maternidades existen diferen
cias que est£n altamente correlacionadas con las fre
cuencias gèni cas de los aleloe del sistema ABO. Así 
en la maternidad de Arica se encuentra una tasa de 1.49 
x 1000 (1 fisurado cada 673 RNV) y con una frecuencia
del alelo 0 de 0.907 hasta tasas de 0,60 x 1000 (1 cada 
1669 RNV) con una frecuencia gènica del alelo 0 de 
0,697 encontrada en la Clínica Alemana de Santiago. Un 
índice de indigenicidad calculado por las frecuencias 
gèni cas, dA un 73% de mezcla indígena en Arica, hasta 
un 17% en la la Clínica Alemana. Esta gradiente de susceptibilidad y frecuencia gènica del sistema ABO estarla también asociada a factores socioeconómicos, 
dado que la menor susceptibilidad y las menores frecuen
cias del alelo 0 se encuentran en las clínicas de 
atención privada.

PROYECTOS ÜTI. U.CH B-2368 y K5NDBCYT 0801-89

MELAT0NINA AFECTA LA VARIACION ClftCADIANA DE 
PR0LACTINA PLASMATICA (P R L ) EN CORDEROS RECIEN 
NACIDOS* (Melatonin a ffe e ts  the circadian va r la tion  o f 
plasma p ro la c t in  in  nevborn lamba)* Parraguez V*H.; 
Holagren, L . * ; Gayan, P « * ;  Garay, ? , » ;  Llanos, A*J** 
Unidad de R ep rod u cc ión  y  D e s a r ro llo , Dpto* Cs* 
F is io ló g ic a s ,  Pac* Cs* B io lóg icas, P. U* Católica 
d e  C h i l e  y  ¿ L a b o r a t o r i o  de F i s i o l o g í a  y 
P la lopato log la  del D esarro llo , Dpto* de P rec lln lcas , 
Cs,Módicas Orlente, Fafc* Medicina, U* de Chile*
En ovinos lo s  n iv e le s  p lasm áticos de PRL presenten 
v a r ia c ió n  estacional* En verano, PRL está elevada y 
presenta ritmo clrcadlano* En Invierno, PRL disminuye 
y no se observa ritm o* Tratam iento con m elatonlna 
dism inuye PRL en fe t o s ,  r e c ié n  nacidos y adultos* 
Para  I n v e s t i g a r  s i  m e la to n ln a  a fe c t a  e l  r itm o  
c lrcad lan o  da PRL, cateterizamos 10 corderos recién 
nacidos (9 a 12 días de edad), los  que se mantuvieron 
en lu z continua desde e l nacimiento* A 5 de e l lo s  se 
l e  a p l ic a r o n  Im p la n te s  su bcu tán eos  de lg  de 
melatonlna en s l la s t lc *  Los restantes fueron e l  grupo 
c o n tro l*  A todos lo s  anímalas se le s  tomaron muestras 
de sangre de 1 mi cada 1 h durante 24 h, en tre  lo s  20 
y 27 d ía s  de edad* Se m id ió  PRL y m elatonlna en 
plasma por RIA* Los datos se analizaron u tiliza n d o  e l  
método Co8ln o r*  La concentración plasmática de 
melatonlna fue de 594 + 55 pg/ml en los tratados y de 
53 + 27 pg/ml en los controles (X  +  E*S* p < 0*01)*
La concentración de PRL plasmática del grupo tratado 
fuá menor que la  d e l grupo con tro l (25*1 + 2*4 vs 
97*5 + 11*3, X + E*S* p < 0 *0 1 )*  Tratamiento con 
m elaton lna suprim a e l  r itm o  c lr c a d la n o  da PRL: 
C o n tro le s :lo g  PRL (ng/m l) -  1 .8  + 0*26 eos 15 ( t  -  
11*16), p -  0*05* Tratados: lo g  PRL (ng/m l) »  1*2 + 
0*14 eos 15 ( t - 9 * 4 3 ) ,  p ■ 0*36* Los resu ltados 
su gieren  que m elatonlna a l t e r a r la  la  función del 
oscilador c lrc a d la n o  que co n tro la  e l  ritm o de PRL* 
F inanciado por DIUC 75/86, R o c k e fe lle r  HD 83016 y 
F0NDECYT 0321/88*

INTERACCION LUPIN0S-SELENI0 EN GALLINAS 
(Interactlon Luplnos-Selenlvun ln Hens).
Paz de la Vena. Y. Depto. Ciencias Clínicas 
facultad cs. veterinarias y Pecuarias, U. de 
Chile.

La creciente demanda de alimentos protei
cos de uso animal debido al aumento de la masa 
ganadera y agrícola ha obligado a incrementar 
la producción de lnaumos proteicos tradiciona
les, y a la incorporación de nuevas formas de 
proteínas como complemento, entre ellos las se 
millas de lupinos.

Uno de sus inconvenientes lo constituye la 
presencia de alcaloideo, en la variedad amarga. 
El posible efecto tóxico de estas sustancias 
dependen de la presencia de factores, entre 
ellos el Selenlo (Se) que tendría la capacidad 
de disminuir este efecto.

Se programó un ensayo con el objeto de ob
servar los efectos de dietas adicionales de se
millas de lupinos amargo (Lupinos angustlfollus) 
solas y en presencia de Se sobre diversos pará 
metros productivos y reproductivos en gallinas.

Se utilizaron 24 gallinas Whlte Leghorn 
de 79 semanas de edad, divididos en 4 grupos de 
6 aves cada uno, las que fueron alimentadas con 
raciones de semillas de lupinos solas y lupl- 
nos-selenlo, en diversas concentraciones y por 
un período de 21 días.

Se compararon y analizaron los efectos 
producidos sobre los parámetros en estudio.

De los resultados obtenidos, se deduce la 
posible existencia de un efecto protector del 
Selenlo frente a los efectos inducidos por lu
pinos en algunos parámetros observados.

PARTICIPACION DE LA DENSIDAD 06 LAS CELULAS PROLACTO- TROPAS EN LA SECRECION DE PROLACTINA. (Role of lacto- 
troph coll density on prolactin secretory activity)
PpsolH. H.A. ■ Torres. A.l.v Aoki. fl. Centro de Microscopía biectrónica, ^acuitan oe Ciencias Médicos, 
Universidad Nocional de Cárdobo, Repúblico Argentino.
En lo Glándula hipofisiaria, tonto lo estieulocidn 
coso lo inhibición de lo actividad secretorio de los 
células proloctotropos son ocoepoRodos por alteracio
nes en el proceso de proliferación o involución de 
esos células. Con el oblativo de dilucidar lo partici
pación de lo densidad celular en lo secreción de 
proloctino <PRL), se correlacionó lo densidad de 
volumen <Vv> de los células proloctotropos, con el 
contenido de PRL sérico <PRLs) e hipofisiorio <PRLh). 
Se utilizaron rotos heebross 1) Ovoriectoaizodas <0v). 
2) Ov. trotados con 10 ug/rata de benzoato de estradiol (BE). 3) Ov. trotadas con 3 dosis de SE de
lOpg/reto. 4) En lactancia. 5) 72 hs postlactancia. 6) 
tratadas subcrónicaaente con sulpiride. Se detereinó 
PRLh y PRLs por RIA. Las hesihipófisis fueron procesa
das para la detección de PRL por inmunocitoquíeica a 
nivel de microscopía de luz <técnica de oro coloidal 
intensificado con plata) y posterior análisis aorfoaé- 
trico de estas células.
La estipulación estrogénica produjo un ausento del 
188% del voluaen de tejido secretor de PRL para una 
dosis de BE y del 249% para las tres dosis, con un 
ausento paralelo del contenido de PRLh. En la lactan
cia, la Vv alcanza el máximo valor, con altos niveles 
de PRLs y señor cantidad de PRL por célula. Al cesar 
el estimulo de succión, las células de PRL sufren un 
proceso de regresión, con dissinución de la Vv, asnina 
actividad secretoria y acuaulación de PRL en la 
hipófisis. La sáxiaa actividad secretoria se observa 
en la estipulación subcrónica con sulpiride que 
origina los sás altos valores de PRLs y ausento de la 
Vv, pero con bajo contenido celular de PRL.
Las células prolactotropas respondieron ante los 
diferentes estiaulos con incrementos en la Vv. En 
Gandiciones de alta actividad secretoria, estos 
incrementos se acoapaftaron de niveles disainuidos de 
RUi. De acuerdo con estos resultados podesos concluir
r íes diferentes tipos y grados de estiaulación de 

actividad de las células prolactotropas, inducen 
cablee en lbs valores de Vv estrechamente correlacio
nadas con los valores de PRLh y PRLs.
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ACTIVIDAD DE FOSFATASA ALCALINA EN EMBRIONES, RETARDADOS DE S CELULAS DE RATON (Alkaline Phosphatase Activity on delayed E-cell mouse embryos). Pella. R .,anwfoy»del Desarrollo, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Apartado 26<t7, Lima 1. Perú.

RESPUESTAS AUDITIVAS DIRECCIONES EN EL MESENCEFALO DE B. 
aren0rum(Nn?\\\b\h, BUFONIDAE). (Directional auditory responses In 
the mesencephalon of B. arenarum  (Amphibia, Buftmidoe)). Pens. M 
Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile.

La fosfatasa alcalina es unaTosfomonoesterasa utilizada como marcadorSara estudiar la diferenciación celular urante el desarrollo preimplantacional de mamíferos. Su actividad es detectada, empleando el método citoouimico del citrato de plomo, desde el estado de 4 células, evidenciando asi unaregionalización de membrana en las zonas de contacto interbiastomérico.
Se planteo el estudio de la relación entre actividad enzimàtica, tiempo de desarrollo y número celularj para lo cual se obtuvieron embriones de 2 células con retardo normal in vivo durante las horas del segundo ciclo celular. La actividad de la fosfatasa alcalina < AFA) fue detectada por el método citoquimico de Gomori adaptada por Izquierdo et al. (1980) y evaluada en microscopía dB^luTT
La cantidad de embriones de 2 células encontrados durante las horas del segundo ciclo celular va disminuyendo con el tiemgo) por el contrario, la AFA se hace más frecuente, presentándose ésta de dos formasi una a lo largo del contacto celular cuya frecuencia aumenta con el tiempo, y la otra en el citocorte>: de la zona libre de contacto celular que va. disminuyendo.
Considerando que la división e m u l a r  en estos estados tempranos del desarrollo es asincrónica, los embriones de 2 células con AFA son considerados retardados. Sugiriendo gue el inicio de la AFA es independiente del número celular, siendo su regulación diferente al que da inicio a la regionalización de membrana.

En v<rtataratas tar rustrís ta taritactán fe sontos tn *1 —p—»**» 
fepenfe fe la actividad fe neuronas sensibles a diferencias fe intanstfed y 
tiempo fe llegada fe sonidos a ambos oto». Los anfibios aturas utilian 
esta Capacidad al orientarse hada señales fe comunicación a distancia que 
los machos emiten durante le época fe reproducción. En este estudio se 
explora la dtrecctonelldad fe respuestas neuronates moawcafáUcas en B. 
B tB B B tm  y se relaciona esta función neuronal con el repertorio vocal 
fe esta especie.

Las respuestas fe neuronas aislados fueran registradas con 
mfcropfpetas fe vidrio, preompllficadas y grabados en cinta magnética 
pera posterior cuanttficeción fe les descargas mediante computador. Loe 
estímulos consistían en tonos fe 100 ms dados a través fe un par lente q » 
rotaba en un radio fe 50 cm en torno al animal. Loa estímulos eren 
aplicados desfe posiciones espaciadas cafe 30° en el hemicampo anterior. 
Se estimulaba a la frecuencia característico fe cafe unidad con niveles fe
sonto) fe  10 dB sobre el umbral mínimo.

Se encontraron neuronas con respuestas diraccianalas fe fraaanciee 
coraoterístíoos entre 100 y 1500 Hz. Las unidades respondían o cambios 
en la dirección *1 sonido variando el número y latericia fe sus descargas. 
La mayoría fe las neuronas descargaban preferentemente a 9()P 
contralateral al hemisferio fe registra

Les respuestas neurales obtenidas muestren en $ . a ren o ru m  une 
direccicneltdad similar a otras espacies fe anuros que emiten canto 
nupcial. Este evidencia contribuye al estudio comper ofe fe la 
dlracdonalldad fe las respuestas neuronates con especies fe B u fo  qa 
carecen fe señales fe comunicación a distancia y sólo emiten 
vocalizaciones fe contacto.

Financiado por CONICYT y D.T.I. Universidad de Chile

NUCLE0L0GENESIS EN EL DESARROLLO DEL HUEVO HUMANO IN 
VIVO. ANALISIS ULTRAESTRUCTURAL. (Nucleologenesis in the 
human embryo developing In vivo: Ultrastructurel anolyeis). 
Pereda J. Departamento do Morfología, Facultad dB Medicina, 
Universidad de Chile.

Las estados tempranos del desarrollo embrionario de 
mamíferos se caracterizan por la ausencia de actividad 
nucleolar. Por lo tanto, los procesos del desarrollo quedan .por 
un cierto tiempo, bajo control genético materno, el cual es 
ejercido por rlbosomas que fueron producidos durante la 
oogénesis. En ssts trsbqo ss  snslizs Is  sslructurs nuclsotsr
durante al desarrollo preimplantacional del huevo humano in 
vivo, a fin de establecer el memento de aparición de 
diferenciación estructura! en si nucléolo, como un primer signo 
de expresión del genoma embrionario en humana

Cuatro embriones de 2,4,7, y 16 células fueron analizados 
per medio del microscopio electrónico de transmisión. En tas 
embriones de 2 y 4-célutae, le estructura del nuctaóto no 
correspondía a la de uno functonalmente activo, en ellos habla 
uno estructura constituida por uno maso compacta de un material 
electro-densa Esta estructura, definida como precursor 
nucleolar, mostraba en el embrión de 4-células una Infiltración 
periférico d> cromatina nucleolar. En si embrión ds 7-célutae 
comienzos de sintesis y procesamiento de RNA se pudo deducir 
por ta aparición de ¡ránulas nuctaotarss. Un nucMto tipleo se 
observó en el embrión ds 16 células, con 1a diferenciación 
intranucieoier de un componente ftbrnar y otro granular 
característico de un nucléolo maduro.

Estos resultados muestran que durante el desarrollo 
preimplantscieno! humano in vivo, la expresión gánice 
embrionaria as manifiesta en el fenotipo nucleolar al estado de 
7-célulos Probablemente, el proceso ds diferenciación 
nucleolar comience después del segundo surco de ssgmsntKión.

INACTIVACION DIFERENCIA!. DE LAS FORMAS 
MOLECULARES DE LA ACETILCOLINESTERASA (AChE) 
F O R M A S . ( D i f f e r e n t i a l  i n a c t l v a t l o n  o f  AChE 
m o le c u la r  fo rm a  by M g+2 ). P a ra l man. A . a  
In e a t r o a a . N . C . U n idad N e u r o b io lo g ía
M o le c u la r ,  F a c . Cs. B io ló g i c a s ,  P . U n iv e rs id a d  
C a t ó l i c a  de C h i le .

La AChE, en zim a que h i d r o l i z a  a  l a  
a c e t iL c o l in a ,  s e  en cu en tra  en  m ú lt ip le s  fo rm as 
m o le c u la r e s  en l o s  v e r t e b r a d o s .  E s ta s  d i f i e r e n  
en  su e s t r u c tu r a  c u a te rn a r ia  y  en  su erado d e  
a s o c ia c ió n  a l a s  membranas c e lu la r e s .  No s e  l e s  
ha e n co n tra d o  n ingu na d i f e r e n c ia  fu n c io n a l  o  
fa r m a c o ló g ic a  en  l a  c i n é t i c a  de l a  c a t á l i s i s .  
Hemos e n co n tra d o  que la s  fo rm as d im é r ic a s  (S e ) 
y  a s im é t r ic a s  ( A i : )  son  s e le c t iv a m e n te  
in a c t iv a d a s  p o r  MgCl2 4 H; s in  em bargo l a  
t e t r a m é r ic a  ( G * ) e s  s ó lo  le v em en te  a fe c ta d a .  
E s ta  d i f e r e n c ia  o b se rv a d a  no s e  debe a e f e c t o s  
d e l  d i s t i n t o  m ic roa m b ien te  p ro d u c to  d e  l a  
e x t r a c c ió n  de l a  en zim a . E l t i p o  d e  d o m in io  d e  
a n c la je  d e  cada  fo rm a  de AChE no e s t á  
in v o lu c ra d o  en  e s t a  s e n s ib i l id a d  d i f e r e n c i a l .  
Además, monómeros d e r iv a d o s  de l a s  d i s t in t a s  
fo r a a s  s e  com portan  d e  l a  misma manera que l a s  
fo rm as o r i g in a l e s  en sam bladas. Todas a s ta s  
e v id e n c ia s  in d ic a n  que la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  l a  
en s in a  Ge y  l a s  o t r a s  dos fo rm a s  o c u rre n  a  
n i v e l  d e  l a s  su bu n idades c a t a l í t i c a s .  E s ta  
hecho p o d r ía  e s t a r  r e la c io n a d o  con  a lgu n a  de 
l a s  s i g u ie n t e s  p o s ib i l id a d e s :  ( 1 )  un
p ro c e s s m ie n to  a l t e r n a t i v o  d e l  ARNn d e l  gen  de 
l a  AChE; ( 2 )  un p ro c e s a m ie n to  p o s t - t r e d u c c io n a l  
o  ( 3 )  l a  e x i s t e n c ia  de m ú lt ip le s  g a n es . Además, 
basado en  e s t a  s e n s ib i l id a d  d i f e r e n c i a l  d e  la s  
fo rm as G< y  A l 2 a  MgCl2 hemos d e s a r r o l la d o  
un m étodo s im p le  y  r á p id o  que p e rm ite  
d e te rm in a r  la s  fo rm as m o le c u la r e s  d e  l a  AChE en 
m úscu los e s q u e lé t i c o s  de r a t a .
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CARACTERIZACION DE LAS GLICOPROTEINAS PRESENTES EN 
VESICULAS DE TUBULOS TRANSVERSALES Y RETICULO SARCO- 
PLASMATICO AISLADAS DE MUSCULO ESQUELETICO DE RANA. 
(Charactcrization o f glycoproteins present on 
transversa tubules and sarcoplasmic reticulum 
ves ic les  iso la ted  from fro g  sk e le ta l muscle). Pérez, 
G ., H all, K .t Anderaen, D ., Gutiérrez, C. y Sachs, 
G. Laboratorio de Membranas B iológicas, Veterana 
A dsin istration  Medical Center-University o f  C a lifo r 
n ia , Los Angeles, CA 90073. (Pa troc in io : M.T . Núfiez).

Las propiedades de g lic o s ila c ió n  de vesícu las de 
tóbalos transversales (tubulos-T, cara extraeitop las
mática hacia adentro) y re t ícu lo  sarcoplasmático (RS) 
aisladas de músculo esquelético de rana fueron inves
tigadas por diversos métodos. Las proteínas se some
t ieron  a e le c tro fo re s is  en geles en gradiente (10- 
12,5%) en presencia de SDS y posteriormente se trans
f ir ie ro n  a membranas de P o liv in ild iflu o ru ro  (PVDF). 
Proteípas de peso molecular 150kd, 85kd y 66kd presen
tes en e l  túbulo-T y de 66kd y 51kd en e l  RS 
presentaron una marcación intensa con ConA-biotina. 
A l tra ta r las vesículas de túbulos-T y RS con Glyco- 
peptidasa F (rompe e l  enlace a sparag in il-o ligosacari- 
do) y posterior reacción con ConA-biotina se observa 
una a lteración  en la  movilidad e le c tro fo ré tic a  de la  
proteína de 150kd, y una elim inación completa en la  
unión de ConA a la s  proteínas de 85kd en e l  túbulo-T 
y 66kd en e l  RS. Marcac^Sn de lo s  carbohidratos por 
ga lactos iltransferasa  y n-UDP-galactosa y microsco
pía e lec trón ica  usando técnicas de p o s t- fija c ió n  con 
VGA-oro muestran que los  s it io s  de unión (carbohidra
tos ) están hacia e l  lado extracelu lar. Por una se r ie  
de evidencia la  proteína de 85kd parece ser la  enzima 
MgATPasa. Las proteínas de 150kd y 85kd (MgATPasa) 
de túbulos-T y 66kd en e l  RS a l parecer presentan 
una orientación extracitoplasm ática del componente 
o ligosacarido , de tip o  unión-N y con un re s id ió  N- 
a c e t i l  -glucosamina term inal.
Veterana Administration SMI 001.

CONE XIONES CITOESQUELETICAS INTERBLASTOMERICAS 
DEFINEN DOS ETAPAS DE LA COMPACTACION EÑ LA 
MORULA DE RATON ( In t e r b ia s t o m e r ic  c i t o s k e l e t a l  
c o n n e c t io n s  d e f in e  tuto s t a g e s  o f  th e  com paction  
in  th e  mouse m ó ru la ).  Roxana Pey y L u is  
I z q u ie r d o . D e p to .B io l .  U. de C h i le .

En la  m óru la  de r a tó n  s e  e s ta b le r e n  c o n ex io n es  
c i t o e s q u e lé t i c a s  in t e r b la s t o m é r ic a s  d u ran te  la  
com p actac ión  en c o n d ic io n e s  n orm a les  y du ran te  
t r a ta m ie n to s  d escom p a ctan tes  con EGTA y a l f a -  
la c ta lb d m in a » p e ro  no con CCD. Una v e z  
e s t a b le c id a s »  la s  c o n e x io n e s  no s e  m o d if ic a n  
por e s o s  t r a ta m ie n to s  descom pactan tes  
p ro lo n g a d o s » aunque d ism inuyen  cuando s e  t r a t a  
con CCD¿ La fo rm a c ió n  de la s  co n ex io n es  
d e te rm in a  dos e ta p a s  e s t r u c t u r a le s  que además 
son fu n c .ion a lm en te  d i s t in t a s .  L os  em b rion es » 
que aun no han e s t a b le c id o  la s  c o n e x io n e s  (2  hr 
p o s tc o m p a c ta c ió n )» s e  recom pactan  len ta m en te  y 
después de un r e t a r d o  cuando s e  l e s  t r a n s f i e r e  
a c a l c i o  norm al» p e ro  no s e  recom pactan  en un 
m ed io s in  c a l c i o  y su reco m p a c ta c ió n  no es  
a fe c ta d a  por V e ra p a m il. L os  em b rion es » que ya 
han e s t a b le c id o  su s co n e x io n e s  (6  hr p o s te o m .) »  
se  recom pactan  ráp id a m en te  y s in  r e t a r d o »  
aunque se  t r a n s f ie r a n  a m ed io s in  c a l c i o  y su 
re com p a c ta c ión  e s  in h ib id a  por V e ra p a m il. 
Además» m óru las que se  descom pactan y m antienen  
por A hr en EGTA (ed a d  en que han form ado 
c o n ex io n es  a l  ig u a l  que l o s  c o n t r o le s )  no s e  
recom pactan  a l  s e r  r e s t i t u i d o  e l  c a l c i o  a l 
m edio s in o  que h asta  24 hr posteom p. La 
d i f e r e n c ia  en la  c in é t i c a  de reco m p a c ta c ió n  de 
la  m óru la » r e la c io n a d a  con la s  c o n ex io n es » 
p a re c e  s e r  d e p e n d ie n te  de c a l c i o .  D icha  
d i f e r e n c ia  no s e  o b s e rv a  en e s tu d io s  de 
re com p a c ta c ión  cuando la  descom pactac ión  s e  ha 
p rod u c id o  por t r a ta m ie n to  con CCD.
F in a n c ia d o  p o r*  FGNDECYT y  U. de C h i le .

ANALISIS DE LA SECRECION BASAL DEL ORGANO SUBC0MISURAL 
DE LA SERPIENTE N. maura UTILIZANDO ANTICUERPOS Y LEC- 
TINAS A NIVEL ULTRAESTRUCTURAL. (Ultrastructural inmuno 
cytochemical and lectins histochemical study o f the 
basal secretion of the snake N. maura). Pérez-Fígares, 
J .Mi, Peruzzo, BJ, Pérez, J.2, Fernández-Llebrez, P 2, 
Rodríguez, E.M.l 1) Instituto de Histología y Patología, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia; 2) Departamen
tos de Biología Celular y F isiología, Facultad de Cien 
cias. Málaga, España. ~

Las células ependimarias secretorias del órgano subco- 
misural (0SC) de los reptiles poseen prolongaciones 
básales que terminan sobre vasos sanguíneos y la  lepto 
meninge. El material secretorio presente en estas pro 
longaciones, y e l «ua l podría estar ubicado en el RER 
o en gránulos densos descritos en dichas terminaciones, 
se investigó utilizando: i )  un anticuerpo producido
contra material secretorio del 0SC; i i )  concanavalina 
A como marcador de la secreción glicoproteica del RER; 
i i i )  lectina de germen de trigo  (WGA) como marcador de 
la localización post-Golgi de estas glicoproteínas. 
Se encontró que en las prolongaciones básales, el mate 
r ia l secretorio inmunorreactivo se loca liza en gránu
los secretorios (WGA-positivos) formados en el aparato 
de Golgi. Se concluye que estos gránulos son transpor 
tados a lo  largo de los procesos básales y se acumulan 
en las terminaciones perivasculares y meníngeas. Esto 
apoya la hipótesis de una liberación local del conte
nido de estos gránulos, dado que un transporte reverso 
de dichos gránulos de un extremo a otro de la  célula, 
para finalmente liberar su contenido al líquido cefalo 
rraquídeo parece paradojal.

Grant S-89-01 de la  D.I. Universidad Austral a E.M.R. 
Grant PB 870710 DGICYT a P.F.LL.
Grant B0JA 2719/88 Junta de Andalucía a P.F.LL.

EFECTO PROTECTOR DEL FACTOR NATRIURETICO ATRIAL (ANF) 
SOBRE LA INFLAMACION INDUCIDA POR AGENTES VAS0ACTIV0S 
EN MEJILLA DE HAMSTER. (Protective effect of a tria l 
natriu re tic  factor (ANF) on inf 1 aniñation induced by 
vasoactive agents in the hámster cheek pouch). Piddo. 
C .; García. B.M. y Avala. S . . Departamento de Ciencias 
F is io ló g ica s, F.CC.BB., P. Universidad Católica de 
Chile. (Patrocin io: H.P. Borió).

Se ha propuesto que el ANF actúa sobre el endote]io, 
aumentando la permeabilidad al agua, iones y proteínas. 
Por esto se evaluó ta posible  modulación del ANF sobre 
la acción de dos tipos de agentes inflamatorios.

Se ap licó  tópicamente brad icin ina (BK: 5 min 0.1, 
0.3 ó 1.0 uM), Glucosa Oxidasa (G0D: 10 min 1.4-10 
U/ml), o peróxido de hidrógeno (H202: 10 min 0.75-7.5 
mM), en la m ejilla  de hámster superfundida y observada 
bajo microscopía in tra v ita l.  La reacción inflamatoria 
se evidenció por la extravasación de dextrano fluo res
cente de 150 Kd (FITC-Dex 150, lOmg iv) y se cuantifico  
por la depuración plasmática de este trazador (Cl-Dex).

La respuesta a G0D o H202 co n s ist ió  en una brusca 
aparición de m últiples s i t io s  de escape de FITC-Dex 150 
(SDE) luego de aproximadamente 30 min de latencia, 
seguido de un aumento continuo en Cl-Dex hasta los 
60-75 min, y su magnitud fue variable  respecto de la 
dosis. BK produjo un rápido aumento, do sis  dependiente, 
en SDE y en Cl-Dex, con máximo a los 20-40 min y caída 
posterior. El pretratamiento de la m ejilla  con ANF (0.1 
uM x 10 min) inh ib ió  significativam ente la s reacciones 
producidas por G0D y H202. en tanto, no modificó la 
respuesta a do sis  a lta s  de BK.

Estos resultados muestran que el ANF no potencia 
estas reacciones inflam atorias. Al contrario, el ANF 
tiene un efecto protector frente al daño muí ti factoria l 
producido ?o r acumulación de rad icales lib re s; pero no 
es efectivo frente a la BK, que actúa d irecta  y rever
siblemente sobre el endotelio. Los mecanismos que 
expliquen estos efectos d is im ile s  del ANF deben ser 
objeto de futuras investigaciones.

Financiado por Proyecto F0NDECYT 642/89.
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CORTEZA ADRENAL: PERMEABILIDAD INTERCELULAR AL NITRATO 
DE NIQUEL (Adrenal co rte * : in te rce llu la r  permeability 
to  the n ickel n it r a te ).  P ie z z i R .S ., Gutiérrez L.S. y 
Fogal T IH E M , U.N.Cuyo, Mendoza.

La corteza  adrenal fe ta l  su fre importantes cambios 
f is io ló g ic o s  y m orfológicos en su trá n s ito  a  la  madurez 
post-nata l. Interesados en estudiar las ca rac ter ís ticas  
u ltraestructu rales de los  contactos ce lu la res de la  cor 
teza  neonatal durante e l  desarro llo , se rea lizó  e l  s i 
guiente traba jo . Se usaron ratas de 1, 4, 7 y 10 días 
de edad y se compararon con adultas de 90 d ías. Los ani 
males fueron perfurdidos por v ía  cardíaca con una solu
ción de glutaraldehido a l 9fc, en buffer cacod ila to , con 
teniendo 1% de n itra to  de n íquel. Las muestras fueron 
re fijad as  en osmio mas ferrocianuro de K, incluidas en 
Epon y procesadas para ser observadas en e l  M.E.

Resultados: 1) El trazador penetró en lo s  espacios 
in terce lu la res de la  capsula y la  zona c o r t ic a l.  No se 
observaron depósitos de níquel entre las cé lu las croma- 
fin e s . 2) La corteza de 1 y 4 días muestran cé lu las se
paradas por: a ) espacios constantes (20-22 nm) permea
b les a l níquel con uniones "gap" y b) espacios amplios 
e irregu lares . Se observan proyecciones t ip o  (m icrove- 
llos idades ) de las membranas de célu las parenqu órnales 
con depósitos de níquel en su in te r io r . 3) En ratas de 
7, 10 y 90 días de edad los  espacios son constantes y 
permeables a l marcador. En la  reunión de tres  ó más cé
lu las se observan "m icrocanaliculos" permeables a l  n í
quel y fin as  prolongaciones citoplasmáticas que hacen 
protusión en los  mismos. Se sugiere que e l  desarro llo  
de los contactos cé lu la -cé lu la  es un parámetro estructu 
r a l dependiente de la  edad, que se va organizando desde 
la  .cápsula hacia e l  in te r io r .

TIROSINA PROTEIN QUINA SA EN ESTADOS TEMPRANOS OE 
DESARROLLO DEL ERIZO DE MAR T»tr*pygug nigtp.( Tyro
sine Protsin  Kinase in early  development oi  sea u r- 
chin Itlrap/QU l nigtr). Eioa, £., Biiatamant«, ti- Y 
imachenatikyT ti.. Departamento de B io log ía  Molecular. 
Facultad de C iencias B io lóg icas y de Recursos Natu
ra le s. Universidad de Concepción. CHILE.

La fo sfo r ila c ión  de proteínas en residuos de serina y 
treonina es la  modificación más frecuente en la  regu
lación de la activ idad ce lu la r. Sin embargo, en la  
última década se ha descrito  una fo sfo r ila c ió n  en 
residuos de t iro s in a  en cé lu la s neoplásicas y tejidos 
normales en rápida p ro life rac ión  cata lizada por t iro 
sina  protein quinasas (TPK). Esta activ idad se ha 
asociado además, a receptores de diferentes factores 
de crecimiento y al receptor de insu lina.
Con el objeto de determinar la activ idad de TPK en 
lo s primeros c ic lo s  de segmentación de embriones de 
equinodermo, se midió la  activ idad detesta enzima a 
diferentes tiempos post-inseminación de oocitos de 
erizo  de mar Tetrapygus niger determinando la  incor
poración de 3zP proveniente de ATP gamma marcado, ei 
el péptido [Va l*] Angiotensina I I .
Los resultados obtenidos indican que existen dos 
picos transientes de activ idad durante el periodo 
investigado, coincidentes con la  transic ión  G,-S para 
la primera y segunda onda rep lic a tiva  respectivamen
te.
La actividad TPK encontrada presenta máxima actividad 
a pH 7,0 y 10 °C, es activada por Mn3+, Mg*+ y Ca*+ e 
inhibida por Zn* . Se determinó una Km aparente para 
MnATP de 22uM.

Proyecto FONDECYT 0789-88
Proyecto Universidad de Concepción 20.31.29.

EFECTO DE UNA INYECCION DE 100 U.l. DE hCG SOBRE LOS RE
CEPTORES PARA ESTEROIDES EN CELULAS INTERSTICIALES DE 
TESTICULO DE RATA. (Effect of 100 U.l. hCG ínjectíon 
on steroids receptors of rat testis ínterstit¡al.cells). 
Pino, A.M. y Orszag A .
Unidad de Biología de la Reproducción, INTA, Universi
dad de Chile. (Patrocinio: L. Valladares).
La actividad esteroidogénica testicular resulta de la 
actividad metabólíca de las células de Leydíg, estas cé
lulas producen, además de testosterona (T), otros este- 
roides como estradiol (E) y progesterona (P). Se ha des
crito que las células de Leydíg tienen receptores espe
cíficos para los esferoides mencionados. Nosotros hemos 
propuesto que estos esteroides podrían tener una acción 
hormonal en la célula que los sintetiza. En este trabajo 
utilizamos una inyección de 100 U.l. de hCG, porque se 
conoce su efecto dramático sobre la actividad esteroido- 
génica: se observa una producción bifásica de T, con má 
xima concentración plasmática en las 2 y '72  h y un pe-~ 
ríodo refractario en que aumentaría la concentración de 
E y P. El objeto de este trabajo fue analizar el efecto, 
de esta modificación de la producción de los esteroides, 
sobre la concentración de los receptores correspondien
tes. El estudio se realizó en células intersticiales de 
ratas adultas inyectadas o no con 100 U.l. de hCG. Lue
go de distintos tiempos (2-96 h ), se obtuvo fracciones 
de citoplasma y núcleos que se incubaron con concentra
ciones apropiadas de 3H-esteroide, en presencia o ausen
cia de un exceso de la hormona no marcada. Los resulta
dos obtenidos demuestran que la distribución de la acti
vidad ligante para E, T y P en citoplasma y núcleo, se 
encuentra relacionada con la producción celular del es
feroide correspondiente; este modelo permite demostrar 
una acción funcional de los 3 receptores analizados y 
una interrelación funcional entre la acción de E y P.

Financiado por FONDECYT Proy. 973-88 y 102A-89.

DESAMOLLO 0E UN SISTEMA COMPUTARIZADO PARA ENTRENA
MIENTO 0E RATAS EN TAREA DE DISCRIMINACION VISUAL 
SIMULTANEA. (Development o f  a com puterized system 
fo r  sim ultáneos v isu a l d is c r im in a tion  In r a t s ) .  
Plnto-Hamuy. T . ;  Jenk ins, W .M .*; P a ss tq , C . ;  A rra z to a .
J .A . ; C u adaqno .H .; P e t i t ,  P . T  O liv a r e s , R.
Oepto. F is io lo g ía  y  F IoTTsTca, Fac. de M ed icina, U. de 
C h ile .  *0 e p t , o f  Physio l 4 O to la ryn go log y , U. C a l. SF.

Con a l o b je to  de au tom atizar un sistem a da d i s c r i 
m in a d a  v isu a l s im ultánea, se m od ific ó  la  ca ja  de 
s a lto s  de Sutherlend en e l  s ig u ie n te  sen t id o : compartí, 
m iento de p a r t id a , p la ta form a de e le c c ió n  (d ls c r im l-  
nanda: t r iá n g u lo  b lanco e r e c to  v s , In v e r t id o ) ,  dos com 
p artim ien tos comederos y  dos co rredores  la t e r a le s  que 
comunican a l comedero con la  ca ja  de p a r t id a . A tra vés  
de una in te r fa s e  a n á lo g o -d lg lta l se conectó  la  c a ja -  
m od ificada  con un PC Apple l i e ,  e l  cual comanda y re 
g is t r a  su funcionam iento. El programa in c lu ye un máto 
do de co rre cc ió n  (COR) y uno s in  (NON). 12 re te s  a lb i 
nas hembras de 2 meses de edad, deprivadas a l 80t de 
su peso fueron  rep a rtid a s  en dos gru pos :6 fupo 1 (N »7 )  
con entrenam iento manual en une ca ja  de igual d i safio y  
Grupo 2 (N »5 )  con entrenam iento autom atizado usando 3 
ses ion es COR y  luego NON. Cada ses ión  in c lu yó  20 ansa 
y o s . RESULTADOS: El grupo entrenado manual manta lo g r ?  
c r i t e r i o  de ap re n d iza je  ( 80t  o  más de respuestas co 
r r e c ta s ) con un promedio de 171 ensayos (S 0 -3 9 .J A ), 
en la  modalidad automatizada re q u ir ie ro n  un promedio 
de 22á ensayos (S D »8 .9 á ), no encontrándose d ife r e n c ie s  
s ig n i f ic a t iv a s  en tre  ambos grupos. Le c e je  m odificada 
Imprimió e l  proceso  de a p ren d iza je  c a r a c t e r ís t ic a s  d i 
fe r e n te s : 1) P o rcen ta jes  de respuestas más a lto s
(90-I00T ) y e s ta b le s ,2/-Ascenso abrupto de l e  curve dé 
a p re n d iza je . La ven ta ja  de le  au tom atización  en s í  y 
la  menor en trega  da c la ves  por p a rte  d e l experim enta
d o r , s e r ie n  inheren tes a l sistem a.
P royecto  FONDECYT 118/88.
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IDENTIFICACION DE GUANILIL TRANSFERASA DE ROTAVIRUS. 
( Id en tifica tio n  o f  rotavirus guan íly l transferase) 
P iza rro , J. , Fernández. J . y  Spencer E. Unidad de 
V iro log ía . INTA. Universidad de Chile.

Rotavirus está constitu ido por a l menos 7 proteínas 
estructurales y los  11 segmentos de RNA de doble hebra 
que constituyen e l  genomio. El virus activado " in  v i tro" 
tiene la  capacidad de transcrib ir e l  genomio s in te t i
zando lo s  11 mRNA correspondientes; los productos 
contienen un extremo cap en e l  5' terminal y su 
tamaño es igual a una hebra de templado. La transcrip
ción requiere de tres actividades enzimáticas asociadas 
a la  partícu la : la  RNA polimerasa» la  guaniltransferasa 
y una ATPasa. S i bien hay ev idencia5 que Vpl és la  
transcriptasa, respecto a las otras dos actividades 
no se tiene información sobre que proteína estructural 
es la  responsable. Mediante e l  empleo de un ensayo 
que consiste en determinar unión covalente de GTP 
a proteínas, hemos determinado que Vp3 sería  la  
guaniltransferasa. Este ensayo es espec ífico  para 
este tipo  de actividad y único para las guaniltrans- 
ferasas. La actividad óptima se obtiene en presencia 
de MgC12 a una concentración 15 mN o con MnC12 a 
concentración de 10 mM, es inhibida por reactivos 
ta les  como DTT y tiene un {41 óptimo de 7.9. La unión 
en presencia de MgC12 es espec ífica  para GTP y dGTP. 
Cuando se usa MnC12 puede unir ademas de los  anteriores 
otros nucleótidos t r ifo s fa to . La actividad se ha 
detectado en d iferen tes aislados v ira le s  como en 
cepas de rotavirus crecidos en cu ltivo  cono virus 
SA11. La asociación de esta actividad con Vp3 se 
determinó usando d iferen tes subpartículas v ira le s  
obtenidas " in  v it r o "  ta les  como virus completo, 
de Bimple cubierta y core. Este último so lo  contiene 
Vpl, Vp2 y Vp3. Al analizar la  movilidad e le c t r o f orá
t ic a  del complejo se puede observar que este comigra 
so lo con VP3.
Financiado: Proyecto FONDEOYT #1017, y Fundación Andes.

SOBRE LOS ELECTROCITOS DE LA RAYA PATAGONICA 
Psam inobatis e x t e n t a . (On th e  e l e c t r o c y t e s  o f  
th e  P a ta  croni an ra y  P . e x t e n ta ). P rado  F i  gü ero  a 
M. y  B a r r a n te s , F . -IN IB IBB-U NS-CONICET.

P a ra  e s tu d io s  d e l  s is te m a  c o l in è r g i c o  se 
u t i l i z a n  más l o s  ó rga n o s  e l é c t r i c o s  de T o rp e -  
d in i fo r m e s  que de R a j i fo rm e s .  N u e s tra s  in v e s 
t ig a c io n e s  s e  c e n tra ro n  en  l a  bú squ eda , l o c a 
l i z a c i ó n  y  a n á l i s i s  u l t r a e s t r u c t u r a l  de l o s  
ó rga n os  e l é c t r i c o s  en ra y a s  P a ta g ó n ic a s  (R a j i  
fo rm e s ).. L o s  lo c a l iz a m o s  en  l a  e s p e c ie ,  p o r  
n o s o t ro s  d e te rm in a d a : P . e x t e n ta  ? é s t o s  son 
de p o s ic ió n  c a u d a l, a la r g a d o s ,  c i l i n d r i c o s  y 
m acroscop icam en te  p re s e n ta n  a l v é o l o s .  P a ra  e l  
e s tu d io  u l t r a e s t r u c t u r a l  de l o s  mismos se  p ro  
c e d ió  a s e c c io n a r lo s  en  fra gm e n to s  de lmm de 
s e c c ió n  y  a  f i j a r l o s  en  g lu t a r a ld e h íd o  a l  1 .5  
% en  tampÓn f o s f a t o  50 mM, pH 7 .4  y  lu e g o  a 
p o s t f i j a r l o s  en  0s04 a l  1% en e l  mismo tampón 
a 4°C  y  s ig u ie n d o  l o s  m étodos c l á s i c o s .  E l a - 
n á l i s i s  a l  m ic r o s c o p io  e l e c t r ó n i c o  de tra n sm i 
s ió n  r e v e la  l a  p r e s e n c ia  d e : e l e c t r o c i t o s , 
axones t e r m in a le s ,  c é lu la s  s a t é l i t e s  y  numero 
sas f i b r a s  de c o lá g e n o . L os  e l e c t r o c i t o s  son 
c é lu la s  de form a s e m ic ir c u la r ,  con  dos r e g i o 
nes b ie n  d i f e r e n c ia d a s  : una a n t e r i o r  -c ó n c a v a -  
in e rv a d a  y  o t r a  p o s t e r i o r  -c o n v e x a -  no in e r v a  
d a . En su c ito p la s m a  s e  l o c a l i z a n  numerosos 
f i la m e n to s  de a c t in a ,  o rd en a d os  en p a r a l e l o ,  
con  l ín e a s  Z b ie n  d e f in id a s .  L os  axones te rm i 
n a le s  son num erosos, red on dead os y  en  l a  r e 
g ió n  p o s t s in á p t ic a  se  u b ica n  l o s  n ú c le o s  d e l  
e l e c t r o c i t o ;  con  muchas s im i l i t u d e s  a l  múscu
l o  e s t r ia d o  y  m arcadas d i f e r e n c ia s  con  l o s  ó r  
gan os e l é c t r i c o s  d e  l o s  T o r p e d in i fo rm e s . E s te  
s is te m a  d e s c r i t o  p o d r ía  s e r v i r  como m odelo  i -  
d e a l  p a ra  e s tu d io s  de l a  s in a p s is  c o l in è r g i c a .

F in a n c ia d o  p o r  e l  CONICET, A r g e n t in a .

TRANSCRIPCION DE ROTAVIRUS HUMANO: ESTUDIO DE INHIBIDO-, 
RES Y ACTIVIDADES ENZIMATICAS ASOCIADAS A LA TRANS
CRIPCION. (Human rotavirus transcription: Study
o f inh ib itors and erizimatic a c t iv it ie s  relatad to 
the transcrip tion ). P izarro, J.M. . Spencer, E. Unidad 
de V iro log ía . INTA. Universidad de Chile

Se ha descrito que la  formación de la  estructura 
Cap en e l  extremo 5* de los mensajeros v ira les  y 
la  h id ró lis is  de ATP, son dos eventos indispensables en 
e l  proceso de transcripción en Rotavirus. Con e l 
f in  de poder contar con un inhibidor e fe c tiv o  de los 
eventos de transcripción y/o rep licación , se u t i l iz ó  
una serie  de análogos, tanto de S-Ádenosilmetionina 
(SAM), como de nucleótidos, especialmente de ATP, 
en sistemas " in  v it r o "  e " in  v iv o " . Experimentos r e a l i
zados con S-Adenosil homocistelna y Homocisteína t io -  
lactona, análogos fío metilantes de SAM, demostraron que 
no poseen e fec to  in h ib ito rio  e f ic ie n te  a l agregarlos a l 
sistema, solos o en presencia de SAM.

Se probó e l  e fec to  de análogos de nucleótidos con 
modificación a d iferen tes n ive les  en su estructura quí
mica. Sólo los qu? poseían modificación en e l  azúcar, 
ta les  como: Ara ATP, Ara CTP, Cord TP y 2 '-3 ’ dialdehído 
ATP resultaron ser e fic ien te s  inhibidores " in  v it r o " ,  
encontrándose un e fec to  ir reve rs ib le  para éste último. 
Mediante e l uso de 2*-3 ' dialdehído ATP rad iactivo, 
se logró determinar a VP3 como proteína de unión, la  
que además tendría ca racterísticas de "GTP binding 
p rotein ". Los resultados Obtenidos a l u t il iz a r
análogos de nucleótidos " in  v ivo ", demostraron tener 
correlación con los resultados " in  v i t r o " : Cord y Ara A 
presentaron efecto  in h ib ito rio  tanto de la  transcrip
ción como de la  rep licación . Concomitante con estos 
resultados, se detectó una actividad ATPasa asociada 
a la  partícu la  v ir a l ,  determinándose la  presencia 
de dicha actividad, en e l  "core" v ir a l .

Este trabajo está financiado por e l proyecto
DTI #8-2175-8844 U. de Chile y proyecto Fondecyt #1017.

EFECTO DEL SUELO SOBRE LA FORMACION OE RAICES 
PROTEIFORMES. (S o l í  ín flu e n c e  on th e  form a- 
t lo n  o f  p ro te o ld  r o o t s ) .  Ram írez. C** C on tre - 
r a S j D . , San M a rt ín . C# v K uschel. M.  I n s t i -  
tu to  da B o ta n ica , t’a c u ìtad  de C ie n c ia s ,  Uni
v e rs id a d  A u s tra l de C h i le .

Las r a íc e s  p ro te ifo rm e s  son conglom erados 
lo c a le s  de r a i c i l l a s  n eo tén lc a s , con gran 
can tid ad  de p e lo s  r a d ic a le s  que aumentan la  
a b s o rc ió n . En una misma e s p e c ie  presentan  
gran  v a r ia c ió n ,  dependiendo de la s  c o n d ic io 
nes en que se  d e s a r r o l la  la  p la n ta . Se e s tu 
d ió  la  in f lu e n c ia  de d i fe r e n t e s  su e lo s  en la  
form ación  de r a íc e s  p ro te ifo rm e s  de Gevulna 
a v e l la n a ,  e l  a v e lla n o  c h i le n o .

Se t r e b e jó  con su e los  de e s c o r ia  v o lc á n i-  
c a 9 trumao, a lu v ia l ,  r o jo  a r c i l l o s o  y de l a j a  
descom puesta. Con cada su e lo  se l le n a ro n  50 
macetas y. en cada una, se  sembró una p lá n tu la  
de a v e l la n o .  A lo s  270 d ía s  se  cosecharon  la s  
p la n ta s , p roced ien do  a c o n ta r ,  m edir y pesar 
la s  r a íc e s  normales y  la s  p ro te ifo rm e s .

E l mayor número de conglom erados se  p re
sen tó  en e l  su e lo  trumao y e l  menor, en l a ja ;  
en cam bio, la  mayor biomasa se  en con tró  en e l  
r o jo  a r c i l l o s o  y  la  menor, en la  e s c o r ia  v o l 
cá n ica  y  en e l  trumao a lu v ia l .  En e l  r o jo  a r 
c i l l o s o  hubo mayor ag lom eración  de s u e lo *  La 
r e la c ió n  v ls t a g o / r a íz  fu e  menor en e s t e  mismo 
s u e lo ,  p resentándose como e l  menos fa v o r a b le  
para e l  d e s a r r o l lo  d e l a v e l la n o .  E l mayor va
lo r  se  a lcan zó  en e l  trumao a lu v ia l .  E l tama
ño promedio de lo s  conglom erados fu e  mayor en 
la  e s c o r ia  y  menor, en e l  trumao a lu v ia l*  Es
to s  v a lo r e s  se  re la c io n a ro n  con v a r ia b le s  f í 
s ico -q u ím ica s  de lo s  su e lo s *

(P ro y e c to  NQ S — 85 — 27 de la  DID-UACH)
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ESTIMJLACION DE LA TRANSCRIPCION DEL GEN DE - ERITROPOIETI 
NA Y CINETICA DEL mRNA EN RESPUESTA A HIPOXIA Y COBALTO.
(Stimulation o f  erythropoietin gene transcription and 
kinetic o f messenger RNA during hipoxia and cobalt expo
sure) . Ramirez, S. , Schuster, S. , P iderit, A. , Badiavas,
E. y Caro, J. Cardeza Foundation Thomas Jefferson U. 
Philadelphia, P.a. USA. (Patrocinio: J. Puente)

La producción de Eritropoietina (EPO), en hígado feta l 
y en riñón adulto es modulado por cambios en los niveles 
de oxígeno en e l te jid o . La hipoxia estimula la  produc
ción de EPO e induce un aumento específico del RNA mensa 
jero (mRNA), e l cual no es detectable en condiciones ñor 
males. Para caracterizar la  regulación del gen de EPO se 
usó una línea celular de hepatoma Hep 3 B, que expresa 
el gen en forma regulada ante hipoxia o en presencia de 
cobalto. La cinética de inducción de las células por 
efecto de hipoxia mostró niveles detectables de mRNA a 
las 2 hrs, mientras que los niveles de EPO determinados 
por RIA, se observaron alrededor de 5 hrs después de co
menzar la inducción. Cuando las células fueron inducidas 
con cobalto 50 uM la respuesta fue más lenta, 4 y 12 hrs 
respectivamente. Al descontinuar la  hipoxia o cuando e l 
cobalto fue removido del medio, se observó una rápida 
caída del mRNA y una disminución de la  producción de FPO. 
La respuesta a hipoxia ya no se observa cuando las célu
las son inducidas en presencia de cicloheximida 15 uM 
mientras que en otros genes (GAPIH) no hubo efecto, o se 
observó un aumento en los niveles de mRNA (c-myc).

Experimentos de "RUN-ON" con núcleos aislados de célu
las crecidas en condiciones normales (20% O2) o hipóxi- 
cas (11 O2) , mostraron que hipoxia estimula la transcrip 
ción del gen, confirmando lo  que habíamos observado con 
núcleos aislados de riñones de ratas expuestas a hipoxia 
(Blood 73:13, 1989).

Podemos concluir entonces que la  regulación del gen de 
EPO es controlada a l menos en parte a n ivel de la  trans
cripción, y que se requiere síntesis activa de proteínas 
y de la presencia continua del inductor para que se maní 
fies te  la respuesta.

ANALISIS DE OCHO ALOANTIGENOS ERITROCITARIOS DEL RATON 
LIGADOS A H-2. (E igth  H -2-linked nevi a lloantigens in  
the raouse). Ramos, A. , Carrefio, H. y Hoecker, G. Depar
tamento de B io log ía  Celu lar y Genética, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Los antigenos de trasplante del complejo mayor de h iato- 
compatibilidad son abundantes en la s  cé lu las nucleadas 
y muy escasos o ausentes en los glóbulos rojos (GR) y e l  
suero (K le in , 1965). El hallazgo de antlgenos ligados 
a H-2, abundantes en lo s  GR y presentes en e l  suero 
(Ramos e t  a l 1987) nos l le v ó  a buscar nuevos antigenos 
de este t ip o . Para es to , inmunizamos con GR 11 combina
ciones d iferen tes de dadores y receptores de las cuales 
algunas eran H-2-congénicas o congénicas-recombinantes 
y otras eran de cepas de d iferen te origen.
Los antisueros probados contra un panel de 10 cepas 
H -2-d iferentes mostraron que los GR de 3 de e lla s  reac
cionaban con un mismo patrón (A.CA an tl-A ; A.CA a n tí- 
B10.D2; A.CA an ti B10.A) y otras 2 reaccionaban con 
un mismo patrón pero d iferen te  a las an teriores. Los 
6 antisueros restantes eran pos itivos  para antigenos 
d iferen tes a los  an teriores. En to ta l,  escos antisueros 
id en tifica n , por lo  menos, ocho antlgenos ce lu lares 
nuevos para e l  ratón. 61 a n á lis is  por absorción con 
GR de uno de estos antisueros, A.CA antl-BlO, muestra 
que cuatro antlgenos de B10 son compartidos con las 
cepas A/Sn, C3H, HTG y A.SW. El patrón de reacción 
de las cepas congénicas para H-2 permite postular que 
estos cuatro nuevos antlgenos estén determinados por 
genes ligados a H-2 cuya expresión en los  GR d if ie r e  
de los c lás icos.
Se presenta e l  an á lis is  molecular de estos antlgenos 
u tilizando DOT y Western B lotting , con segundo anticuer
po ligado a peroxidasa o radiomarcado con ^ 5 j #

Financiado Proyecto Fondecyt 89-782
Proyecto D .T .I. 6.2688-893*» U. de Chile.

Tc45: UN ANTIGENQ 1NNUN0D0H1NAMTE E INKUN06ENETICAHENTE 
DEFINIDO DE T.eruzi <Tc45: an iamunodoainant and
iaaunogenctically defined T.cruzi antigen).
Ranos. B.. Juri» H.A., Aguilita,
J.C. y Fcrrnira, A. Dnpto. Biología Celular y Genética.. 
Facultad Hedicina Norte. Universidad de Chile.

Le respuesta humoral de las cepas de ratono* 
congénico« para H-2. A.Sw(H-2m ) y A.CA.<B-2»)* 
es cualitativamente diferente frente a inmuni
zaciones con T. cruzi presentado de acuerdo a 
tres protocolos (tripomastigotes sonicados, 
epimastigotes vivos y tripomastigotes vivos) 
En los tres casas la cepa A.Sw reconoce un 
polipéptido de 45 kDa en inmunoelectrotransfe
rencia (IET) contra extractos totales de tripón 
o epis. La cepa A.CA consistentemente fracasa 
en reconocer a Tc45 y, al ser inoculada cor) 
tripos vivos, el 100% de los animales mueren d# 
chagas agudo al cabo de 12 días de poit-> 
inoculación, situación que contrasta con los 
ratones A.Sw que sobreviven indefinidamente*

Tc45 ha sido purificada por electrolución de 
segmentos de poliacrilamida y conserva sus 
propiedades antigénicas para >la cepa A.Sw* 
Experimentos en curso muestran que Tc43 
purificado es reconocido discriminativamente 
por sueros humanos positivos para T. cruzi. 
Intentamos, además, localizar Tc45 a nivel 
subcelular para proceder a su purificación 
semipreparativa. Por último se realizar) 
experimentos de segregación a partir de 
cruzamientos entre A.CA y A.Sw, para definir 
formalmente la asociación entre H-2 y 14 
capacidad de reconocer a Te45.

Financiado por FONDECYT N*0191-88, DT1, U. dq 
Chile N*M2901-8813 y UNDP/WORLD BANK/WHQ
880198.

DENSIDAO RELATIVA DE FELIDOS V CANIDOS EN EL SUR DE CHILE. (Belative 
density of felids and canids in southarn Chile). Bau, J. (1), Martí
nez, D. (2), Muftoz, A. (3), Azocar, B. (A) y Low, 8. (1). Lab. de 
Ecol., I.P.O., Osorno (1), Inst. de Ecol. y Evol., UACH, Valdivia (2), 
Dapto. CC.NN. P. tlniv. Catóíica-Temuco (3), Depto. Educ., I. Munici
palidad de Pto. Octay, Osorno.

Con objeto de iniciar sonitoreos para detectar cambios en las ten
dencias anuales de las poblaciones de mamíferos carnívoros terres
tres se utiliza el método de visites a estaciones de atracción olfa
tivas (linhart y Knowlton. Wildl. Soc. Bull., 3: 119-12*, 1975). A 
este sétodo se le hicieron las siguientes modificaciones: a) empleo 
de diferentes substratos artificiales (papel ahumado, tinta octográ- 
fice, peste de yeso y aceite cubierta por plástico transparente so
bre una basa de madera pintada al óleo i.e. Estaciones Transporta
bles; b) utilización de orina de gato montes americano, obtenida co- 
mercialmente, saturando una tableta da yeso; c) transformación de 
la frecuencia de visitas (f) a densidad relativa (d), de acuerdo con 
la relación ds-)n(l - f).

Entre julio '88-julio '89 se efectuaron 19 mo st ra os válidos en 8 
localidades situadas entre las provincias de Cautín y Llanquihue. 
felis concolor fue registrado en 6 muéstraos (32%) y en 3 localida- 
dos (37%); F. guiqna en A (21%) y 2 (25%), respectivamente; Pseuda- 
lopex qriseus en 5 (26%) y 2 (25%), respectivamente. En 9 muéstraos 
x m  se detectó al menos una de las tres especies. La frecuencia 
más alta de visitas (<T«0,A?9) se obtuvo en primavera .

Se estima que el disefio metodológico más apropiado para las condi
ciones climáticas del sur de Chile consiste en el empleo de un tran- 
secto conformado por 10 estaciones-transportables, espaciadas 1000 
mts. entre si.

Estudio financiado por D.I. IPO y FONDECYT.
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LA ESPASTICIDAD MODIFICA EL CITOESQUELETO DE 
AXONES HUMANOS. (The cytoskeleton of axons in- 
nervating spastic muscles is a b n o r m i ).Repetto, 
G ., V e r q a r a , J . ,U.Neurobiologia Molecular,""Tac. 
Ciencias Biológicas, UDA Ortopedia y Traumato
logía, Univ. Católica (Patrocinio: Alvarez , J . )

La hiperactividad aguda aumenta los micro- 
túbulos (pt) axonales, o sea, los eventos ióni
cos de la membrana se acompañan de modificacio
nes del citoesqueleto axonal. Se estudió el 
efecto de la hiperactividad crónica sobre el 
citoesqueleto.

La espasticidad se caracteriza por una 
hiperactividad mantenida de las fibras motoras 
y propioceptivas. En pacientes espásticos suele 
efectuarse la neurectomia del obturador, así 
como en la displasia congènita de cadera, la 
ue se asocia a músculos con actividad normal 
controles). En nervios de 3 niños de cada con

dición se estudió los jjt axonales con el micros^ 
copio electrónico.

En fibras amielínicas (sensitivas y auto
nómicas), la densidad fue de 57+6 y 59+0 pt/pm2 
en los nervios controles y ’ espástieos, respecté 
vamente. Los axones mielínicos de 3 pm corres
ponden a axones gama: los controles tenían 18.7 
+1.1 ^t/pm2 y los espásticos, 37.6+3.7 (+100%). 
Las fibras de 10 jum corresponden a fibras o c y 
propioceptivas de husos musculares: los contro
les tenían 11.8+0.8 t/pm2 y ios espásticos 
18.0+0.4 (+53%). Las diferencias entre grupos 
son significativas.

El incremento selectivo de los microtú- 
bulos de las fibras que inervan músculos espás
ticos indica que la hiperactividad crónica 
modifica la ultraestructura del axoplasma. En 
consecuencia, las demandas funcionales pueden 
regular la anatomía de la neurona.

EFECIOS DEL EX1IACT0 IUIAN0LIC0 OC TrapMalM t á i n i M  "Malina* El 
CELULAS MERISfEMMICAS DE A II í m  cepa L. (Effacts of I. I é w w  
butaaolic extroct oa A. capa Mristoaatic collo). Ratuartc, F., 6oc 
zilas-figutroa, H. y llar ana, 6. Lab. Biología Calillar. Iast. IavT 
"Antonio Raiaondi". Fac. Cioncias Biológicas. -Univ. Mac. Mayor da 
San Narcos. L í m , Paró.

Es conocido qua al axtracto da I. tabaratma " M s h u a ” , tubèrcolo 
coaastibla da los Aodos da Sud-Aeórica, contiena p-Mthoxybancilglu 
cosinolato eoao su aayor catabolito secundario, atribuyéndola aste 
sustancia propiedades citotóxicas y cancarostiticas. Con la finali 
dad da estudiar el efecto del extracto butanólieo sobre la dináaicñ 
celular, se ba utilizado naristecos radiculares de Al lian  cope.

Bulbos de A. copa con raicee de 2-3 cas. de longitud, Mntenidos 
a 25-0.5*0 en agua aereada constanteaonte, se sunergieron en solu
ciones de extracto butanólieo de "MShua" al 0.1% y 0.5% por 1,3 y 
6 hs. respectivaaente, analizóndosa al Indice aitótico (IM) y el ln 
dice da fases (IF) da la población aaristeaótica en trataaiento.

El Indice aitótico en las células aeristeaéticas que peraanecie- 
ron en extracto butanólieo (0.1%), desciende significativaaente des 
de un Ife12.5 (1b) a un Ifc2.1 a las 3 hs. decreciendo aún ñas 
lfcO.16 a las 6 hs. de trataaiento. Por otro lado, las células tra 
tadas con extracto butanólieo (0.5%) evidencian un M r c a d o  efecto 
citotóxico por la presencia de aberraciones croMséaicss del tipo 
de puentes anafósicos, puentes telofósicos yaetafasaa adhesivas.

Los resultados sugieren que al axtracto butanólieo (0.1%) da ?• 
tuberosità " M S h u a ” ejerce su acción posibleaente sobre algún coapar 
tiaiento del periodo interfásico alterando la dináaica celular de 
la población neristeaática.

LOCALIZACION SUBCELULAR DE LA ENZIMA T-GLUTAMIL 
TRANSFERASA EN TRYPANOSOHA CRUZI.ÍSubcellular 
localizaron of the enzyme r-giutamyltransferase in 
T. cruzi.) Repetto. Y.. Moneada. C« Departamento de 
Bioquímica, Facultad cíe Medicina y Departamento de 
Toxicologfa y Farmacología, Facultad de Ciencias 
Qurmicas y FarmaceOticas, Universidad de Chile.
La r-glutamil transferasa (r-GTP) es una enzima 
importante en el metabolismo del gtutatttn (GSH) ya 
que inicia su degradación. La actividad catalítica se 
encuentra unida principalmente a la membrana 
plasmática, retículo endoplAsmico y Golgi. Estudios 
bioquímicos previos en epimastigotes de T.cruzi de 
esta enzima indican que: no se observa actividad 
cuando se utilizan parásitos intactos y al efectuar 
un fraccionamiento subcelular la actividad se 
encuentra en el citosol. Estudios citoquímicos al 
microscopio electrónico muestran la presencia de la 
enzima en la membrana citoplasmática, dentro de 
microcuerpos y en menor grado en el citosol.
Para dilucidar esto se determino la actividad de la 
r-GTP en epimastigotes de T cruzi en las siguientes 
condiciones -Fijados con glutaraldehfdo a la 
concentración que se utiliza para los experimentos 
citoquímicos. -Rompimiento selectivo de membranas 
celulares por tratamiento con digitonina. 
-Fraccionamiento subcelular luego de ruptura en 
mortero.
Se observo que al fijar los parásitos con 
glutaraldehfdo se encuentra actividad r-GTP lo que no 
sucede con los parásitos intactos. Los resultados con 
digitonina indican que la actividad se encuentra 
mayoritarimente en el citosol ya que a bajas 
concentraciones de digitonina (O.img/mg proteína) se 
encuentra la actividad soluble. De acuerdo a estos 
resultados y a los obtenidos por citoqufmica y 
fraccionamiento subcelular esta enzima se encontraría 
ubicada en T.cruzi. en dos compartimentos 
celulares,en el citosol y también en un organelo 
semejante a los glicosomas.
Financiado por: FONDECYT, O.E.A. y DTI U. de Chile.

MOOIFIGACIOH QUIMICA DE LA CISTEINA-128 DE FHUCTOSA-1,6- 
BISVOSnZKSA CON REACTIVOS DE DISTINTO TAMAÑO (Chemical 
m od ifica tiva  o f  cysteine-128 o f fructose-1 ,6- 
bisphosphatase w ith reagents o f  d if fe re n t  s iz e s ) .  Reves. 
A*, Bravo, H. y  Slebe, J.C. In s titu to  de Bioquímica, 

Universidad Austral de Ch ile, V a ld ivia .

E l bloqueo de cisteina-128 con N-etilmaleim ida (NEM) 
in sen s ib iliza  de su inh ib ición  por fru ctosa-2,6- 
b is fo s fa to  (F ru-2 ,6-P ») a la  fru ctosa-1 ,6-b isfosfatasa 
renal de cerdo (Reyes e t  a l .  J. B io l. Chem. 262. 8451,
1987). Para ca rac teriza r e l  mecanismo de esta
desensib ilizac ión , se propuso tra ta r  la  c is te ina  
reactiva  con modificadores de d is tin to  tamaño, para
d is tin gu ir  e l  bloqueo de un residuo esencial de un 
e fec to  es té r ico  inducido por e l  agente bloqueador.

La c is te in a  reactiva  de la  b is fos fa tasa  fue
modificada específicamente con dition itrobenzoato 
(DTNB), NEM y  cianato, mientras un ciano-derivado se 
a is ló  por desplazamiento de tion itrobenzoato con KCN 
desde la  enzima tratada con DTNB. En todos lo s  casos se 
determinó una estequiometria de unión de 1 mol de 
rea c tivo  por mol de nonómero y  la  enzima tratada con NEM 
o cianato no reacciona con DTNB, apoyando la  idea que 
los  reactivos reaccionan con e l  mismo grupo SH.

Un n iv e l de 100 veces e l  I » o  para Fru-2,6-P* de la  
enzima nativa  só lo  indujo un 35% de inh ib ición  en los 
derivados DTNB- y  NEM-enzima. En contraste, e l  bloqueo 
con cianato a fec tó  levemente a la  inh ib ición , mientras 
e l  CN-derivado no mostró d iferencias con la  enzima 
nativa. En todos los  casos, e l  bloqueo de la  c is te in a  
reactiva  no a lte ró  los  va lores de Km o la o  para e l  
inh ib idor a lo s té r ico  AMP.

Los resultados indican que la  desensib ilización  es 
claramente dependiente del tamaño del m odificador 
empleado. Luego, cisteina-128 es ta r ía  cerca del s i t io  
de unión para Fru-2,6-P«, de manera que la  
desensib ilización  de la  enzima se exp lica r la  mediante 
impedimento es té r ico  (Financiado por proyectos: DIC-
UACH, S-89-37; FONDECYT, 188/89).
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MADUREZ SEXUAL Y FOLICULOGENESIS POSTNATAL EN PUDU PUPA 
(MOLINA)(MAMMALIA, CERVIDAE) (Sexual Maturity and Post- 
natal Foliculogenesis in Pudu puda)Reyes, E., Albornoz, 
J., Medina, V., Vejar, X., Colonia, L., Acuña, A. Fac. 
Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Depto. Bio
logía Molecular, Universidad de Concepción. (Patrocinio 
G. Cea).

Pudu puda, ciervo enano, endémico del sur de Chile en 
la actualidad está considerado como especie vulnerable, 
de la cual no existe información respecto de su gónada 
femenina. Observaciones previas de animales en cautive
rio han permitido determinar que las hembras nacidas en 
primavera al año de vida alcanzan un fenotipo del adulto 
la madurez sexual la alcanzan entre los 15 y 18 meses de 
edad y a los dos años nacen de ellas sus primeras crías.

En relación con la gónada y con el fin de visualizar 
el estado madurativo de ella se analizaron ovarios de 
hembras recién nacidas, de 3, 6 y 12 meses; en hembras 
adultas se observó cortes histológicos de hembras en 
período de celo, gestante y parturienta. Todo el mate
rial se fijó para su análisis por microscopio fotónlco, 
en Bouin y se realizó la técnica histológica de inclu - 
sión en parafina.

Los resultados indican que las dimensiones promedio 
de los ovarios de recién nacido fueron de 4 x 1.5 mm y 
el de adultos de 9 x 4 mm.

Los ovarios de recién nacidos mostraron abundante can 
tldad de folículos primordiales como ocurre en otros ma
míferos; pasado los 6 meses de edad la gónada mostró la 
presencia de antro en varios de sus folículos y en los 
adultos se destaca la presencia de folículos maduros en 
ovarlos obtenidos en el período de marzo-abril, época 
que coincide con la actividad sexual de la especie y la 
presencia de abundante cantidad de espermatozoides en 
los machos.
Proyecto 20.30.09 CONAF, VIII REGION
Proyecto 20.31.16 DIC, Universidad de Concepción

EFECTOS BIOLOGICOS DE ACEITES MARINOS Y 
FUNCION PEROXISOMAL. B i o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  
f i s h  o i l  and p e ro x is o m a l fu n c t io n .  R e y e s .R . , 
S o l i s  de O van d o ,F . i  d e l  V a l l e , R . ,  M iq u e l ,A , , 
B a r r ig a ,C . ,  V e la s c o ,N . ,  V e r a ,G . ,  A r t e a g a ,A . ,  
L e i g h t o n ,F . , y  c o l s .  D epartam ento de B io lo g ía  
C e lu la r ,  P . U n iv e rs id a d  C a t ó l i c a  de C h i le  y 
D ep to . de N u t r ic ió n ,  U n iv e rs id a d  de C h i le .  
(P a t r o c in a :  L . V a rg a s )

Los a c e i t e s  m arinos son r i c o s  en á c id o s  g ra s o s  
p o l i in s a tu r a d o s  n-3  d e  cadena la r g a ,  (PUFA n - 
3 ) ;  p r in c ip a lm e n te  EPA (2 0 :5  n -3 ) y  DHA (2 2 :6  
n - 3 ) .  EPA y  DHA m ed ia r ía n  la s  r e s p u e s ta s  
b i o ló g i c a s  que se  l e  a tr ib u y e n  a l  a c e i t e .  Nos 
in t e r e s a  e v a lu a r  e l  e f e c t o  d e l  a c e i t e  de 
p escad o  n a c io n a l a  n i v e l  , d e : fu n c ió n  
p e ro x is o m a l, l í p i d o s ,  y  e ic o s a n o id e s . Se han 
in ic ia d o  o b s e r v a c io n e s  en r a ta s  y  se  
c o n tin u a rá n  en humanos. En r a ta s  hemos 
r e a l i z a d o  m ed ic io n e s  con  5, 10 ó 18% de g ra s a  
en l a  d i e t a ,  y  con  ra zo n e s  n -3 /n -6  de 0 ,2 ;  1 ,0  
y  5 ,0 ,  p o r  3 sem anas: Se o b s e rv ó  que a l  
aum entar l a  ra zón  n -3 /n -6  en l a  d i e t a ,  aumentó 
l a  in c o r p o r a c ió n  de EPA y  DHA a f o s f o l í p i d o s  
de membrana de g ló b u lo s  r o jo s  y  de p la q u e ta s  
y  que TxB2 en  s u e ro , d is m in u ye . T r i g l i c é r i d o s  
y  c o l e s t e r o l  s é r i c o s  no se  m o d if ic a r o n . La 
o x id a s a  p e ro x is o m a l de á c id o s  g r a s o s ,  m arcador 
de l a  ca p a c id a d  o x id a t i v a  d e l  o r g a n e lo ,  
aum entó, c o r r e la c io n a n d o  con  e l  n i v e l  de 
in c o r p o r a c ió n  de PUFA n -3 . Se c o n firm a  a s í  que 
EPA y  DHA se  in c o rp o ra n  a f o s f o l í p i d o s  de 
membrana, m o d if ic a n  l a  s ín t e s i s  de 
e ic o s a n o id e s ,  y  se  c o n firm a  n u e s tra  h ip ó t e s is  
de que l o s  p e rox iso m a s  p a r t ic ip a n  en l a  
r e s p u e s ta  b io l ó g i c a  a l a  a d m in is t r a c ió n  de 
a c e i t e  de p escad o  en l a  d i e t a .
(F in a n c ia d o  p o r  P r o y e c to s  FONDECYT 250/88 y 
PNUD CHI/88/017) .

CAffilOS MORFOLOGICOS Y FUNCIONALES DEL INTERSTICIO TESTI 
CULAR DURANTE LA PUBERTAD DEL MONO CEBUS.(Morphological ~  
and fu n c tion a l changas in  t e s t ic u la r  i n t a r s t i t i a l  c a l is  
during pubarty in  the Cabus monkey). R | £ R g « C m o S * ~

Nuestro o b je t iv o  fue es tu d ia r la  maduración in t e r s t i c ia l  
d e l t e s t íc u lo  durante e l  p er iod o  puberal en prim ates* 
Estudiamos 2 grupos de monos Cebus: G1 rep resen tó  e l  co
mienzo de la  p u b er tad íed a d ^ + O ^  años, volumen t e s t ic u 
l a z o . 27+0.03 m i) y G2, e l  f in  de la  misma(edad*6«25+0*5, 
v o l . t e s t i c . -1 .5 3 + 0 .3 8 ). El volumen ocupado por le s  cé lu 
la s  de Leyd ig  aumentó 142*8% en e l  p e r iod o  estu d iad o (61= 
0.07+0.01m l,G2-0.17+0*04). H isto lóg icam en te se observó  
c é lu la s  de Leyd ig  maduras e inmaduras en ambos grupos, 
en p roporc iones d ife r e n te s .  E l número t o t a l  de c é lu la s  
d e .L eyd ig  por t e s t íc u lo  aumentó 111.8X(61=41.6+10.2 x 
10° céls .,G 2=88 .2+27 .9  x106 c é l s . ) .  E l volumen medio de 
la s  c é lu la s  de LeydigCmaduras e  inmaduras) mostró un pe
queño aumento d e l 15.6% que no fu e s ig n if ic a t iv o (6 l* 1 6 7 8  
+131u«r,G2*1940+283). Para eva lu ar la  fu n c ió n . in t e r s t i
c ia l  realizam os incubaciones de t e j id < # t e s t i  c o la r  y me
dimos l ib e ra c ió n  de andrógenos(T+DHT). La T+DHT lib e r a 
da a l  medio fue de 363+104 n g/h / tes ticu lo  en G1 y 3Ú9 
+169 en G2, y de 8.1+1.0pg/h/10ócé l s .  en G1 y 4.1+2.3  
en 62. El es tu d io  m orfo ló g ico  con m icroscop ía  e le c t r ó 
n ica  mostró ya en G1 c é lu la s  con r e t íc u lo  endoplésm ico 
l i s o  y « ito c o n d r ia s  con c re s ta s  tu bu lares . En G2 mostró 
además c é lu la s  de citoplasm a denso con escaso r e t íc u lo  
endoplésm ico y m itocondrias con c re s ta s  tra n s v e rs a le s .
Los datos presen tados muestran que durante la  pubertad 
d e l mono Cebus, e l  volumen in t e r s t i c i a l  c rece  deb ido a 
un aumento en e l  número y en menor medida en e l  tamaño 
Medio d e * la s  c é lu la s  de LeydigCmaduras e inmaduras).Es
ta s  c é lu la s  son a c t iv a s  ya desde e l  comienzo d e l p e r io 
do pu bera l. La menor lib e r a c ió n  de andrógenos por cé lu 
la  de Leyd ig  en e l  grupo de f in  de pubertad pod ría  ex
p l ic a r s e  por la  h eterogeneidad c e lu la r  d e l in t e r s t i c io  
con la  p resen cia  de una subpoblación de c é lu la s  en re 
poso o menor a c t iv id a d  fu n c ion a l.

INMUN0L0CALXZACI0N DE F0SF0LIPASA A2 EN ESPERMATOZOI
DES DE MAMIFEROS. (Im m unoloca lization  o f  FLA2 ín  
mammalian apmrmatozoa).
R l f f p  M.. IGomaz Lahoz E .. »Esconda P. Opto. B io lo g ía  
C e lu la r y G enética , Fac. M edicina, U. de C h ile  y 
> C » . ,  C8IC, Madrid, Espaffa.

La fo s fo l ip a s a  A2 (FLA2) es  una enzima dependiente 
de Ca++ asociada a l a ( s )  membrana(s) del espermato
z o id e  de mamíferos y qus ss  ha v in cu lado  a lo s  
even tos m olecu lares conducentes a la  reacc ión  de l 
acrosoea (RA) a tra vés  ds sus productos ds reacc ión . 
El r e c o n o c í« ie n to  de es ta  p a r t ic ip a c ió n  la  re lac ion en  
con e s tru c tu ras  de la  re g ió n  a n te r io r  de la  cabeza 
de l esperm atozoide (membrana p lasm ática  y/o a crosó - 
mica e x te rn a ).  Con e l  o b je to  de a c la ra r  su p o s ib le  
lo c a l iz a c ió n  se  r e a l i z ó  e l  p resen te  es tu d io  usando 
anticu erpos e s p e c í f ic o s  con tra  FLA2 de páncreas de 
po rc in o  inducido  en con e jo . Luego de p u r if ic a r  la s  
IgGs anti-FLA2 se  re a liz a ro n  es tu d io s  inm unocitoqu í- 
a ic o s  mediante m icroscop ía  ó p t ic a  (PAP) y MET (o ro  
c o lo id a l ) .  Los re su lta d os  ob ten idos auestran reacc ión  
p o s it iv a  p referentem snta en la  re g ió n  a n te r io r  de la  
cabeza de esperm atozoides ds la  cauda sp id id im a ria  de 
hámster y eyaculados de co n e jo . P o r .o tra  p a r t a ,u t i l i -  
zando la s  IgGs anti-FLA2 en Test ds a g lu tin a c ió n  de 
esperm atozoides ds hamstsr o  de con e jo  s e  comprobó 
que e s ta  a g lu tin a c ió n  es  s iem prt cabeza-cabeza, fen ó 
meno que no se  observa a l in cu barlos  en prmeencia de 
fragm ento* Fab. Los rs su lta d os  permitan prm eisar 
una lo c a l iz a c ió n  p r e fe r e n c ia l de e s ta  enzima en la  
ra g ión  a n te r io r  de la  cabeza del esperm atozoide, 
hecho concordante con su p a r t ic ip a c ió n  en lo s  even tos 
que preceden a la  fecundación, E stud ios fu tu ro s  
tra ta rán  de p re c is a r  su función  u t il iz a n d o  fragaen to s  
Fab ta n to  en la  inducción de la  RA " in  v i t r o " ,  como 
en la  fecundación  homóloga o h e te ró lo g a .

Convenio C .8 .I .C  y U. de C h ile .
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CULTIVO DE TEJIDO " in vitro ” DE VACCINIUM SP. I: METO 
DOS DE DESINFECCION DE EXPLANTES. ( In vitro tissue 
culture of Voccinium sp. Is Sterilizotion methodology 
of explontes ). Ríos, D., Pulgor, T., llribe, A., y Ve rie
gos, L. Oeportomento de Ciencios Agronómicos Básicos, 
Focultod de Ciencios Agropecuarias y Facultad de Educa
ción y Humanidodes, Universidad de la Frontero - Temuco.

Voccinium sp. (arándano) son unas de los pocas espe
cies frutóles introducidas en que la propagación " in - 
vitro " puede realizarse exitosamente, tonto desde el 
punto de vista técnico como del comercial. La tasa de 
multiplicación es dependiente de la especie y variedad, 
lo mismo que la habilidad pora crecer " in vitro
El presente estudio tiene como finalidad determinar 

el método de desinfección mas eficiente de explantes de 
Voccinium sp.
Estos fueron obtenidos a partir de plontos donadoras 

cultivadas en invernadero. De estas se utilizaron tro
zos de tejido internadal, los cuales fueron sometidos 
a diferentes pre-tratamientos (alcohol 95%, Coptan-Ben- 
late 2%) y tratamientos de desinfección (Clorex 5% y 
10%, HgCl 0,1% entre otros). Luego fueron cultivados en 
medio base sólida (W.PM) pora su proliferación. Se rea
lizaron 10 repeticiones por tratamiento.

Los primeros resultados indican que aquellos explan
tes sometidos a pre-tratamiento de desinfección no pre
sentaron contaminación, en combóo, aquellos tratados 
directamente con clorex 5% y 10% entre otros, presenta
ron uno contaminación aproximada de 60% del total de 
tubos sembrados por tratamiento.

PROYECTO DIDUFR0 - 901- 88- 89.

IDENTIFICACION DE CELULASAS EN EL 
G. ap p lan atüm ,  AGENTE PRINCIPAL DEL "PALO 
PODRIDO". ( I d e n t i f i c a t io n  o f  c e l lu la s e s  in 
G. app lanatüm  ) . R ío s . y  E vzaqu irre .
Departamento de B io lo g ía  C e lu la r y  M olecu lar, 
Facu ltad  de C ien cias  B io ló g ic a s , U n iversidad 
C a tó lic a  de C h ile , C a s il la  114-D, San tiago .

El b ac id iom icete  Ganodezma applanatüm es 
e l  componente p r in c ip a l d e l ecosistem a 
llamado "p a lo  p o d r id o ". En e l  "p a lo  p od rido " 
ocurre una degradación  s e le c t iv a  de la  
l ig n in a ,  s in  d es tru cc ión  de la  c e lu lo s a , lo  
ue puede tener a p lic a c ió n  b io te c n o ló g ic a . Es 
e in te ré s  determ inar s i  e l  G. applanatüm 

produce ce lu la sa s  o s i es ta s  estén  in h ib idas  
en e l  "p a lo  p od r id o ".

Se u t i l iz a r o n  v a r io s  medios de c u lt iv o ,  
s ó lid o s  y l íq u id o s  (e s ta c io n a r io s  y  en a g i 
ta c ió n ) para a n a liz a r  la  p resenc ia  de e n z i
mas y  e l  e fe c to ^ d e  algunos parámetros sobre 
su producción (fu en te  de carbono y  n itró gen o , 
tem peratura, e t c . ) .  Se determ inó la  p resenc ia  
de endoglucanasa, exoglucanasa y  3 -g lu co s id a - 
sa usando sobrenadantes de c u lt iv o s  líq u id o s , 
c u lt iv o s  en p laca  y  m ic e lio  homogeneizado.

Se d e te c tó  a c t iv id a d  endo- y  exog lu - 
canásica en c u lt iv o s  s ó lid o s  y  l íq u id o s  e s ta 
c io n a r io s  d e l hongo. La 0 -g lu cos id asa  aparece 
en muy baja  cantidad en lo s  sobrenadantes, 
observándose en mayor can tidad  en e x tra c to s  
de m ic e l io ,  lo  que in d ica  que es poco 
secre tada  a l medio. La endoglucanasa es la  
que muestra n iv e le s  más a l t o s .  En con d ic ion es  
de d é f i c i t  de n itró gen o  se in h ibe la  
producción de c e lu la s a s , c o in c id ien d o  con la s  
con d ic ion es  d e s c r ita s  para e l  "p a lo  p od r id o ".

En con c lu s ión , e l  G. applanatüm produce 
c e lu la s a s , que están  reprim idas o in h ib idas  
en e l  "p a lo  p od r id o ".

F inanciam ien to : p royec tos  de Enlace
CONICYT 1988 y FONDECYT 89-0580.

FECUNDACION Y DESARROLLO EMBRIONARIO IN VITRO DE OVOCI 
TOS DE BOVINO MADURADOS IN VITRO (In vitro fertiliza- 
tion and embryonic development of in vitro matured bo- 
vine oocytes). Risopatrón, J., Del Campo, M. y Del Cam
po, C. Depto. Ciencias Básicas, Facultad de Medicina, 
Universidad de La Frontera, Temuco. Instituto de Repro
ducción Animal. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 
(Patrocinio; M. Bretos A.)

El objetivo de este estudio fue determinar las ta
sas de fecundación y desarrollo de ovocitos de bovino 
recuperados desde ovarios de hembras sacrificadas en 
matadero. Los ovocitos fueron recuperados por aspira
ción desde folículos a 5 mm. Solo ovocitos rodeados 
de un cúmulo intacto y compacto y un citoplasma uni
formemente granulado fueron seleccionados, y colocados 
en cultivo de maduración en TCM-199 suplementado con 
10% SFB antibióticos durante 24 horas en un incubador 
(5% C02 y 95% humedad) a 38°C.

Semen congelado, obtenido de epidfdlmo, fue descon
gelado (37*C) y lavado en solución BO (Brackett & Oli- 
phant, 1975) suplementada con cafeína y preincubado 
por 5 h en solución BO que contenía albúmina sérica de 
bovino y cafeína antes del cocultivo con los ovocitos. 
Seis horas post-insemlnación los ovocitos fueron trans 
feridos al medio de desarrollo y cultivados.Las tasas 
de fecundación y desarrollo embrionario fueron evalua
das (en microscopio de contraste de fase) a las 18 y 48 
horas post-inseminación respectivamente.

La tasa de penetración de los ovocitos fue de un 
71,4%(30/42), un 66,7%(28/42) presentaron formación de 
ambos pronúcleos y cola del espermio.Poliespermia fue 
exhibida en 6.7%(2/30) del total de ovocitos penetra
dos. La tasa de desarrollo embrionario a las 48 horas 
(post inseminación)fue de 61%(163/269),los embriones 
alcanzaron estados de desarrollo entre 2 y 8 células. 
Los resultados obtenidos en esta investigación estimu
lan a desarrollar esta técnica utilizando ovocitos in
maduros de hembras post-morten.

DOMINIOS OGN SIGNIFICADO FUNCIONAL RN LA PR0XBUO 
ASOCIADA A MIOUIUBULOS, TOJ. (Fun ctiona lly-s ign ifican t 
dcmalns in  the associated p rotein  ta u ). R lvas-Berrlos. 
A .- Croma. D. and M m clonl. R.B. In ternational Cantar 
fo r  Cáncer and Developmental B lology, Santiago, C h ile.

Las proteínas asociadas a lo s  microtúbulos (MAPs) 
son componentes esenciales en la  compleja regulación 
d e l ensamblaje de lom mlcrot&bulos y  en la  integridad 
d e l c itoesqu e leto . Tau, uno de lom componentes da las 
MAPs (66-68kDa) presenta una región conservada que 
contiene 3 secuencias de 18 aminoácidos con una a lta  
homología en tre s i . Demostramos previamente que 
péptidos s in té tic o s  que definen s i t io s  de unión de MAPs 
en e l  dominio C-terminal de la  tubulina, «(430-441) y 
6(422-434), se unen en forma cooperativa a 3-4 s it io s  
en tau. Inmunización de conejas con estos péptidos 
requ in tarlos de la  tubulina nos perm itió obtener 
anticuerpos a n t i-  id io t lp ic o s  ( «  y  8-Ab2) que 
in teractóan específicamente con lo s  ep itopes de MAPs 
responsab les de su unión a la  tubulina.

Hemos estudiado lo s  aspectos moleculares de la  
interacción de tau con tubulina y  con otras proteínas. 
Los dominios de tau involucrados en su unión a 
b ic ro t  ¿bulos fueron analizados u tilizan do  lo s  
anticuerpos Ab2. Etetoe estudios revelan una interacción 
esp ec ifica  de estos anticuerpos con tau y  con e l  
péptido s in té t ic o  de tau Váll87-Gly204 
(VRSKIGSTEMJCHQPGGG). Estudios u tilizan do Ab2 además de 
anticuerpos contra e l  péptido de tau indican que tau y  
la  proteina de a lto  peso molecular MAP-2 comparten 
determinantes antigén icos comunes a n iv e l de sus 
respectivos dominios de unión a tubulina. Por otra 
parte estudios bioquímicos indican que e l  péptido de 
tau Val218-Gly235 (VTSKGGSLGNIHHKPGG6) constituye un 
s i t i o  de unión para tubulina y  para calmodulina. Los 
estudios sugieren que la s  secuencias rep e tit iv a s  
Contenidas en lo s  péptidos de tau definen dominios de 
tau involucrados en su interacción con tubulina.
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DESPLAZAMIENTO DEL CARACTER EN DOS ESPECIES SIMPATRICAS 
DEL GENERO PTEROPTOCHOS (FAM. RHINOCRYPTIDAE: AVES) 
(Character displacement ni two sympatrics species al 
the genus Pteroptochos (Fam. Rhinocryptidae: Aves). Ri- 
veros, G.G., Depto. de Biol. y Qca., Fac. de Cs. Nat. y 
Ex., Universidad de Playa Ancha de Cs. de la Educación.

El género Pteroptochos es endémico del cono Sur de Sud- 
américa distribuyéndose en Chile y Sur de Argentina con 
tres especies, P.tarnii, P.castaneus y P.meqapodius. las 
dos últimas son simpStricas en la zona comprendida en
tre Colchagua y el Río Bio-Bio, son especies crípticas, 
diferenciándose en estado adulto por variaciones del 
color de sus gargantas. Hay antecedentes que han mani
festado dudas sobre la necesidad de que estas especies 
sean realmente tales según el concepto de Mayr. Recien^ 
tes estudios de campo y experimentales han usado las 
vocalizaciones como un carácter sistemático, conside
rando el canto como un factor determinante de los lí
mites de la especie y como un carácter de relación evo
lutiva entre especies afines.- Se realizaron grabaciones 
y se analizaron fisicamente los cantos y gritos de alar̂  
ma de las especies de este género determinándose dife
rencias específicas a través del proceso evolutivo des
plazamiento del carácter de las estructuras que compo
nen el canto y gritos de alarma de estas especies, como 
el número de notas, frecuencia de emisión entre otros.

COLINESTERASAS EN UTERO DE RATON: FUNCION SOBRE LA CON - 
TRACTILIDAD UTERINA (House uterus cholinesterases: Func
tions on the uterine contractility). Roa, A., Medina, 
J.L., Oliveros/ H ., Simpfendfírfer, R. y Nevanann, v .Depto. 
Cs. Fisiol., Fac. Cs. Biol, y de Rec. Nat., Universidad 
de Concepcion.
Hemos demostrado que acetilcolina (ACh) es capaz de mo 

dificar la contractilidad del útero de ratón.
En este trabajo se determiné la actividad de colineste 

rasas correlacionándola con el efecto "in vitro" de ACh 
sobre la contractilidad uterina. Los estudios se reali
zaron en fase estro y diestro, gestación y después del 
parto. La actividad enzimática de butiril (BuChE) y ac¿ 
tilcolinesterasa (AChE) fue determinada por el método de 
Ellman. La acción de la inhibición de las colinestera - 
sas sobre el efecto de ACh en la contractilidad uterina 
fue determinada comparando las áreas bajo la curva de la 
acción contráctil de ACh en ausencia y presencia de fi - 
sostigmina.
Se encontré una fracción colinesterásica hidrosoluble 

y otra extraída con fuerza iónica alta o heparina. Am - 
bas fracciones fueron inhibidas por^D.l mM ISO-OMPA y 
muy poco por 10 uMBw, son mayores en diestro que en es - 
tro y disminuyen a medida que progresa la gestación, es 
más, la segunda fracción desaparece y recupera su activjL 
dad a los cuatro días después del parto. El efecto con
tráctil inducido por ACh, en ausencia de fisostigmina, 
es mayor durante la gestación > estro > diestro, en cam
bio, al compararlo en presencia de fisostigmina, se ob - 
servan mayores diferencias en diestro > estro > gestación.
Estos resultados nos permiten concluir que en el útero 

de ratón: a) la colinesterasa predominante es la BuChE 
en vez de AChE b) se sugiere la existencia de una BuChE 
asimétrica de la clase Aj y c) existen variaciones en la 
actividad de estas BuChE a lo largo del ciclo sexual, la 
gestación y después del parto, hecho que además se corre 
laciona con el efecto de ACh sobre la contractilidad ute 
riña, lo que permite postular un rol fisiológico para ejs 
tas enzimas a nivel del músculo uterino.
Proyecto 22.33.39 y 22.33.28 Dirección de Investigación

ACTIVIDAD DE LOS POLINIZADORES EN ALGUNAS ESPECIES 
DEL BOSQUE VALDIVIANO, OSORNO, X REGION, CHILE (Po - 
llinators activities of some speciés in the valdivi- 
an forest, Osoroo, X Región, Chile). Riveros, M. y 
A. M. Humaña. Instituto de Botánica, Universidad 
Austral de Chile.

La fecundidad de las especies depende de la in
teracción planta-polinizador, siendo la actividad y 
abundancia del polinizador un factor que incide di - 
rectamente en la producción de semilla. La sincroni^ 
zación entre la emergencia de los polinizadores y la 
fase de floración, la especificidad del polinizador 
y el desarrollo de atractantes (polen, néctar) son 
parte de un dinámico sistema coevolutivo entre plan 
ta y polinizador (HEINRICH y RAVEN 1972). Se preter^ 
de determinar: agentes bióticos de polinización, po
linizadores específicos de las plantas, factores mi- 
croclimaticos-que los afectan.

Los registros de la actividad de los polinizado 
res se efectuó en bloques de 10 minutos, durante to
do el día y en el período de máxima floración según 
metodología de ARROYO et al. 1982.

La actividad y riqueza de los polinizadores en 
general es baja (ARROYO et al. 1982 - 1985, HERRERA 
1988). Especies con polinizadores específicos son 
escasos, la mayoría son "generalistas". Los resulta 
dos se relacionan con las fases de floración y su 
sistema de reproducción.

DIDUACH FS - 85 - 42 ; FONDECYT 1041

HALOPERIDOL POTENCIA EL EFECTO E STI N ULATORIO 
DE ESTROGENO SOBRE CAU CR EINA  HIPOFIS1ARIA. 
(Haloperidol enh anees the stlmulatory e f fe c t  o f  es tropeo 
on pltu ltary kalllkraln).RoaJ.:V fo.C .P. Dpto. Ciencias 
F is io lógicas. Facultad de Ciencias B io lógicas. Pon tific ia  
Universidad Católica de Chile.

La Callcreína tlaular <EC 3.4.21.35) (CAL) es  una proteasa 
de 38 Kd que t ien e  m ú ltip les  fu n cion es. Usando 
lnmunocltoqulmlea hemos descrito  su presencia en la  
h ipófis is  anterior de ra ta  e  iden tificado a l tipo  celu lar que 
la  contiene como la s  células productoras de Prolactina 
(PRL).
Dado la colocallzación de CAL y PRL en e l  mismo tipo  
celu lar e l  ob jetivo  de e s te  trabajo fue estudiar s i la  CAL 
h lpofls ia ria  e s  regulada por mecanismos estrogénlcos y 
dopamlnérgicos s im ilares a lo s  que regulan PRL.
Para e l estudio se utilizaron  ra tas hembras castradas 
tratadas con vehículo, d ife ren tes  dosis de estrògeno Eo 
(5, 10, 50» 100 ug/rata x 10 días) o  Haloperidol (H) (2.$ 
mg/ig x 8  días) y una combinación de E j  y H. Las h ipófis is  
se  fija ron  en Bouln y se  incluyeron en paraplast y 
m etacrilato. La tinción inmunocitoqiimlca se rea lizó  
usando anticuerpos antlcallcrelna de acuerdo a l método de 
Stenberger.
La inmunocltoqulmlca reve ló  en la s  h ipó fis is  de ratas 
tratadas con E? un aumento dosis dependiente tanto en  e l  
núme ro  de células lnmunoreactivas como en la  cantidad de 
callcreína, e fe c to  que fue potenciado por e l  tratam iento 
simultáneo con H. Independientemente del tratam iento la 
lo ca liza c ión  de ca llc re ín a  e s tu vo  re s tr in g id a  a lo s  
lactotrofos.
Los resu ltados demuestran que la  presencia de CAL en la 
h ipófis is , a l igual que PRL, e s  dependiente de E * Y  es te  
e fe c to  estarla  modulado por mecanismos dopamlnérgicos 
inhib itorios, y sugieren una contribución de CAL a la 
función h lpofls iaria .
Financiado por Fondecyt 344/83 y Dirección de Postgrado 
Pon tific ia  Universidad Católica de Chile.
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INDUCTORES DE LA RESPUESTA DE Citru» A 
INFECCION POR HONGOS PATOGENOS (Elicitors in 
the rasponee of Citrue to irvfection by 
pathogenic Pungí). Roeo. A. . Pérez. L. H.. 
Depto. Bioq. Bioi. ftol., Pac. Ce. Químicas y 
Farmacéuticas. Universidad de Chile.

Las plantas superiores responden a la 
infección por hongos patógenos induciendo 
sistemas enzináticos para la producción de 
fitoalexinas. Evidencias recientes indican que 
los inductores serían oligosacáridos, producto 
de la hidrólisis de la pared celular vegetal 
por enzimas del tongo.

Plántulas de Citrus se trataron con 
pectinasa de Alternaría chlaavdosoora. y los 
oligómeros producto de la hidrólisis 
enzimática se separaron por cromatograf£a de 
intercambio iónico en DEAE-Sephadex A-25 
usando un gradiente cóncavo de fuerza iónica. 
Las fracciones se filtraron por Sephadex G-10 
para estimar el tamaño molecular de los 
oligosacáridos. La columna se calibró usando 
polietilénglicol de diferentes grados de 
polimerización.

Las fracciones obtenidas tenían una masa 
molecular en un rango de 3.600 a 18.900, 
equivalente a 17 y 89 unidades de ácido 
galacturónico. Estas se probaron como 
inductoras de la actividad de fenilalanina 
amonio liasa (PAL) en plántulas de cítricos, 
las que se comparan con el efecto inductor 
producido directamente por el tongo.

Trabajo financiado por FONDECYT (157/88), IFS 
(C/1139-1) y DTI-U. Chile <B 2950-8813).

SINTESIS DE PR0TE0GLICAN0S Y ACIDO HIALUR0NIC0 POR CELU
LAS DE ESTR0MA DE TESTICULO. (Synthesis of proteo- 
glycans and hyaluronic acid by long-term cultures 
of stromal testicular celia). Rodrigues. J.P. y 
Minguell, J.J. Unidad de Biología Celular, DíTA. 
U. de Chile.

Los componentes de matriz extracelular regulan la 
adhesión, los patrones biosintéticos, la migración 
y la proliferación celular. En este trabajo se presen
tan resultados sobre síntesis y caracterización, 
de proteoglicanos (PG) y ácido hialurónico (HA) 
producido por células de estroma de testículos pro
venientes de ratas inmaduras y púberes. Para estos 
estudios se utilizan cultivos de largo término de 
células testiculares, las cuales se cultivan en 
Medio 199 suplementado con suero fetal (12%), suero 
de caballo (12%) e hidrocortisona (10-7 M) a 33 C en 5% 
C02* En estas condiciones se establece una capa 
de células adheréntes (estroma) y permanecen en suspen
sión las células germinales. Las células de estroma 
se incuban con 3H-glucosamina para estudiar síntesis 
de PG y HA asociados a las fracciones extracelular, 
membrana e intracelular. Por análisis en columnas de 
Sepharosa CL-4B y DEAE-Sephacel y tratamientos enzimá- 
ticos se determinó que las células de estroma sinteti
zan un PG mixto (heparan y condrointin sulfato) y 
otro PG que contiene solo condrointin sulfato. No 
se observan diferencias en los tipos de PG sintetizados 
por células provenientes de ratas inmaduras o púberes. 
Sin embargo, se observan diferencias significativas en 
los patrones de distribución celular de PG y HA. 
Se discute la importancia de estos hallazgos en 
la regulación de la espermatogénesis.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 89-990 y Proyecto DTI 
# 1720.

D IS E C C IO N  D E L  E S P E R M A T O Z O ID E  D E
B h y  n c h o c l n e t e s  t y p u s .  (D i s s e c t i o n  o f  
E h y  n ch oclnetes  ty p u s  sp e rm a to so s ).

Soco $9.,C a stro ,A. y  D u o ré .E . Lab. E m b r io lo g ía  
ra e . ge C ien c ia s  B io ló g ica s , P . V .C a tó iica  de 
C h ile  y  U. del N o r te , Sede Coquimbo.

Con e l  p ro p ó s ito  de d e te rm in a r  e l  r o l  que  
cum plen las d iv e r s a s  e s t r u c tu r a s  s u b -c e lu la -  
r e s  del esperm atoso ide ( s p )  en  la fecundación  
se  in ic ia ro n  estud ios  d estin ad os  a a is la r  y  
p o s t e r io r m e n t e  c a r a c te r is a r  lo s  d i f e r e n t e s  
com ponentes e sp e rm it lc o s . E l  p re s en te  estu d io  
d e s a r r o l la  un método de d is e c c ió n  d e l sp  
m ediante p ro c e d im ie n to s  f í s ic o -q u ím ic o s .  La 
p iesa  de a r t ic u la c ió n  (P A ) ,  una e s t r u c tu r a  
e le c t r ó n -d e n s a , r e s i s t e n t  a la s o lu b llix a c ió n  
a altas y  b a ja s  fu e rx a s  ión ica s  dadas p o r  el 
agua de mar y  agua tr id es t ila d a , a la sónica -  
ción  y  al tratam iento con SDS y  T ritón  X , fu e  
aislada mediante incubación  de sp  en b u f f e r  
T r i s -M g  p H  7.4, SDS O.sx, DNAasa I  y  p u r i f i 
cación  p o r  g ra d ien te  d iscon tinuo  de sacarosa . 
Los com ponentes p ro te ic o s  de ¡a PA  se  a is la 
ro n  e iec tro fo ró tica m en te . Se o b s e r v ó  3 bandas 
cuyos P M  aparentes fu ero n  50, 60, y  75 Ed. En  
cam bio e n tre  las p ro te ín a s  totales del sp  se  
destacan  10 bandas p r in c ip a le s  c u y o s  P M  
va r ía n  e n tr e  29 y  200 Ed. E l  tratamiento con 
DTT en presencia  de SDS a 90 C p o r  i  min p ro 
duce la s o lu b i i i ia c ió n  de la P A , lo  que  
s u g ie r e  una e s ta b i l iz a c ió n  p o r  u n io n es  S -S .  
Financiado p o r  FO N D E CYT  495/09  y  Grant de la 
Fundación  B o c X e fe l ie r  al D r.C laudio  B a rro s .

BLOQUEO REVERSIBLE DE LA FORMACION DE LA FIBRA DE REISS 
HER (FR) POR UNA SOLA INYECCION AL LIQUIDO CEFALORRAQUI 
ESO (LCR) DE ANT ICUERPOS CONTRA EL MATERIAL SECRETORIO 
DEL ORGANO SUBC0M1SURAL (OSC). (Reversib le blockage o f 
Reissner'•  f ib e r  by a s in gle  in jection  in to  CSP o f  
antibodiee against the secretory m aterial o f  the 
subcotnissural organ ). Rodríguez.S. ,  Rodríguez,E.M. 
In s titu to  de H isto log ía  y Pa to log ía , Facultad de Medici 
na. Universidad Austral de C h ile , V a ld iv ia .

Un anticuerpo contra la s  g licop rote ínas de la  FR 
llamado AFRU, se inyectó en 30 ratas con e l  f in  de in
t e r fe r i r  con la  formación de FR. Las ratas se mataron 
a l tiaepo 0, 20 min, 1, 2, 8, 12 hrs; 1, 2 y 3 ds des
póse de la  inyección.

Se sabe que e l  m ateria l secretado por e l  OSC hacia 
e l  LCR, primero se condensa sobre la  su perfic ie  de l OSC 
como una pre-FR, luego en FR; ambas estructuras son d is 
tin gu ib les en cortes de OSC. Se aplicaron 3 métodos de"~ 
inmunotinciÓn para v isu a liza r : a) m aterial secretorio  
no unido a l AFRU; b) complejo* material-AFRU formado in 
v iv o ; c ) AFRU no unido a sus antigenos y  presente en 
lo s  ven trícu los y  espacio subaracnoldeo.

Los resultados mostraron: 1) AFRU estaba presenta 
en la s  cavidades de l cerebro a l  menos 8 hrs; 2) AFRU e£ 
taba unido selectivamente a la  pre-FR; 3) la  pre-FR sos 
tró  AFRU unido 24 hrs después de la  inyección. A los  2 
y  3 ds post-inyección la  pre-FR estaba l ib r e  de AFRU, 
indicando que estaba formada por m aterial rec ién  secre
tado y* no alcanzaba e l  acueducto de S i lv io ;  4) 4 hrs 
post-inyección , la  FR estaba desprendida de l OSC y  fra& 
mentada; e ) en ratas de 1 a 3 ds la  FR estaba ausente 
en e l  canal cen tra l medular.

Se concluye que una sola inyección de AFRU conduce 
a un bloqueo inmunológico de la  formación de la  FR. Es
t e  e fec to  es revers ib le .

Proyecto S-89-01 DID U.A.Ch. y  88-0890 FONDECYT
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SINDROME DE DOUNi REPARACION DEL D M O  ESPONTANEO E 
INDUCIDO DURANTE G2 EN LINFQCITOB CULTIVADOS "IN 
V1TRO* . ( DoMn’ myndroMi G2 rapair of apontanaaus and 
lnducad daaaga in lyaphocyta» cultura "in vitro"). 
Rodrlauai. H. y Plnchltr». Ji Dapto. Biol. Cal. y 
Sanética, Pac. Medicina, Univaraidad da Chila.

El Sindroaa da Down astá asociado a aaltoraa- 
cionaa congtnitaa, radioaanalbilidad, alta incidancia 
da laucaaia y anvajacialanto praaaturo. Eatom 
antacadantaa mugieran la exiatañeia da algún trastor
no en la reparación dal daüo en al DNA que apara 
durante 62 y qua involucra básicamente 2 vias 
cooperativas ■ A) El control da la parada 62 y B) Los 
•acanlsaos de reparación dal dado en al DNA. El 
trataalanto con ca-faina duranta 62 Inhiba aabas vias, 
poniendo en evidencia las lesionas presentes en sata 
etapa y permitiendo avaluar la capacidad reparativa 
del sistema.

Para analizar la capacidad da reparación del 
dado espontáneo a inducido sn pacientas con 8. da 
Down comparamos el efecto da cafeína y duración da 62 
an linfocltos normales y Down con y sin lesionar con 
rayos X.

Los resultados obtenidos mostraron qua i 1) La 
cantidad da lesionas presantes an 62 y la duración da 
asta etapa es mayor en linfocitos Down que en norma
les. 2) La cantidad da aberraciones cromosóaicas in
ducidas por rayos X ss mayor an linfocitos Down.
3) El porcentaje da lesiones reparadas an Down es 
menor <72X> que en nórmalas (B4X). Estos resultados 
sstarian indicando la existencia de una capacidad da 
reparación disminuida an linfocitos Down respecto da 
normales en la etapa 62, lo cual podria obedecer a 
una alteración an los mecanismos da reparación dal 
daffo en Down.

Proyecto B-26B6 D.T.I., U. de Chila.

EFECTO TOXICO DEL FITOPLANCTON DE LA LAGUNA DE ACULEO. 
(Toxlc effect of phytoplankton from Acúleo Lake).
Rojas Ce. M., Peñaloza, R., NuBez, M.T., Záwbrano, F. 
Deptos de Biologia, Facultades de Ciencias, Universidad 
de Chile y U. Metropolitana de Ciencias de la Educación.

En la Laguna de Acúleo, la muerte esporádica de peces 
es coincidente con la proliferación de la cianobacteria 
U í c A o c y 6 t ¿ ¿ sp., e incrementos de temperatura.

Por homogenlzaclón de fitoplancton y procesos de puri
ficación de una fracción celular soluble y tóxica para 
organismos acuáticos« se ha logrado obtener un componen 
te 4850 veces más activo que la fracción de origen. Con 
la finalidad de dilucidar posibles mecanismos de acción 
de esta toxina, hemos estudiado en su presencia la  incor 
poración de hierro en retlpulocitos de conejo, proceso 
mediado por un mecanismo de endocitosis del complejo 
transferrlna-receptor, con participación del citoesque- 
leto.

Los resultados muestran que el componente tóxico inhi
be la etapa de intemalización de transferrina, no sien
do afectada la etapa de externalización de ésta. La u- 
nión de transferrina férrica a receptores de superficie 
no fue afectada. Tratamiento de los reticulocitos con 
toxina no produjo cambios en los niveles de ATP, por lo 
que un efecto de la toxina sobre los procesos celulares 
de producción de éste pueden ser descartados.

Los resultados sugieren un posible efecto de este com
ponente tóxico a nivel de la membrana plasmática y del 
cltoesqueleto. Cultivo de la cianobacteria M ¿ ü i o c i f ¿ t U  
sp., que están en marcha, permitirán establecer definit1_ 
vamente su oarticipación en estos procesos.

(Financiado por FONDECYT 178/88 y D.T.I. B2811-8813).

MODIFICACION DE LA CARBOXIQUINASA F0SF0EN0LPIRUVICA 
(PEPCK) DE RATA CON REACTIVOS ALQUILANTES FLUORESCENTES. 
(M od ifica iion of Rat live r  Phosphoenolpyruvate Carboxy- 
kinase by fluorescent a lkylattng agents). Rojas, M.C. 
Departamento de Química, Facultad de Ciencias, U n lve rsi- 
tfadde Chile y Departamento de Química, Facultad de Cien
c ia , Universidad de Santiago de Chile.

La enzima gluconeogéníca que carboxila al fosfoenolp iru- 
vato en el hígado,de rata (PEPCK), es una proteina mono* 
mérica que requiere en forma específica GDPMn cono sus
trato. Esta enzima es muy sensib le  a la oxidación y se 
inactiva en presencia de metales pesados, ya que contie
ne 3 pares de t io le s  que se encuentran cercanos en la es 
tructura te rc ia ria  y forman fácilmente puentes d isu lfu ro . 
El grupo SH que corresponde.a la Cys 288 es especialmen
te reactivo y e sta ría  ubicado en una región hidrofóbica 
del s i t io  activo de la enzima.
Como parte de un estudio enfocado a caracterizar el s i 
t io  activo de la PEPCK, ésta se pu r if icó  desde el hígado 
de rata y se hizo reaccionar con los reactivos a lqu ilan 
tes y fluorescentes 1,5-1 AEDANS y N-(1-Pireno yodoaceta 
mida) (NPI). La incubación de la enzima a 0° con un ex
ceso molar de 5 veces de los modificadores, llevó  a la 
pérdida de un 95% de la actividad enzimàtica. La reac
ción fue muy rápida y llegó  a término en 2 minutos bajo 
condiciones de seudo primer orden. El complejo GDPMn 
protege totalmente de la inactivación por 1,5-t-AEDAN$ y 
NPI, en tanto que los otros sustratos protegen pa rc ia l
mente o no afectan la velocidad de inactivación. Estos 
resultados sugieren que la enzima se ha modificado en el 
s i t io  a c t ivo.
Se trabaja en la caracterización de la s propiedades fluo 
rescentes de la PEPCK modificada con ambos reactivos.
*
En colaboración con los Drs. E. Cardemil y M.V. Encinas, 
Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago de Chile. 
Trabajo financiado por FONDECYT proyecto 88-1060.

MFILACION DEL DNA EN Trypanoaoaa o ru s i.SU RELACION 
CON PROLIFERACION CELULAR. (DNA m ethylation ln
T . o ru s i. I t a  re la tio n sh ip  w ith  o e l l  p r o l i f e r a t io n )  • 
Ro jaa, M.V. y  Q a lan ti, N. Departamento de B io lo g ía  
C e lu la r y  G enétioa, Faoultad de Medioina, U n ive rs i
dad de C h ile .

T . o ru s i es  un protozoo patógeno de l hombre) 
produce la  enfermedad de Chagae, se r io  problema de 
salud publioa en Latinoam érica.

Su o io lo  de v id a  presenta 3 formas’ am aetigote» 
ep in a s tigo te  y  tr ip o a a e t ig o te , oon d ife ren te s  caree 
t e r ís t io a s  m orfo lóg icas , r e p lio a t iv a s  e in fe c t iv a s .  
E stos oasbios de forma deben e s ta r  genéticamente 
regu lados. En e s te  oon texto , hemos estudiado en F . 
o ru s i un meoaniamo de regu lac ión  gén ica  * la  m eti-  
1ación  d e l DNA.

E l tratam iento de o u lt iv o e  de T . o ru si (epimas 
t im o tes ) oon 5 -* za o it id in a  (agent9 hipom etilante 
análogo de o it o a in a ),  estim ula la  p ro life ra c ió n  ce
lu la r .  la t e  resu ltado  sugiere p resen cia  de m e t i l-  
o ito s in a  (mC) en e l  DNA de T . o ru s i. La droga no a l  
ta ra  d iversos  parámetros y  no induce d ife r e n c ia d o s  
a  trlp om aetlgo tes .

DNA de ep im astigotes marcado con m etionina mo
t i l -H 3 ,  presen ta mC pero no m etiladen ina, que t — -  
pooo ee ev id en c ia  marcando oon adenosina-S3,

1* d ig e s t ió n  d e l DNA de T . o ru s i oon Hpm I I  y  
Map I ,  ind ica  que la  secuencia CCQO no es tá  m o tila 
da) mC debe ubicarse en una secuencia d ife ren te  a 
la  reconocida por es ta s  enzimas.

Ss concluye qua la  s e t i la o ió n  d e l DMA puede 
p a r t ic ip a r  sn la  regu lac ión  de la  p ro life ra c ió n  ce
lu la r  en T . c r u z i .

Proyectos Fondeoyt, DTI-U. de C h ile , DBA, TWAS y 
WHO.
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icl h l  t n m u D m n. «nsousNo ot ipompopkotoiiia 
H  a  K  P B  CJfprim carpí«. (Intestinal rol in tha 
ftsfcnll—  of apo Mrl la tba carp fi«h). gBtZfi*. f..

M.1-. flalffrfcM. 0. ^  KraMfcoaf. H. Instituto de 
Bioquímico, VOcultad de Ciencias, Universidad Austral 
de Ckile.

La apeliproteina A-I (apo A-I) ha sido aislada y 
caracterizada en maestro laboratorio con el fin de 
warln cea» anzeador de expresión gónica dorante la 
adlaatacida de la carpa. Sn la nayoria de las especies 
estudiadas la síntesis de apo A-I ocurre principalmente 
en Intestino e hilado. Sn nuestro laboratorio se ha 
desastrado que los hepatocitos aislados de la carpa 
sintetizan activamente esta apolipoproteina. Sin 
sÉnryo, en intestino no ha sido posible detectar 
sintesis de apo A-I por inminopreclpitación, a pesar de 
observarse incorporación de aminoácido radiactivo a 
proteínas totales . Bste hallazgo podria indicar que, a 
diferencia de otras especies, el intestino de carpe no 
sintetiza apo A-I o lo hace a velocidades auy bajas.
Por ol contrario, la inaunocitoquiaica ha detectado 

la presencia de apo A-I en cortes de intestino, 
observándose una nsyor cantidad de narca en carpas 
adaptadas a verano coaparadas con las de invierno. 
Adeais, se demostró la presencia de apo A-I por 
ismsnodotección en proteínas biliares electro- 
transferidas. Estos resultados podrían explicarse si 
la apo A-I presento en la bilis es internalizada y 
transportada desde el lumen intestinal a la sangre. 
Para confirmar esta hipótesis, se biotiniló HDL la cual 
se administró oralmente a los peces aclimatados. 
Después de 3, € y 9 horas se obtuvo muestras de sangre 
en las que se investigó la presencia de la proteina 
marcada mediante un ensayo de coapetencia para 
proteínas biotiniladas desarrollado en nuestro 
laboratorio. Los resultados sugieren que las carpas 
aclimatadas a 2U°C transportarían mayor cantidad de la 
proteina biotlnllada que las aclimatadas a 10*C.
Proyectos FONDECYT 0933/0«, DIC-UACH 8-06-29 y 
programa de graduados OSA.

HETILACION DE F0SF0LIPID0S EN CELULAS DE LEYDIG DE RA
TA. EFECTO DE GONADOTROFINAS. (Phosphol¡pid methyla- 
tion in rat Leydig ce lls .  Effect of Gonadotrophins). 
Ronco. A.M., Valladares. L.E .
Universidad de Chile, In st itu to  de Nutrición y Tecnol£ 
g ía  de los Alimentos (INTA). C a s illa  15138, Santiago 11 
Chile.

Se ha propuesto que la metilación de Fosfolíp idos está 
regulada por la interacción de un ligando a los recep
tores de la superfic ie  ce lu lar, constituyendo a s í un 
mecanismo por el cual la señal hormonal es transmitida 
a través de la membrana plasmática. En este trabajo se 
estudió el efecto de LH/hCG in v it ro  en la incorpora
ción de 3H-metionina a Fosfo líp idos de la célula de 
Leydig de ratas adultas y en ratas desensibilizadas 
con una dosis única sup ra fis io lóg íca  de hCG (100 U .I.).  
Se p u r if ic ó  cé lu las de Leydig en una gradiente de Per- 
co ll 10-80% y se incubaron a 37°C por 1 hr en presen
cia de [3^9-metionina y diferentes efectores hormonales. 
Posteriormente la fracción lip íd ic a  fue extraída con 
una mezcla de Cloroformo: metano): HC1 (12:6:1) y se 
determinó la radioactividad presente en esa fracción. 
Nuestros resultados indican que hCG produce un aumento 
en la metilación de Fosfo líp idos en célu las de Leydig, 
manifestándose este efecto tempranamente. También se 
observó que en célu las de Leydig desensib ilizadas, la 
incorporación de3H-flietionÍna es mayor que en células 
de Leydig control. Este efecto se debería en parte a 
una mayor entrada del aminoácido en estas cé lu las. Es
tos antecedentes indican que la acción hormonal va 
acompañada de cambios en la metilación de fo sfo líp id os 
de la membrana plasmática de cé lu la s 'de  Leydig de ra
tas normales y en ratas desensíb i1 izadas el efecto se 
debería fundamentalmente a alteraciones en la permeabi_ 
lidad de la membrana.
Financiado por U.de Chile B-2531 y FONDECYT Proyecto 
1020-83 y 973-88.

TOLERANCIA FOLIAR A LA SALINIDAD DE CLONES CHI 
LOTES DE Solatium tuberosum (Leave's tolerancE 
to saljrtjty chilpe11 s Solamun tuberosum clones) 
Romero,M., Contreras,A.? MoTl,V.? Barrientos , 
M. Instituto de Botánica, Facultad 3e Cien - 
cías e Instituto de Producción y Sanidad Vege
tal, Facultad de Ciencias Agrarias , Universi
dad Austral de Chile.

Plantas tolerantes al estrés salino suelen 
modificar su metabolismo incrementando los ni
veles de ciertos metabolitos.

Se estudia la tolerancia a la salinidad en 
hojas de clones chilotes de Solanum tuberosum 
(U.A. 1350; 1351; 1352 y 1355F' y'su asociación 
con prolina libre* carbohidratos, llpidos tota 
les y ácidos grasos. Además, se analizan los 
contenidos en cloruros.

La tolerancia a la salinidad se evalúa me
diante la conductividad eléctrica y el test de 
tetrazolio. Las plantas se cultivaron en tie
rra de hoja y arena (3:1)y se regaron con solu 
clones de NaCl 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 y 0.5 M. Los 
ácidos grasos se separaron por cromatografía 
gaseosa.

Los resultados evidencian que los clones 
más resistentes (1350 y 1355) presentan reía - 
ciones directas entre prollna libre , carbohi
dratos y cloruros pero no con las fracciones 
lipídicas.

Se concluye que, el estrés salino estimula 
ría la síntesis de prolina de estos clones , a 
expensas de altos contenidos de carbohidratos.
Financiamiento: FONDECYT 0880-88

FACTO» 00  HOlhOlRIAR &  FLUJO « IC O  ENTRE POÉLACIONES DE MMWTHMPtffLUN 
OOMOIl (PAflLlMIACEAE) QUE CAE« EN UÑERAS 0E EXPOSICION ECUATORIAL Y POLAR 
EN LIS MOKI K  (RILE (SURAL. (Factor* that Muid reduce gene flou betunen 
popolati«* of Aoartb f b vllno c— intii (Papiliontcete) grouing on oquaterial- 
and polar-facing «lepe* io Central Chilean Ande*). Rozzi. Haliti. N.T.. y 
Amento. J.J.. Lab. SinteoAUca y Ecologia Vegetal, Fac. Cienciae, U. de Chile. 
(Patrocinio: N.T. Kalio).
Di Mtodios de flojo géeice en especie* vegetales la distancia espacial entre 
los iodividoos os el «spoeta qie ote se ha enfatizado. Sin enhargo, otros 
factores tales cene la sioilitad ce los periodos de floración y vectores de 
pelinizacióe taobidn afectarían la probabilidad de intercambio de polen entre 
los individuos. En los Andes de Cbile Central, las poblaciones que crecen sobre 
laderas de eiposicido ecuatorial florecen antes y difieren en las «»posiciones 
de insectos polinizadores respecto a las poblaciones de una nisna especie que 
crecen en laderas de expesicián polar. Con el objeto de cuantificar estas 
diferencias fonológicas y de especies de polinizadores, se registraron los 
poriodos do florecido y las tasas do visita polinizadores en 60 individuos de 
Aoartbroobvlloo cuninoii (Papilimiacose) en 2 laderas de exposición ecuatorial 
y 2 laderas do exposición pelar en les Andes de Chile Central, en la estación 
reproductiva de 190S-1006. Adonis, se estiearon las distancias de dispersión de 
polen y senillas de esto especio. La floración cooenzó ca. 30 dias antes en las 
laderas de exposición ecuatorial, y la sinilitud pronedio de los periodos de 
florecido fue de 0.S2 entre los individuos que crecen sobre laderas de igual 
exposicidu y de 0.1S cetro les iedividuos de laderas exposición opuesta. En las 
laderas de esposicido ecuatorial, Yranea lathonioides (Lepidoptera) realizó 
aproxioadaocata m  601 de las visitas a flores, en caebio en las laderas de 
exposicidn pelar Caotris cineraria (Hyaenoptcra) realizó eás del 80Z de las 
visitas. La sioilitad «toe las frecuencias de visitas por especie de 
pelinizidor toe de 0.03 entre los individuos que crecen sobre laderas de igual 
expesicióo y sólo de 0.23 cetre aquellos que crecen en laderas de exposicidn 
opoesta. Las particola* fluorescentes fueron dispersadas hasta 40 o desde el 
arbusto fuente, sin cabarga no fueron dispersadas entre individuos de laderas de 
exposicidu opuesta separados por amos de 10 o. Los señores niveles de flujo 
gènico por oedie de polinización entre individuos que crecen sobre laderas de 
exposición opuesta no serian cnapdnsados por dispersión de senillas, debido a 
que la uóitoa distancia de dispersión registrada en las senillas de «minan 
fue de sólo 2 a. La reducción del flujo gènico podría favorecer procesos d r  
divergencia genética entre poblaciones que crecen en laderas de exposición 
ecuatorial y polar, y ser uno de los factores que contribuyen a la. alta 
diversidad y grado de endeeiseo en los Andes chilenos. FNOECYT 88-1177.
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MODELO DE EVOLUCION ME(OTICA DE CINETOCOROS 
EN SALTAMONTES (A model of meiotic behaviour 
of Kínetochorea in grasshoppers). Rufas.J.S.. 
Hazzella.M.C., SuJa.J.A. £  García de la 
Veoa.C Unidades de Biología Celular y 
Genética, Dpto. de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 
EspaAa. Centro de Investigaciones Biológicas, 
C.S.I.C., Madrid, España.insti tuto de 
Biología Departamento de Biología Celular y 
Genética, Instituto de Biología, Universidad 
de Uruguay, Montevideo, Uruguay.

Se ha utilizado el microscopio óptico 
para analizar la morfología de los 
cinetocoros a lo largo de la meiosis. El 
material de estudio fueron espermatoci tos de 
saltamontes obtenidos por aplastamiento y 
tratados con una técnica de impregnación 
argént i ca.

Los cinetocoros aparecen diferencialmente 
tenidos en la región centromérica de los 
cromosomas en todas las fases meióticas. En 
profase I se pueden diferenciar perfectamente 
los cinetocoros hermanos indicando su 
duplicación previa a la primera metafase 
meiótica. Los cinetocoros cambian su 
morfología en relación a las fuerzas 
soportadas por ellos, siendo cónicos en 
metafase I y aplanados en metafase II. En 
profase y ana-telofase la morfología del 
cinetocoro es esférica. Esta misma morfología 
caracteriza a los cinetocoros de cromosomas 
detenidos en metafase utilizando colchicina.

ESTUDIO Y CUANTIFICACION DE SITIOS DE RECEPTORES GABA- 
BENZOOIAZEPINAS EN EL CEREBELO DE RATA NORMAL O TRATADA 
CON FENITOINA. Study and quantifica tion  o f  s ite s  o f  -  
GABA-benzodiazepines receptora in  noraal or phenytoin -  
cerebel lúa. G.RUIZ. .VERGE.D. Esc.Medicina, U. de Valpso . 
In st. Neurosc. Univ.i'p. e t  M. Curie, Pa ris , France.

La Fenitoína es una droga de aatylio uso coso aaticonvul 
sivante pero con un aodo de acción aolecu lar poco c la ro . 
E lla  podría actuar a n iv e l de l cerebelo por activación  
de v ía s  in h ib ito ria s  hacia cortesa cerebra l, siendo GABA 
su p rinc ipa l neuroaediador en e l  S.N.C. El receptor -  
postsinóptico foraa un coap lejo en e l  s i t i o  de unión; 
GABA, benzodiazepinas ( s i t i o  regulador) y  barbitú rico s . 
El conjunto se acopla a un canal C loro. Esta h ipótes is  
nos l le v a  a estudiar lo s  receptores GABA y  bensodi asepi 
ñas en e l  cerebelo de rata  durante e l  desarro llo  por as 
d io  de técn icas autorradiográfiqgs cuantita tivas.

Cortes de cerebelo de rata  de 30 días noraal o con toa 
ta s i ento crónico a la  fenitoína_después del naciaiento 
,con incubados en presencia de ( H)ausciaol (s i t io s  unlói 
GABA) o ( t i )  flun itrasepaa (s i t io s  unión bensodiaxepi -  
ñas). Iaágenes obtenidas por autorradiografías auestrai 
inportante baja de ( rl)ausciaol ligado a la  capa granu
la r , siendo la  baja de la  capa aolecu lar de (-2590 con 
(T I  ) flun itrasepaa.

Estos resultados indican una aod ificac lón  en e l  s is te -  
aa gabaérgico del cerebelo en d esa rro llo , con disainu- 
ción de capacidad de unión del neuroaediador a la  capa 
granular. Se abre a s i la  perspectiva de una nueva in 
terpretación  en e l  nòdo de acción de l anticonvulsivan- 
te  en e l  Sistena Nervioso Central, que puede ser re  -  
suelto a través de la  b io lo g ía  aolecu lar.

VARIACIONES ESTACIONALES DE INDICES 
HEMATOLOGICOS EN ABROTHRIX ANDINUS 
(C R IC ETID A E ). (S e a s o n a l v & r ia t io n s  in  b lo o d  
in d ic e s  in  A b r o th r ix  andinuo (C r i c e t i d a e ) ) .  
R u iz .  G. D ep to . d e  B io l o g í a ,  F ac . de C ie n c ia s  
B á s ic a s ,  U n iv e rs id a d  M e tr o p o l i t a n a  de 
C ie n c ia s  de la  E d u cac ión .

F lu c tu a c io n e s  e s t a c io n a le s  de in d ic e s  
h e m a to ló g ic o s  han s id o  d e s c r i t o s  en v a r ia s  
e s p e c ie s  de m a m ífe ro s , p e ro  con  r e s u lt a d o s  
c o n t r a d ic t o r i o s .  En e l  p r e s e n te  t r a b a jo  s e  
e v a lú a  e l  cam bio e s t a c io n a l  de e s to s  in d ic e s  
en  e l  r o e d o r  and inu s en una lo c a l id a d  
s u je t a  a g ra n d es  v a r ia c io n e s  c l im á t ic a s  
e s t a c io n a le s  (F a r e l l o n e s ) .  Se t r a b a jó  con  la s  
t é c n ic a s  h e m a to ló g ic a s  u s u a le s  en  20 
e je m p la re s  ca p tu ra d o s  en  v e ra n o  y  con  un 
ig u a l  número de in d iv id u o s  en in v ie r n o .  Los 
r e s u lt a d o s  in d ic a n  que la s  m ayores 
d i f e r e n c ia s  e s t a c io n a le s  s e  r e f l e j a n  en  e l  
vo lum en c o rp u s c u la r  m ed io d e l  e r i t r o c i t o  
(m enor en e l  i n v i e r n o ) ,  en e l  número de 
g ló b u lo s  r o jo s  y  en  la  c o n c e n tr a c ió n  de 
h em oglob in a  c i r c u la n t e ,  ambos m ayores en 
in v ie r n o  (p  < 0 .0 0 1 ) .  Aunque e l  h e m a to c r ito  
no e s  m arcadam ente d i f e r e n t e  en  ambas 
e s ta c io n e s ,  e s  s in  em bargo m ayor en in v ie r n o  
(p  < 0 .0 2 ) .  La c o n c e n tr a c ió n  de h em oglob in a  
c o rp u s c u la r  m ed ia  no fu é  d i f e r e n t e  (p  > 
0 .0 5 ) .  La d is m in u c ió n  d e l  vo lum en d e l 
e r i t r o c i t o  no s e  debe a d e s h id r a ta c ió n  y a  que 
la  c o n c e n tr a c ió n  d e  s ó l id o s  d e l  p lasm a no 
d i f i e r e  s i g n i f i c a t iv a m e n t e  e n t r e  ambas 
e s ta c io n e s  (p  > 0 .0 5 ) .  In te rp r e ta m o s  e s ta s  
f lu c t u a c io n e s  e s t a c io n a le s  como r e s p u e s ta s  
a d a p ta t iv a s  a la s  m ayores demandas 
e n e r g é t ic a s  d u ra n te  e l  in v ie r n o .
F in a n c ia d o  p o r : FONDECYT 0813 y  D TI N-2594

EFFECTO DE LA DESNUTRICION TEMPRANA EN LAS RESPUESTAS 
INTERHEMISFERICAS EVOCADAS EN LA CORTEZA VISUAL DE LA 
RATA. (E ffe c t  o f  ea r ly  malnutrition on interhemispheric 
evoked rasponees in  the ra t visual co rtex ). Rui» 
S . . Pérez H. y Soto-Moyano R. Unidad de N eu rofis io log ía  
y B io fís ica , Area de Ciencias B iológicas, INTA, 
Universidad de Chile.

Estudios e le c tro fis io ló g ic o s  señalan que la  res tr icc ión  
proteica  precoz aumenta la  la tencia  de las respuestas 
transcallosas en la  corteza fron ta l de la  rata, situa
ción que se rev ie r te  a los 21 días de edad. El ob je tivo  
del presente trabajo es estudiar en e l  área v isu a l, que 
tiene un desarro llo ontogenético más temprano que e l  de 
la  corteza fron ta l, e l  e fec to  de la  desnutrición ca ló - 
r ico -p ro te ica  en la  amplitud y campo de extensión <te l n  
respuestas interhem isféricas evocadas por estimulación 
del área visual con tra latera l. Se usaron doe grupos 
de ratas de 45 días de edad: (a ) normales, provenientes 
de camadas de 8 cría s  por nodriza; (b ) marásmicas, pro- 
venientes de camadas de 18 crías por nodriza. Los ani
males fueron anestesiados, curarizados y puestos en m  
aparato estereotáxico. Se insertó un electrodo b ipolar 
de 100 um para estimular eléctricamente la  curtan 
visual izquierda en las coordenadas A=0.0; L=3.5 m *laa 
respuestas evocadas interhem isféricas se registraron  
en la  corteza visual derecha, en un área comprendida 
entre A = -2 .0 , 5.0 y L= 0.5, 5.5 mm. Las raspaastas 
interhem isféricas evocadas en la  cortean visual 
de los animales marásmicos, respecto a los ñám eles, 
mostraran: (1 ) menor amplitud, ( i i )  desigual d ísto ibu- 
ción de los focos de máxima amplitud, ( i i i )  menor  
extensión del campo de respuesta. Los resultados indican 
que la  desnutrición precoz induce d é f ic its  en e l  desa
r r o l lo  de las conexiones in terhen isféricas de l área 
v isu a l, sugiriendo la  ex istencia  de a lteraciones 
morfológicas que perduran en la  edad adulta de la  
rata.
(Proyecto FONDECYT 29/1988).
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ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL PRE-DESTETE EN RATAS: 
SU EFECTO SOERE DIFERENCIAS SEXUALES EN EXPLO
RA! IVIDAD T CONDICIONAMIENTO. (E a r l; enriched 
environmental exposure in  ra ts : e f fe c t  on sex 
d iffe ren ces  in  exploratory behavior and condi
t ion in g ) . Saavedra. M.A,. SalTQj J . . y Soto. «.

Departamento de F is io lo g ía  y B io f ís ic a , 
Facultad de Medicina, Universidad de C h ile .

Comparadas con ratas machos, hembras de la  
cepa AxC son más activas en conducta explorato
r ia  medida en Campo Ab ierto (CA), y se condicio
nan sign ifica tivam en te mejor en Condicionamiento 
Instrumental de Evitación de Dos Vías (RCIE2V). 
Con e l  propósito de estudiar la  posib ilidad  de 
m odificar estas d iferen c ias  sexuales, 6 machos 
y 3 hembras fueron sometidas a ambientes en ri
quecidos entre lo s  d ías 10-13 de v ida (Grupo EE) 
Seis machos y 3 hembras de la s  mismas camadas 
constituyeron e l  grupo con tro l (SE ). A lbs 83 
días se colocaron individualmente en CA y se con 
tab iliza ro n  lo s  índ ices de Reactividad Emocional 
en Situación Novedosa durante 3 '•  A los  tres  me
ses fueron entrenadas en la  Tarea de RCIE2V.

Resultados: se observaron d iferen c ias  en Ex- 
p lo ra tiv idad . Los machos EE fueron s ig n i f ic a t i 
vamente superiores a sus controles SE en Ambula
ción y Latericia de Micción, y disminuyeron sus 
d iferen c ias  con la s  hembras, la s  que no mostra
ron d iferen c ias  entre s í  (EE y SE). En condiclg 
namiento, en cambio, la s  d iferen c ias  sexuales se 
mantuvieron a favor de la s  hembras, independien
temente de la  va r iab le  estimulación precoz.

Bs posib le que e l  tiempo de estimulación de 
13 días sea demasiado breve como para a lte ra r  
este  patrón conductual genéticamente determina
do y que sea necesario estimular por períodos de 
tiempo más prolongado para lo g ra r  cambios en la  
conducta de lo s  nachos.
Proyecto Fondecyt 0118/88.

ESTUDIOS INMUNOLOGICOS COMPARATIVOS DE BIOAD- 
HBSIVOS MARINOS. (C o m p a ra tiv e  im n u n o lo g ic a l 
s t u d ie s  o f  m arin e b io a d h e s i v e s ) . S a e z , C. y  
P a rd o , J . (P a t r o c in i o :  L .O .B u r z io ) .  I n s t i t u t o  
de B io q u ím ic a , F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  
U n iv e rs id a d  A u s tr a l  de C h i le ,  V a ld i v ia .

E l a d h e s iv o  p ro d u c id o  po r l o s  M y t i l id o s  e s  la  
p r o t e in a  p o l i f e n ó l i c a  ( P P ) ,  cuya c a r a c t e 
r í s t i c a  m&s s in g u la r  es  e l  a l t o  c o n te n id o  de 
d ih id r o x i f e n i l a la n in a  (D O PA ). Hemos d e s a r r o 
l l a d o  un p ro c e d im ie n to  de p u r i f i c a c ió n  de la s  
PP de M v t l lu s  c h l l e n s i s .  C h o ro m vtllu s  ch o ru s . 
y  Aulacom va a t e r . que e v i t a  e ta p a s  c rom a to - 
g r á f i c a s .  La co m p o s ic ió n  a m ln o a c íd ic a  de la s  
PP m uestran  d i f e r e n c ia s ,  p e ro  un a l t o  
c o n te n id o  de L ys  y  DOPA. Llama la  a te n c ió n  la  
s u s t i t u c ió n  de P fo  po r G ly  en a lgu n a  de 
e l l a s .  Se d i s c u t i r á  l a  s e c u e n c ia  de con sen so  
de la  PP de A . a t e r . Se ha p ro d u c id o  a n t i 
cu erp o s  p a ra  l a  PP d e  Ch. ch oru s e l  cu a l 
re c o n o c e  la s  PP de o t r a s  e s p e c ie s .  También se 
ha p ro d u c id o  un a n t is u e r o  c o n tra  e l  d e ca p ép - 
t i d o  s i n t é t i c o  de con sen so  de la  PP de 
M .e d u lis  (W a ite ;U S A  P a te n t  N<> 5485485 ): 
A l a . L y s .P r o . S e r . T y r . P r o .P r o . T h r . T y r . L y s . E s te  
a n t is u e r o  r e a c c io n a  s o lo  con  la s  PP p a r c i a l -  
p a r c la lm e n te  p u r i f i c a d a s .  E l m a t e r ia l  inmu- 
n o r e a c t iv o  son  p o l lp é p t id o s  de 18 y  21 kDa. 
Se d e te rm in a rá  l a  co m p o s ic ió n  a m ln o a c íd ic a  y  
s e c u e n c ia  de e l l o s .  In m u n oc itoq u im ica  r e v e ló  
que ta n to  e l  su ero  a n t l - P P  como e l  a n t i -  
p é p t id o  rec o n o c en  e l  mismo t i p o  c e lu la r  en la  
r e g ló n  g la n d u la r  d e l  p ie  d e l  m o lu sco . Se 
d i s c u t i r á  la  h ip ó t e s is  de que l o s  p o l ip ó p -  
t id o s  de 20 kDa s e r ia n  p r e c u rs o r e s  de la  PP . 
(F in a n c ia d o  po r P r o y e c to  N ° C-10083 de 
Fun dación  Andes y  C on ven io  PROCASUR-UACH).

MStAMCini IE COMPUESTOS MODELO SE U6NINA K M  CONSORCIOS MCTEtlMBS. 
(Degratetion of ligmin aodel coapoirSs by bacterial coasortia). Salas, L., 
6Mzáltz, .0 y Vtce»a,R. Unidad de Microbiología y 6enótica Molecular, 
facilite de Cieacia* Biológicas. P. Universidad de Chile. Casilla I14-D. 
Santiago, Chile.

La ligeisa es, junto a la celulosa y la heeicelulosa, «n coaoonente 
principal de la «adera y otros tejidos vegetales. Ochido a si coeplejidad 
estroctaral e insolubilidad, el estudio de la degrteacióa de la lignina ha 
sido sólo posible tediante el uso de nodelos ooleculares (eonóaeros, dineros, 
etc.). Esto ha pereitido descubrir que la éespolieerizaciin de la lignina es 
llevada a cabo principalaente por los hongos de pedricién blanca. Sin 
eebargo, se ha postulado que es la acción conjenta de hongos y bacterias lo 
ee peralte la degradación total de la lignina. A este respecto, se han 
escrito bacterias aisladas de la satúratela capaces de utilizar toapicstos 

•©délo de lignina coco daica fuente de carbono. Éntre ellas, niestro grupo ha 
descrito dos cepas qte crece« eficienteeeete en aodelos diaóricos.

Por otra parte, en 'palo podrido", en ecosistema propio de bosques 
del ser de Chile, se prodece «na degradación selectiva de los coopoecntes de 
la amera. Ea auestras en estados avanzados de descoeposición, la lignina se 
halla prácticamente ausente, peraaneciendo un alto porcentaje de celulosa sin 
ser atacada. El principal organisoo responsable de esta biodelignificación 
selectiva es el basidieaicete Sanoderaa annularis. los estudios han revelado 
la presencia de levaderas y bacterias en estas nuestras, tueque no ha podido 
asignárseles ningua tención especifica en la delignificación. Ha contribiido 
a ello la dificultad experimentada en aislar dichos aicroorgaaisaos en torea 
estable en el laboratorio.

Coto una uñera de conocer sejor la contribución que realizan las 
bacterias en procesos natirales en donde se está degradando lignina, en este 
trabajo se ha realizado ana bósqueda sistemática de especies bacterianas 
presentes en auestras de 'palo podrido1, que sean capaces de usar coipuestos 
••délo de ligniu coio ónica fuente de carbono y energía. Se realizaron 
cultivos de enriquecimiento en los que se usaron coto ónica fuente de carbono 
les siguientes aodelos diaóricos de lignina: ácido difenilpropanoico, 
bidroxieetildesoxianisoina (dos coapuestos que poseen enlaces del tipo M )  y 
veratrilglicerol-0-giaiaciláter (con un enlace del tipo 0-0-4). Estos 
cultivos fueron inoculados con auestras de ladera en distinto grado de 
descoapesicián. No fue posible obtener bacterias aisladas capaces de crecer 
ea estos aodelos. Sin eabargo, el aodelo 0-0-4, es cuantitativamente 
degradado por tres consorcios bacterianos. Cada uno de ellos exhibe 
ertablacnte, la propiedad aetabólica y representan el priaer aislaaiento 
eritiaM de bacterias provenientes te "palo podrido", obtenido en el 
imaritaiio. El esta oportunidad se describen, adetás, las características 
teotesalógicas y lis propiedades aetabólicas de cada «no de los tres 
i—  i,iui y de sus (oponentes individuales, a la luz te la función que les 
p r ia caber ea la degradación de lignina.

Este ti maje f »  financiado por el Proyecto FONDECYT 0454/88

CAMBIOS EN LA EXPRESION GEN1CA COMO RESPUESTA 
A INFECCION POR FITOPATOGENOS (Changa»« in gane 
expression as a responsa to phytopathogan 
infection) Salazar.I. Dmpto Bioquímica y Biol. 
Mol., Fac. Cs. Ocas, y Farmacéuticas y Dmpto 
Bioquímica, Fac. Mmdicina. U. dm Chilm.

En nuaarosas espacies vmgmtalms los niveles 
de fenilalanina amonio liasa (PAL) aumentan 
significativa y transitoriamente en respuesta 
a la acción de patógenos. Este aumento está 
relacionada con la producción de fitoalexinas, 
metabolitos secundarios ausentes en tejidos 
sanos. Estos se acumulan en el sitio de la 
infección e inhiben el desarrollo de hongos y 
de bacterias.

En este trabajo se estudia las variaciones 
del material genético responsable de la 
síntesis de fitoalexinas, en respuesta a 
fitopatógenos.

Se utilizaron plántulas de limonero que se 
infectaron con Trichoderma harzianum y se 
aislaron los RNA polisomales a diferentes 
tiempos post-infección (O, 14, 18, 22 y 26 
horas). Por cromatografía en Oligo dT-celulosa 
se purificaron los mRNA de cada grupo de 
plántulas y se establecieron las condiciones 
óptimas para la síntesis "in vitro" de 
proteínas.

Se determinó la incorporación de 3H-Leu en 
los productos de traducción y se separaron 
posteriormente en PAGE-SDS. Los péptidos 
sintetizadas a partir de los mRNA de los 
diferentes grupos de plántulas, se analizaron 
comparativamente.

Financiado por FONDECYT 157/88; IFS (C/l139-1) 
y DTI-U.Chile (B 2950-8813). Dirigido por L.M. 
Pérez.
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ESTRUCTURA SERICA DE UN OPERON R1BQS0HAL Y EXPRESION DE AL6UNDS PROMOTORES 
6EN0H1C0S DE Tóiotacjiius ferrootitefís. (6«Mtic structure of a ribosoaal operon 
froi 7. ferrooxidans and genotic proeoters expression). Sánchez. H.. flores. H.. 
Metz. C. y Venenas. A. Unidad de Microbiología y Genética Molecular, facultad de 
Ciencias Biológicas. P. Universidad Católica de Chile.

Thiobaciiius ferrooxidans es una bacteria guiiiolitotrófica acidófila gue 
está involucrada en el proceso de biolixiviación de einerales. El desarrollo de 
un sisteaa de eanipulación genética es ioportante si se desea eejorar el 
proceso, lodificando algunas de las propiedades eetabólicas o estructurales de 
los eicroorganiseos involucrados.

Previo al desarrollo de la eanipulación genética es necesario incrementar el 
conocieiento básico de la estructura gènica de estos eicroorganiseos. Es por 
ello que nos heeos dedicado a la caracterización de genes y análisis de 
promotores, con el fin de descifrar estas estructuras y disponer de ellas en 
forma aislada para la construcción de un vector basado en un plásmido de amplio 
rango de hospedero. Para esto se construyó una genoteca con DNA cromosomal de T. 
ferrooxidans M.

la estrategia fue aislar un gen de tRNA como modelo simple de estructura 
gènica de esta especie, usando como sonda una fracción de RNA de bajo peso 
molecular, purificada desde' el mismo microorganismo. Se secuenció el DMA 
utilizando el método de Sanger. Para aislar promotores se realizó una genoteca 
en el vector pKK232-B, específicamente diseñado para este fin.

Uno de los clones aislados con la sonda de RNA, llamado ptTF92, resultó ser 
un operón ribosoaal conteniendo tes genes para tRNA. La organización gènica' de 
este operón, resultó ser semejante a la de £. coli, con la siguiente 
distribución de genes: l&S, tRNA11*, tRNA*1*, 23S y SS. Mediante secmenciacién 
del operón, además de los genes mencionados, se identificó la señal de término 
de transcripción, señales de procesamiento y una secuencia complementaria a la 
secuencia de 'Shine-Dalgarno*, localizada al término del gen de US, El clon 
caracterizado no contenía el promotor de transcripción, pero permitió correla* 
cionar semejanza funcional y estructural de estos genes, al compararlos con f. 
celi y B. sobtilis.

Finalmente, se aislaron varios promotores de transcripción de 7. 
ferrooxidans, utilizante un criterio basado en la expresión funcional de estas 
estructuras en i . coli*. A estos promotores se les determinó su secuencia de 
bases, encontrándose una conservación de la secuencia de bases descrita como de 
consenso para promotores procarióticos.

El paso siguiente consistirá en subclonar estos promotores en el vector de 
amplio rango de hospedero pKT240 y de este modo obtener expresión del gen para 
resistencia a estreptomicina. La expresión de dicho gen, existente en el vector 
pKT240, estará bajo el control de estos promotores aislados de tiobacilo, 
constituyendo el paso inicial para desarrollar un sistema de transferencia de 
material genético en estos eicroorganiseos Kidófilos.

Este proyecto ha site financiado por PKUO/ONUDl CH185/Q02 y 
PWD/ONUDI/CQDELCO CH180/OO3.

INTERACCION DEL CORE VIRAL CON LA PROTEINA VP6 EN LA 
TRANSCRIPCION DE ROTAVIRUS.(Interaction of viral 
core and VP6 protein in rotavirus transcription). 
Sandino,A.M. Unidad de Virología, Instituto de Nutri
ción y Tecnología de los Alimentos. Universidad 
de Chile.

El rotavirus de cubierta simple es capaz de transcribir 
"in vitro" los 11 genes virales. La partícula viral 
de cubierta simple está formada por el core viral, 
donde se encontraría la maquinaria de transcripción 
y la proteína VP6, que compone la cubierta interna 
del virus, la cual se ubica alrededor del core. 
Nosotros hemos observado que la presencia de la proteí
na VP6 es indispensable para que ocurre la transcrip
ción. En cambio, esta proteína aparentemente no 
es requerida para la replicación viral. Bajo nuestras 
condiciones de estudio la proteína VP6 no tiene 
actividades enzimáticas asociadas a la transcripción. 
Resultados sugerían que VP6 era una proteína que 
se unía al RNA genómico viral, sin embargo mediante 
experimentos de "blotting", de retardo en la movilidad 
electroforética y de inmunoprecipitación del complejo 
proteína-RNA se ha descartado esta posibilidad. 
Actualmente se está estudiando cual es la proteína 
del core que interacciona con VP6, utilizando técnicas 
de entrecruzamiento de proteínas, con el fin de 
entender su función en la transcripción. Aparentemente 
su interacción es con la proteína VP2 del core. 
Mediante el uso de anticuerpos anti VP2, que se unan 
alrededor de core se intenta reemplazar a la proteína 
VP6 en su función en la transcripción.
También se dispone de una mutante termosensible 
en la proteína VP6 que es"-capaz de replicar el genomio, 
sin embargo se está estudiando si esta mutante a 
la temperatura no permisiva es capaz de transcribir.
Financiado por Proyecto FONDECYT # 1017.
* A.M. Sandino es becaria de la Fundación Andes.

MEMBRANAS AISLADAS DE MUSCULO ESQUELETICO DE ANFIBIO 
POSEEN ACTIVIDAD DiOSITOL 1,4,5-TRISFOSFATASA. 
(Membranas iso la ted  from aaphibian sk e le ta l auscle have 
in o s ito l 1,4,5-trisphosphatase a c t iv i t y ) .  Sánchez. E. e 
Hidalgo.C. Departamento de F is io lo g ía  y  B io fís ic a , 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile y  Centro de 
Estudios C ien tífic o s  de Santiago.

Se ha postulado gue e l  in o s ito l 1 ,4 ,5 -tr is fo s fa to  
(IP , ) actúa cobo  mensajero químico en e l  acoplamiento 
excitación-contracción en músculo esquelético. De 
acuerdo a este modelo, la  contracción se r ia  consecuencia 
de la  liberac ión  de IP j en respuesta a la  estimulación 
e lé c tr ic a , y  la  re la ja c ión  se producirla  por acción de 
una IP , fos fa tase. Nosotros hemos investigado la  
presencia de activ idad  IPj fo s fa tase en membranas 
aisladas de túbulos transversales (TT) y  re t ícu lo  
sarcoplasmatico (RS), incubando la s  membranas con 3H-IP, 
(40 uM) en presencia de 3 mM MgCl,, 0.1 M KC1, 0.2 mH 
BGTA, 50 mM HEPES-Trls, pH 7.2. La reacción se detiene 
con TCA y  se determinan lo s  in os ito le s  fo s fa tos  
producidos por a n á lis is  de l sobrenadante mediante HPLC. 
Ambas membranas poseen activ idad  h id ro llt ic a , pero lo s  TT 
tienen una activ idad  esp ec ific a  4 a 5 veces mayor que la  
d e l RS. Resultados sim ilares han sido descritos por 
K lla n l y  co is . (Blochem. J. 254. 525, 1988) en membranas 
de mamífero. Sin embargo, estos autores describ ieron que 
e l  IP , se h id ro liza  só lo  a IP2, en tanto que nuestros 
resultados muestran claramente que e l  IP , se h id ro liza  
secuencialmente a IP j, IP  e in o s ito l. Hemos demostrado 
previamente que la s  membranas a isladas de TT incorporan 
in o s ito l novo a fo s fa t ld i l in o s it o l , y  que este  se 
fo s fo r i la  hasta fo s fa t i l in o s it o l  (4 ,5 )-b ifo s fa to , e l  que 
se h id ro liza  a su vez produciendo IP } . Por lo  tanto, los  
resultados, presentes permiten conclu ir que todo e l  c ic lo  
de reacclnes enzlmaticas que dan cuenta de la  s ín te s is  y 
degradación del XP, están presentes en la s  membranas de 
lo s  TT.
Financiado por FONDECYT 972, NIH GM 35981 y  BOA.

FITOSDCIOLOGIA DE LOS BOSQUES PANTANOSOS COSTEROS 
NATIVOS DE LA VI V V I I  REGION DE CHILE CENTRAL. 
( P l a i t  s o c io lo g lc a l  stu d iea  in  the C oastal n a tiv e  
M M p  fa r e a t  from VI and V II reg ión  C entra l C h i le ) .  
S i  M artín . J . ;  Trono oso, A. y V a llad a res . L . . Sede 
Ta lca  P o n t l f .  U niversidad C a tó lic a  de C h ile  y Univer 
a ldad de T a lca , T a lca .

En l a  C o rd il le r a  de la  Costa de C h ile  C en tra l son 
frecu en tes  bosques de cane lo  y m irtáceas . Estos bo¿ 
quea tien en  amplia y fragmentada d is tr ib u c ió n  y son 
a zon a lea . En quebradas co s teras  de la  VI y V I I  r e 
g ion es  se es tu d ió  la  es tru ctu ra  f l o r f a t i c a  de es tos 
bosques y se determ inó lo e  e in ta xa .
Entre Tregualemu y r í o  Rapel se levan taron  153 cen
sos v eg e ta c io n a lea , reg is trá n d ose  la s  e s p e c ie s , su 
cobertu ra  por e s tra to  y su va lo r  de im portan cia . En 
1 8  ta b la  ordenada ae determ inó e l  espectro  b io lóg i_  
co  y le e  a soc ia c ion es .
Se in ven ta r ia ron  196 e s p e c ie s , alendo la e  más impor 
ta n te e : Luma cheauen, Myrceugenla exeucca. Blechnum
c h ile n s e , Persea lin ou e  y Boqu ila  t r l f o l i o i a t a . En 
la e  formas de v ida  dominan fa n e r f i f i t o s  y hem icrip tó - 
f i t o s .  Se determinaron s ie t e  a soc ia c ion es : 
MyrceuQenletum exeuccae, M. exauccae con Luma pava
na, M. exauccae va r . con Amomyrtus luma, Temu- Myr- 
ceusenletum exauccae. Pereeo-MyrceuQBnietum exsu-  
c c a e . P itavlo-M yrceuqenietum  exsuccae y S c lrpo-N o- 
thofaoetum a n tá rc t ic a s . E l mayor número y d iv e r s i 
dad de esp ec ies  a s í como de a in ta xa , ae encuentran 
a l sur d e l r i o  Maulé.

P royecto  de Enlace 3025 CONICYT 1988
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INTERACCION COLAGENO-PROTEOGLICANOS DURANTE LA REGENE
RACION DE LA ALETA CAUDAL DE TELEOSTEOS. (Collagen- 
proteoglycans in teraction  during t a i l  f in  regeneration 
o f  t e le o s ts ).  Santamaría, J.A. y Becerra, J. Depar
tamento de B io log ía  Celular y Genética, Facultad de 
C iencias, Universidad de Málaga. España.

Las a letas de peces teleósteos sufren un proceso de 
regeneración, tras la  amputación pa rc ia l, que en pocas 
horas restablece la  estructura completa.

En esta comunicación, se presenta la  evolución de 
la  matriz extracelu lar durante e l proceso, a la  luz de 
datos histoquímicos procedentes de ejemplares de 
Carassius auratus y T ila p ia  melanopleura, centrando la  
atención en membranas básales, matrix blastémica y 
matriz lep id o tr iqu ia l.

El uso de tinciones espec íficas , p ic ro s ir io  para 
colágeno, azul alciano para glucosaminoglicanos, PAS, 
metenamina de p lata  y lec tin as para glucoproteínas, 
así como de digestiones enzimáticas con papaína, hialu 
ronidasa y colagenasa, nos ha permitido hacer una 
buena aproximación a l papel que estas moléculas del 
entorno extracelu lar desempeñan en e l  proceso regene
ra t iv o . La cuantificación  microdensitométrica r e a l i -  
zadaen secciones t isu la res , nos ha permitido descubrir 
que la  interacción colágeno-proteoglicanos es a lta  en 
las estructuras esqueléticas principa les ( la s  lep ido- 
triq u ias ) y que esta interacción es progresivamente 
mayor según madura e l te jid o .

De todo e l lo ,  se deduce que la  a le ta  regenerante 
de te leósteos es un excelente modelo para e l  estudio 
de marcadores ce lu lares y extracelu lares durante los 
procesos morfogenéticos.

INTERACCION DEL ANTI6EN0 T CON ESTRUCTURAS SUBNUCLEA
RES EN CELULAS TRANSFORMADAS POR SV40. (T antigen 
interactione with aubnuclear structures in BV40- 
-transforeed celia).
3«nto». H.. Corv.Un. A.. flrww. P.A. y Ordena».S.E. 
Itep.rt.Mnto d. Biología Calular y 6enétic», Facultad 
da Medicina, Universidad da Chile.

La distribución intranuclaar dal antígano T 
mayor (ag-T), caabia an f o t m  ciclo dapandianta an 
células transíornadas por SV40. Cada patrón da 
distribución podría rasultar da lntaraccionas dal 
ag-T can distintas astructuras subnuclaaras. La 
existencia da talas iotar accionas fuá invastigada an 
células da cultivas con alta (A) o baja (B) actividad 
prolifarativa. Estas sa soMtiaron in situ a extrac
ción difarancial para renovar, sacuancialaanta, 
la fracción nuclaoplésaica y croaatínica, dejando 
cono resanante la matriz nuclear. El ag-T sa detectó 
citoquíaicaaente (PAP) después da cada extracción, 
con anticuerpos poli y aonoclonalas. Los resultados 
sugieran que, al patrón hoaogénao observado an los 
cultivos B, estaría dado por la foraa soluble da ag-T 
an al nuclaoplasaa. El patrón heterogéneo observado 
an los cultivos A, an caabio, resultaría de la 
asociación dal ag-T a zonas da la aatriz. Tratamien
tos con cidahaxiaida y experimentos da pulso y caza 
permitieron analizar la estabilidad da las distintas 
aubpoblaciones da ag-T. Al respecto, sa observó que 
al ag-T asociado a aatriz as aés estable que al 
nucleoplésaico y que la vida aadia dal ag-T nuclao- 
pléeaico y croaatínico, analizados an conjunto, as 
Myor an las células an raposo que an proliferación. 
Los caabios an la localización y an al Mtabolisao 
dal ag-T, an función da la actividad prolifarativa, 
augieran que ésta participaría an el control da la 
proliferación da las células transformadas por BV40.

Proyoctosi447/87 Fondecyt) B2366 UCh| 59CHL24 TWAS.

ESTUDIOS DE COMPLEMENTACION EN EL SINDROME DE ZELL
WEGER (S Z ), UNA AFECCION GENETICA QUE AFECTA LA BIO 
GENESIS DE LOS PEROXISOMAS. (Conplem entation stu - "  
d ie s  in  Z e llu eg e r  syndrome, a g en e tic  d is o rd e r  a f 
fe c t in g  peroxisome b io g e n e s is ) .SantQB, M .J. Depar
tamento B io lo g ia  C e lu la r , P . U n iversidad C a tó lic a  
de C h ile .

E l síndrome de Z e llu eg e r  es una a fec c ión  gen é tica  
r e c e s iv a  y l e t a l ,  ca rac te r iza d a  por m ú lt ip le s  mal
form aciones y com plejas a lte ra c io n e s  b ioqu ím icas. 
Estas incluyen  d e f ic ie n c ia s  de funciones peroxiaoira 
le s  t a le s  como la  B -oxidación  de ácidos grasos , la -  
s ín te s is  de plaamalógenoa. No ex is ten  peroxlsomas 
en e s te  síndrome y la s  enzimas peroxiaom alea se sin_ 
t e t iz a n  en forma normal, pero permanecen en e l  c i t ?  
plasma o son degradadas. Recientem ente, hemos enccm 
trado que en e s te  síndrome e x is ten  p ro te ín as  de la -  
membrana peroxisom al ensambladas en membranas vaciffi 
("fan tasm as peroxisom ales” ) , l o  que nos l l e v ó  a pos 
tu la r  que e s te  síndrome s e r ia  debido a una mutaciórí 
que a fe c ta  la  d es tin a c ión  de lo s  componentes pe rox i 
somales (Santos e t  a l . .  Science 239:1536, 1988 y jT  
B lo l .  Chem. 263:10502, 1988).

Con e l  p rop ós ito  de in v e s t ig a r  s i  ex is ten  más de 
una mutación responsab le d e l fe n o t ip o  SZ, r e a l iz a 
mos es tu d ios de complementación gen é tic a  en tre  d i 
fe r e n te s  l in e a s  c e lu la re s  de f ib r o b la s to s  d e r iva 
dos de d is t in to s  p a c ien tes . Fusionamos és ta s  c é lu 
la s  y evaluamos la  recuperación  d e l fe n o t ip o  pero
xisom al normal por inm unofluorescencla . Pudimos de
t e c ta r  5 grupos de complementación d ife r e n te s  en e l  
SZ. Este estu d io  perm ite ev id en c ia r  heterogeneidad 
gen é tic a  en e l  SZ, reconociéndose a l menos 5 genea 
responsab les d e l ensamblaje peroxisom al.

MICROSUCESION HETEROTROFICA EN CADAVERES DE CO 
NEJOS. (Heterotrophic microsuccession in rabbft 
carcasses). Sálz.F..Tosti-Croce.E. y lelva.H.S. 
Sección Ecología, U. Católica de Valparaíso, 
Casilla 4059, Valparaíso, Chile.

Se presentan los resultados del primer e¿ 
sayo sobre sucesión heterogrófiCa en cadavéres 
de conejos en bioma de espinal degradado y c U  
ma mediterráneo.

En un sistema de (¡rilla, se dispusieron 25 
cadáveres de conejos (x edad:55 días; x peso: 
1150 gr) sobre la tierra que llenaba cajas es
peciales enterradas a nivel de suelo, mantenien 
do los estratos naturales y protegidos de macro 
depredadores. La secuencia de extracción de c¿ 
dáveres se hizo al azar y su frecuencia de acuer 
do a la velocidad de la descomposición (3-4 a " 
8-10 días). Se registraron condiciones climáti^ 
cas durante el proceso.

Además del muestreo en cadáveres se colee 
tó mesofauna del suelo cada 2 cm. A 0-2,12-14, 
23-25 cm se evaluó pH, materia orgánica y N.

Duración del ensayo : 10-08/26-12-88, inclij 
yendo invierno, primavera y parte de verano.

Resultados: a) ligera acidificación, dis
minución de m.orgánica y mantención de conten^ 
do de N en suelo; b) Tanatológicamente se dis
tinguen las fases: FRESCO* 10-11 días, cuerpo 
intacto, larvas de dípteros en el interior;EN- 
FISEMAT0S0* 4-5 dias, cuerpo hinchado;LICUEFAC 
T0= 7-8 dias, aparición de orificios en el cuer  ̂
po y liberación de líquidos al suelo; SEC0=ca- 
rrofia deshidratada, fibras,piel .pelos,pupas de 
dípteros, larvas de Staphylinidae, a partir del 
dia 23; c) pupas de dípteros parasitadas por 
Hymenoptera y Staphylinidae; d) No participa - 
ción de Dermestidae y poca de Trogidae.

Proyecto Fondecyt 646/88
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PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE CILIOS QUIMIOSENSO- 
RES DE EPITELIO OLFATORIO DE RANA CHILENA CAUDIVERBERA 
CAUDIVERBERA. ( P u r ific a t io ff and characterization  o f  
chemosenaory c i l l a  from the o lfa to ry  ep itheliun o f  
the Chilean frog  Caudivarbara eaudivarbara). Schaidt,
P. Dapartamanto da B io log ía , Facultad da Ciancias, 
Universidad da Ch ile. (Pa troc in io : 0. Monasterio)

Lo8 mecanismos de transduccidn da la  señal o l fa to 
r ia  han sido estudiados con preparaciones da c i l io s  
quimiosensores a islados da e p ite l io  o lfa to r io  da Rana 
eatesbeiana» Rana ridibunda y del paz-gato ( leta lurus 
punctmtua). En e l lo s  se ha caracterizado una activ idad 
adenilato c ic lasa  presante en la  membrana c i l i a r  y la  
respuesta e le c t r o fis io ló g ic a . La topología  de las pro
teínas de membrana y sus posib les interacciones no 
han sido estudiadas. Hemos obtenido una preparación 
parcialmente purificada de c i l io s  quimiosensores de 
e p ite l io  o l fa to r io  de rana chilena Caudiverbera 
eaudivarbara. Microscopía electrón ica  de trasmisión y 
de barrido revelan  la  presencia de c i l io s  o lfa to r io s  
y de vesícu las de membrana circu larizadas. Los c i l io s  
o lfa to r io s  presentan longitudes entre' lo s  8-20 pm y 
diámetro de 0,26 pm, sim ilares a la s  observadas en 
las otras especies a n fib ias . La pureza de la  prepara
ción fue evaluada de acuerdo a la  actividad Na-K 
ATPasa (1,32 U/mg) y aden ilató c ic la sa  que resu ltó  
ser dependiente de GTP (5,352 + 0,312 rimóles cAMP / 
min x mg p ro te ín a ), 8 veces mayor a la  presente en 
membranas desciliadas. E lectro fo res is  en geles de po- 
liacrilamida-SDS muestran dos bandas intensas de Mr 
55.000 y 53.000 ( a y  /Jitubulina) y otras de menor in
tensidad de Mr 95.00CT, 78.000, 58.000, 46.000, 42.000 
y 36*000. Las dos últimas, corresponderían a la  
subunidad 6 a y G/3, respectivamente.

Los cilix>8 o lfa to r io s  de rana ch ilena de acuerdo a 
la  caracterización  descrita  son sim ilares a lo s  obten i
dos de otras fuentes y nos permitirán estudiar la  
topografía  de las proteínas de la  membrana c i l i a r  
Involucradas en e l  fenómeno o lfa to r io .

Financiado por Proyectos F0NDECYT y DTI.

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE DNA DE 
ORGANELQS DE Citrus 1 i nontis. (Isolation and 
characterization of DNA from organellas of 
Cjtryf liAPnup). Seelanfraund. D. Dapto. de 
Bioquímica y Biol. Mol., Fac. Cs. Químicas y 
Farmacéuticas. Universidad de Chile.

El material genético en plantas se 
encuentra distribuido en núcleos, mitocondrias 
y cloroptastos. La localización de genes 
involucrados en los mecanismos de defensa de 
tejidos vegetales frente a fitopatégeros
requiere de un conocimiento previa del genamm 
del organismo en estudio. En el caso de 
le información disponible es muy escasa.

Para iniciar este trabajo se realizó un 
análisis de la ultraestructgra dé los tejidos 
con el fin de dismftar una estrategia de 
purificación de los organelos que contienen 
material genético. Estos se aislaron de
h o j «  y plántulas cié limonero mediante 
centrifugación diferencial y partición de 
fases. La integridad de los organelos fue 
verificada mediante microscopía electrónica de 
transmisión. Se extrajo DNA de preparaciones 
de núcleos, mitocondrias y claroptastos, 
cuya pureza era superior al 90%. Los DNA 
purificados fueron digeridos con enzimas de 
restricción generando fragmentos de menor 
tama Pío. Los fragmentos obtenidos serán 
hibridados contra sondas correspondientes a 
enzimas responsables de la síntesis de 
M t a b o l i t o s  de defensa de la planta frente a 
patógenos.

Financiado por FONDECYT 157/88, IFS (C/1139-1) 
y D TI—U. Chile <B2950-8813). Dirigido por L.M. 
Pérez.

CONCENTRACION DE l37Cs BU LECHE B0VIKA CE LA X K6Z0B, 
CHILE. (Cesium-137 abundan ce in  cow aiUc fren  the 
X Reglen, Chile) • Schuller, P .* , Handl.J.** y  V idala 
• In s titu to  de F ís ic a , Facultad de Ciencias, universidad 
Austral de Ch ile.
**Niederslchsisches In s t itu t  fñ r Radioókologie, Hannover 
REA. (Patrocinios M. A lberd i) •

Casio-137 es uno de lo s  radioisótopos a r t i f ic ia le s  da 
mayor importancia rad iosan itaria . La leche es considera
da en tre los  alimentos que contribuyen mayoritariamante 
a la  ingestión de radionucleidos provenientes de deposi
to  atm osférico, especialmente en lactantes y niños.

En 25 predios de producción lechera, ubicados « a  la  
X Raglán, C h ile, entre las la titu des 39*31 *S y  4£>*07*S 
se recolectaron muestras de 3¿ de leche entre lo s  
Derlodos de pastoreo 1984-85 y 1985-86. La activ idad  de 

37Cs en leche se midió por espectroscopia gama de a lta  
resolución en las muestras previamente evaporadas y  ca l
cinadas a 400*C.

La mediana de la  concentración de 137Cs en leche proce
dente de predios ubicados en la  cercanía de Va ld iv ia  
(39*50*8, 73*15*0), de 0.39Bq / l (n-21) , excede a la  óe 
leche recolectada en los  otros lugares de la  X Región de 
0.27Bq/ l  (n »12). Abóos va lores son además superiores a 
lo s  reportados en e l  informe UNSCBAR 1982 para Q i i le ,  
Perú y Argentina, que oscilan  ente 0.06 y 0.2 Bq/t en 
los  años 1979 y 1980 y están en lím ite  superior de los 
señalados para países d e l Hem isferio Norte, donde va ria  
entre 0.1 y 0.3Bq/¿ en los  mismos años.

Se d i s cu t a i  en e l  presente trabajo las posib les cansas 
de los  va lores encontrados.

Financiado por Proyectos FGNCECYT 0936/88 y  DIUACB 
S-86-24, c h ile , y G eéellscha ft für Technische 
Zusanmanarbeit y  Nieders&chsisches In s titu t fñ r 
Radioókologie, RFA.

RECEPCION T TRABSXISIO I DB SBñALBS DE COVTACTO 
D0KAETB BL DESARROLLO IN IC IA L  DB LOS 
XAXIFBBOS. (B e c e p t lo n  and tra n s m is ió n  o f  
o o n ta c t  s ig n a l  d u r in g  th e  e a r l y  naam alian  
d e v e ln p m a n t).
g e n t il  v e d a . M. S. ( * ) .  A I z q u ie r d o .  L.
D pto . B io lo g ía ,  Pac . C ie n c ia s ,  U. de C h i le .

Hemos m ostrado que e l  c o n ta c t o  c e lu la r  
p ro v o c a  l a  r e g io n a l l z a c ió n  de l a  membrana 
P l  a s m á t ic a , r e c o n o c id a  p o r  l a  a c t i v id a d  de dos 
en z im a s  <5*-n u c le o t ld a s a  y  fo s fa t a s e  a l c a l i n a )  
y  que e s t e  p ro c e s o  im p l ic a  l a  e x i s t e n c ia  de 
mu» se fln l de c o n ta c to ,  de un r e c e p t o r  y  de una 
vía d e  t ra n s m is ió n  a  t r a v é s  de l a  c é lu la .

P a ra  i d e n t i f i c a r  l o s  com ponentes de 
s u p e r f i c i e  com p rom etidos  en  la  r e c e p c ió n  de la  
salín 1 de c o n ta c to ,  henea  u t i l i z a d o  l e c t ln a s  
que s e  unen a  d i s t i n t o s  c a r b o h id r a to s .  
A q u e l la s  s e  unen a  g lu c o s a , mañosa, E- 
a c m tllg lu c o s a m ln a , á c id o  s i á l i c o ,  g a la c t o s a  y  
g a la c to s a m ln a  p ro vo ca n  r e g io n a l l z a c ió n  de la  
membrana p lA sm á tic a  en  una form a d e p e n d ie n te  
d e  l a  c o n c e n tr a c ió n  u t i l i z a d a  y  d e l  t iem p o  de 
in c u b a c ió n . L e c t ln a s  que s e  unen a fu c o s a , en  
cam b io , no p ro vo ca n  r e g io n a l l z a c ió n .

P a ra  e s tu d ia r  l a  p a r t i c ip a c ió n  de 
segu n d os m en sa je ro s  en  l a  t ra n s m is ió n  de la  
s e ñ a l de c o n ta c to  hemos u t i l i z a d o  d i b u t i r i l -  
cAXP, e s t e r e s  de f o r b o l ,  o l e o l l a c e t l l g l i c e r o l ,  
l o n ó fo r o  de C a lc io ,  L1C1, e t c .  L os  r e s u lt a d o s  
h a s ta  e l  momento s u g ie r e n  la  p a r t i c ip a c ió n  de 
m en s a je ro s  d e l  s is te m a  f o s f a t i d i l i n o s i t o l  y  no 
de cAXP en  l a  t ra n s m is ió n  de la  s e ñ a l de 
c o n ta c t o  que l l e v a  a l a  in d u c c ió n  de la  
r e g io n a l l z a c ió n .
F in a n c ia d o  p o r : Pom decyt y  U. d e  C h i le .
(A ) :  b e c a r io  Fu n dac ión  Andes.
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LA EXPRESION DEL GEN KININOGENO T ES AUMENTADA 
DURANTE LA VEJEZ. (T-kininogen gene expreseion 
is  Induced during a g in g ). S ierra . F .* .  Fev. G .* 
y  Gulyoz. Y .*  * :N es tlé  Research Centre, Nestec 
Ltd. Vers-chez*les-B lanc, CH-1000 Lausanne 26, 
Suiza, *:Dept. o f  Immunology, Research 
In s titu te  o f  Scripps C lin ic , La J o lla , CA 
92037, EEUU.

Henos construido una b ib lio te ca  de cADN de 
hígado de ratas senescentes (24 neses de edad), 
y por medio de h ib rid izaclón  d ife ren c ia l, henos 
seleccionado clones correspondientes a ARN 
mensajeros cuya abundancia es aumentada durante 
la  v e je z . La secuencia de las inserciones ha 
demostrado que la  mayoría de lo s  clones (9 de 
un to ta l de 10) contienen secuencias que 
cod ifican  e l  kininógeno T (también llamado 
Major Acute Phase p rotein , MAP). Experimentos 
de elongación de ARN en núcleos a islados han 
demostrado que e l  incremento del ARN es debido 
a un contro l a n iv e l de la  transcripción. Los 
genes de kininógeno T tienen tres s it io s  d e ' 
in ic io  de la  transcripción; mapeo con nucleasa 
SI o con ribonucleasas (RNase mapping) permiten 
conclu ir que, en ratas v ie ja s , e l  s i t io  de 
in ic iac ión  # 2 es e l  preferencialmente 
u tiliza d o . Durante una reacción de fase aguda 
(in flam ación ), la  transcripción de los  genes de 
kininógeno T también se encuentra muy elevada, 
pero en este  caso, son los s it io s  # 2 y # 3 los 
inducidos. Nuestras investigaciones actuales 
tienen por ob je tivo  determinar e l  mecanismo de 
inducción, a través de métodos como la  
transfeceión  y la  transcripción in vit ro  en 
extractos solubles de proteínas nucleares.

VARIACIONES INTRAESPECIFICAS EN PATRONES DE M0- 
VIMIENTO EN D. melanoqaster. (Intraspeclf1c va- 
rlatlons 1n patterns of movement 1n D. welano-

gáster adult flies).Si 1 va . J .y Godoy-Herrera , R . 
epto.Aqroin.y Cs .Amb.U.Bfo-Bfo y Depto. 61ol. 
Ce!, y Genét. Fac. Medicina. U. de Chile.

Como se mueva una mosca puede tener consecuen 
cías para la búsqueda de al 1mento.de pareja y/o 
de conqéneres. Estudiar patrones de movimiento 
puede ayudar a Identificar los mecanismos con- 
ductuales de aqreqaclones y de otros comporta
mientos sociales. Aquf se describe como se mu e
ven adultos de D. melanoqaster .en ambientes utl. 
1 Izados por congéneres de sexo opuesto y en am
bientes "vírgenes*.

Se examinaron Individualmente moscas vírgenes 
y no vírgenes de 3-4 días. Introduciéndolas a 
cápsulas petrl cuya tapa se dividió en cuadra
dos de 0.5 cm. Despúes de 30 seg. se registró 
la posición de cada mosca cada 5 mln hasta los 
30 m1n. Se estimó la locomoción por la distan
cia entre posiciones consecutivas y los giros, 
para el ángulo descrito por tres posiciones cojl 
secutlvas.

Hay correlación entre traslación y rotación 
(giros). En ambientes utilizados por moscas de 
sexo opuesto, aumentan esos comportamientos ex
presándose con más vigor en los machos, aunque 
esto depende del genotipo. Las preferencias por 
la tapa, los lados o el fondo de la caja son re_ 
latlvas al qenotlpo. También, la forma de mover 
se de moscas vírgenes difiere de la de moscas 
con experiencia sexual.

Los resultados sugieren que la forma de mover 
se de los adultos de D. melanoqaster se mod1f1~ 
ca por señales dejadas por congéneres .La magni
tud de esta modificación depende del genotipo y 
del estado fisiológico de las moscas.
(F0NDECYT 0044; DTI B2309-8945, U. de Chile).

EFECTO DE SUSTRATOS ORIGINADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS SOBRE LA DENSIDAD POBLACION. DE E1sen1a foetida (Effect of 
sUistratuas orlginabed by wasteMeter treabneni plants on the popula- 
non denslty Eisenia foetida).

Silva T., G., AcuBaH., 0., Vinagra A., M., López S., R. y Garrido 
0., C. Oepartaiento de ciencias Biológicas e Instituto del Desierto, 
Universidad de Antofagesta.

De las runa-osas actividades que realiza el hoitrre se originan 
desechos orgánicos que pueden reamarse a través de la laibrlcul- 
tura. Se sabe que las aguas servidas, domiciliarlas e industriales, 
constituyen ma  fuente contaminante con desechos orgánicos las que 
al ser tratadas dejan ii) sedimento conocido cano lodo y permite re
cuperar agua, ui recurso limitado en las zonas desérticas.

Se propone determinar si, sustratos provenientes de la Planta 
de Aguas Servidas, pueden servir para el cultivo de Eisenia foetida.

Se realizó el montaje en triplicado de lechos experimentales 
que fueron aceptados por Eisenia foetida con los siguientes sustra
tos: lodos seco y decantado, regados con aguas servidas, tratadas, 
cloradas o potable. Se determinó el pH, la presencia de al genos loes 
(cationes y aniones), porcentaje de materia orgánica, además de cen
sar la población y determinar su biemasa.

Los resultados indican que los lechos experimentales tienen ui 
porcentaje de 51 a 651 de materia orgánica con mi pH que oscila en
tre 6.8 y 7.0. En todos los sustratos hUbo in Incnsnento s1<yi1ficatî  
vo de la biemasa y del rúrero de organismos, obteniéndose los mejaes 
resultados, en el sustrato formado por lodo seco o conpost, regado 
con aguas servidas. Se determinó la presencia de i enes Naf, K*. Ca++, 
Mg*. SO4-, Cl- y NO3'.

Se infiere que Tos sustratos formados con lodo seco o conpost 
con características químicas determinadas, son adecuados para la re
producción y amento de blansa de la Eisenia foetida; lo que permi
tirla la obtención de materias orgánicas büe~conduzcan a la produc
ción de alimentos, la obtención del humus y cano una forma de evitar 
la contaminación del medio continental u oceánico - costero.

Financiamento : PROYECTO PNUD - CHI - 87/024

CARACTERIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ EXTRACE
LULAR D a  DISCO IMTERVERTEBRAL CANINO. Silva. N., Fa- 
rlas, G., Garcés. H. Depto. Patología Animal, Fác-Ts”. 
Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.

La columna vertebral, eje anatómico central de los 
vertebrados, esté constantemente sometida a variados cam 
bios de fuerza ténsil derivado de su función de sostén y 
por lo tanto expuesta, a patologías en el hombre como en 
el canino.

Se presentan estudios histoquimicos y bioquímicos 
del disco intervertebral canino, a fin de correlacionar 
la composición de la matriz extracelular en relación 
con el desarrollo post natal. Los principales componer^ 
tes: colágeno y proteoglicano presentan una interdepen
dencia y correlación muy estrecha.

Se detectó un predominio de colágeno tipo I (90%) 
en la zona externa del anillo, una mezcla de los tipos I 
y II (40 y 60%) en la zona interna y mayoritariamente U  
po II (90%) en el núcleo pulposo, a través del análisis 
electroforético y de la espectrofotometria U.V. y visi
ble de los extractos de las diferentes zonas.

El estudio histoquimico, por medio de la reacción 
MBTH (especifica para colágeno) permite detectar la pre
sencia de los tipos I y II y el estado de maduración de 
la fibra de colágeno al presentar colores típicos compa
rados con estándares. Los GAGs estudiados en las mismas 
zonas, utilizando colorantes catiónicos (Safranina 0, 
Azul de Toluidina y Azul de Alciano) permiten observar 
bandas que aparecen entre las fibras de colágeno del 
anillo con una periodicidad estable que tiene relación 
con los sitios de unión de la fibra. En el núcleo pulpo 
so se observa un reticulado inserto en una sustancia 
amorfa constituida por los GAGs.

El análisis de las diferentes zonas permitirá e s t a  
blecer la base para estudios de patologías discales y 
vertebrales que afectan a los animales domésticos y al

h0mbre‘ Proyecto DTI 2939-8812
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DETECCION CITOQUIMICA DE ACTIVIDAD ATPasa EN 
PEBOXISOMAS DE HIGADO DE RATA.(Cytocheaical detection 
o f ATPase a c t iv it y  in rat l iv e r  peroxiaoaes). 
Skorin,C., Munizaga, A ., y co is . Laboratorio de 
C ito log ía  Bioquímica y de H isto log ía . Facultad de 
Ciencias B io lógicas. P. Universidad C atólica  de Chile. 
(Pa troc in io  : C. Koenig).

En estudios previos (BBSC 156: 1353-1359» 1988)» 
describ íaos una activ idad ATPásica en peroxisoaas 
aislados por fraccionamiento subcelular. Esta ATPasa es 
Mg dependiente» sensib le a NEM y DCCD y su pH óptimo es 
7,5. Considerando que la  fracción  peroxisoaal 
purificada presenta ± 5 X de contaminación proteica , 
por aitocondrias y re t ícu lo  endoplásaico, es necesario 
demostrar que la  ATPasa detectada no es un componente 
de los  organelos contaminantes. Con este ob jeto  se 
desarro lló  un procedimiento c itoqu ía ico  que perm itiera 
observar u ltraestructuralaente la  activ idad ATPásica 
asociada a los peroxisoaas. Se establecieron las 
condiciones de f i ja c ió n  y composición adecuada del 
medio de incubación. El an á lis is  bioquímico demostró 
que en peroxisoaas purificados, fija d o s  y en presencia 
de Pb, se preserva 1' 10X de la  Mg-ATPasa sensib le a 
NEM. Esta activ idad es máxima con ATP como sustrato. El 
estudio histoquímico mostró» a l microscopio 
e lec trón ico , reacción p o s it iva  asociada a la  membrana 
de los  peroxisoaas de hígado de ratas contro l y 
tratadas con drogas p roliferadoras de peroxisoaas. Se 
observaron cortes de hígado, fracción  "L” , y 
peroxisoaas 95 X puros. Se demostró especific idad  de 
sustrato y sensib ilidad de la  reacción a NEM y otras 
drogas.

Estos resultados sugieren que la  activ idad ATPásica 
detectada bioquímicamente, corresponde a una ATPasa 
loca lizada  en la  membrana peroxisoaal, cuya función 
requiere posterior evaluación.

(Financiado por Proyecto Fondecyt N i 0250/88 y 
Proyecto PNUD CHI/88/017).

INTERACCION ATIPICA ENTRE EL VIRUS IPN Y LAS CELULAS 
CHSE-214. (Atipyc interaction between IPN virus and 
CHSE-214 celia). Soler, M., Faríaa, 0.» Kiaa, J.

Laboratorio de Bioquímica, Facultad de Medi
cina, Universidad de Valparaíso.

Desde hace un tiempo nuestro grupo de trabajo ha 
estado utilizando el virus de la necrosis pancreática 
infecciosa, virus IPN, como modelo. La idea es con
tribuir a esclarecer el mecanismo de in fecc ión  de los 
virus que no tienen una envoltura lipidies externa.

En esta comunicación se presentan resultados de 
experimentos diseñados para conocer la  proporción de 
virus adsorbido respecto a la de virus in ternalizado. 
Básicamente el ensayo consiste en incubar virus ra
diactivo con células en motiocapas. A d iferen tes  t ic a  
pos se analiza la proporción de cuentas que pueden 
ser removidas por tripsina, virus adsorbido, respecto 
a las cuentas que permanecen asociadas a la  cé lu la .

125Al emplear I-virus, surgió un resultado sor
prendente, la proporción de virus internalizado en 2h 
fue sólo un 4% del material con que se infectó. Si se 
usa virus marcado en su ácido nucleico los resultados 
son muy similares. Estos resultados son atípicos, la 
mayoría de los virus son internalizados masivamente.

El significado biológico de nuestros resultados 
se discuten en base a la existencia de subpoblacio
nes de partículas virales y/o restricciones que impo 
ne la célula a una infección masiva.

Proyecto N2 0810 de FONDECYT.

ACCION DE ACETILCOLINA EN EPITELIO DE ALTA RESISTENCIA 
(Action of acetylcholine on high resistance epithelium). 
SobrevTa.L.. Quevedo.L., AlarcÓn.J. y Concha,J. 
Departamento de Ciencias Fisiológicas. Facultad de C1e¿ 
cias Biológicas y de Recursos Naturales. Universidad de 
Concepción.

Previamente se ha informado respecto a la acción de 
drogas slmpaticomlmóticas en piel abdominal de sapo 
Pleurodema thaul. no así la acción de acetilcolina en 
esta preparación.

El presente trabajo propone los probables eventos que 
acontecen para la regulación del transporte iónico en 
este modelo biológico al administrar esta droga. Acetil^ 
colina genera una respuesta bifásica de la piel cuando 
es administrada en el medio que baila su lado serosal, 
un aumento (A) de la corriente de cortocircuito (CCC) y 
diferencia de potencial transepitelial (DP) seguido es
to de una disminución (B) de los parámetros. Atropina, 
indometacina o el reemplazo del medio de baño serosal 
normal por Ringer sin Ca+2 mas EGTA Inhibieron la fase 
A, en cambio d-tubo curarina, reserpina, propranolol, 
dibenamina o el reemplazo de la solución de baño normal 
por Ringer isetianato no modificó esta respuesta. Mus- 
carina, GMPc, AMPc y PGE2 aumentan la CCC y DP; clorpro 
mazlna inhibe la respuesta B a acetilcolina. El test 
de amilorida de Isaacson arroja un aumento y disminu
ción de la resistencia al paso apical de Na* para las 
fases A y B respectivamente tal como ocurre con las de
terminaciones, de flujo mucosa-serosa de Na22. En pie
les incubadas1 con Ringer colina o cuando amilorida 
(100yM) fue administrada previamente al medio mucosal, 
acetilcolina no tuvo efecto. En general, un aumento de 
la conductancia, apical de Na+ sería el resultado de la 
estimulación dé'la síntesis de PGE2 , aumento de la ade- 
nilatociclasa y guanilatociclasa, y la disminución pro
ducto de una liberación de Ca+2 desde sitios de reserva 
intracelulares.

D.I. Proyecto 20.33.41 Universidad de Concepción.

GARACIEKISnCAS DEL ACOPIAMIENTO DE N-*AGETYI/4—D-GLUDOr 
SNmmMSA A  » « « M Í A S  DE HIGADOS DE RATAS PIENATAIES 
Y POSINAXALES(Blndlng o f  N-acetyl-f-D-glucosamlnidase 
t o  r a t  l i v e r  mecbranes during development) Miguel A. 
Sosa and F. B ertin i -  Inst.de H isto lo . y  Q itorio l.- 
U livers idad Nacional de O vo  -  Mendoza(Argentina).

Iafc enzimas lisoscm ales sen transportadas desde su 
lugar de s ín te s is  a  lisoecmas por tn  sistema de recep
tores  que reconocen m atcsa-6-fosfato (M6P). Estos re— 
captores fueron descrlptos por otros autores en varios 
te jid o s , inclu ido e l  hígado de rata .
Previamente demostramos que s i t io s  de a lta  a fin idad  pa
ra  N-acetll-^-D-glucosaminidasa (NAG) están presentes 
en «ligado de ra ta  desde la  v id a  fe ta l  (Sosa e t .a l .  
Nech.Agelng DevelDp.J0:149; 1987).
Eki es te  trabajo describimos la s  ca rac te r ís tica s  del 
acoplamiento de NAG a membranas heoátlcas cte fe to s  
(18 d ía s ) y  en «ligados de animales adultos.No observa**: 
■os mirares d iferen cias en lo s  parámetros estudiados.

La MGP 20 nM ir í i ib ió  en tré e l  60-70)1 del acoplamien
to  a  membranas de ambas edades. Otros azúcares fo s fo r i-  
Lados y  no fo s fo rila d o s  no tuvieron mayor e fe c to  sobre 
e l  acoplamiento. E l pH óptimo fue. cercano a l néutro y  
no tubo dependencia de iones.b iva len tes para e l  acopla
miento a  ambas edades.las enzimas fe ta le s  mostraron 
c ie r ta  sensib ilidad  a l t ip o  de b u ffe r  u tiliza d o  y  a 
pequeños cambios de fuerza  ión ica .
Concluimos que lo s  receptores de hígados fe ta le s  t l e »  
nen sim ilares ca rac te r ís tica s  a  lo s  de animales adultos 
en cuanto a l acoplamiento de NAG. Queda s in  exp lica r 
porqué la s  enzimas fe ta le s  no tienen a fin idad por lo s  
receptores adultos.
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LANTANIDOS COMO SONDAS PARA EL SITIO DE UNION DE 
CALCIO EN LA TUBULINA. (Lanthanides as probas fo r  tha 
calcium binding s ita  in  tubu lin ). *Soto, C ., Vanagast-  
J . , Da la  Carda» M.S, y Monasterio, 0« Departamento da 
B io log ía » Facultad de Ciencias» Universidad da Chile.

La tubulina es un dímero que posea en su estructura 
la  información para formar microtúbulos. El ca lc io  
de8polimeriza lo s  microtúbulos a inhiba la  po lim eri
zación da tubulina.

Para in vestigar a l mecanismo da inh ib ición  por c a l
c io , hemos u tilizad o  a l  Gadolinio ( Gd+3) que presenta 
e l  mayor a fecto  inhib idor, observándose que a 100¿iM 
provoca un 13,4% de despolimerización de microtúbulos 
con respecto a Ca+2 ImM. La inh ib ición  producida por 
Ca+2, Neodimio (Nd+3) ,  Europio (Eu+3) ,  Terbio (Tbv3) 
100 pU fue de 12,1 %; 8,7 %; 0,98 % y 0,83 %,
respectivamente. En experimentos prelim inares hemos en
contrado que Gd+3 y Nd*3 inh ib irían  la  polim erización 
de tubulina. Como parte del an á lis is  de la  unión de 
lo s  lantánidos a la  tubulina, estudiamos e l  apagamiento 
de la  fluorescencia in trínseca  de la  proteína provocado 
por Eu*3 que alcanza un va lo r máximo de 15% a una 
concentración de 100 /¿M. Anális is de la  unión de Eu 
a tubulina muestra 2 tipos de s i t io s :  en promedio 28 
de a lta  a fin idad (K »2 ,5  pM) y 33 de baja a fin idad 
(K .=15 /¿M). Los resultados en conjunto indican que la  
conducta de Eu+3 y Tb+3 es d iferen te  de la  de Ca+2 y 
que Nd*3 y Gd+3 serian buenas sondas para estudiar la  
interacción de Ca+2 con la  tubulina. Hay que destacar 
que a a lta s  concentraciones de lo s  lantánidos (sobre 1 
raM) se produce aumento de la  turbidez lo  que impide 
usar concentraciones sim ilares a la s  de Ca+2 para 
obtener un máximo de inh ib ición . Este problema se 
estudiará aislando la  región carbox ilo term inal de 
ambas subunidades de tubulina donde se ubica e l  s i t io  
de a lta  a fin idad para Ca**.

Financiado por proyecto F0NDECYT y DTI. ’ Becario 
Fundación Andes.

DAROS ESTRUCTURALES DEL PENTACLOROFENOL SOBRE 
BICAPAS LIPIDICAS. (Structural Damage of Pen- 
tachlorofenol on Phospholipid Bilayers), 
Suwalsky, M . y Espinoza, H . A ., Laboratorio de 
Rayos X, Departamento de Química, Universidad 
de Concepción.

El Pentaclorofenol (PCF) y su sal sódica son 
ampliamente utilizados como fungicidas, espe-- 
cialmente en 1a preservación de la madera. Sin 
embargo, es un serio contaminante que ha prod£ 
cido varios casos de muerte por envenenamiento. 
Sus efectos tóxicos se manifiesta a nivel de 
las membranas celulares produciendo el desaco
plamiento de la fosforilación oxidativa y la 
alteración del sistema de transporte de elec
trones y aminoácidos. También afecta propieda^ 
des físicas tales como la permeabilidad a los 
iones H+ y el desarrollo de potenciales inter
faciales negativos. Por estas razones pareció 
de interés estudiar como el PCF afecta la es
tructura de la parte lipfdica de las membranas 
biológicas.
El presente estudio se efectuó por difracción 
de rayos X en bicapas fosfol ipídicas constituí, 
das por la dimiristoilfosfatidilcolina (DMFC)y 
la dimiristoilfosfatidiletanolamina (DMFE), a 
las que se agregó PCF.Na en variadas proporcio 
nes. Los resultados obtenidos indican que en 
ausencia de agua el PCF en la proporción molar 
de 1 :1  logra alterar las estructuras de ambos 
fosfolTpidos. También se observó que la estruc 
tura de la DMFC era totalmente destruida por 
una solución 0.02 M de PCF. Resultados simila. 
res fueron obtenidos en bicapas de DMFE pero 
con soluciones 0.5 M.

Financiado con proyectos FONDECYT (0783-88) y 
de la Universidad de Concepción (20.13.60).

LAS MUTACIONES DOMINANTES LETALES INDUCIDAS POR MI- 
T0MICINA C (MC) EN ESPERMATOCITOS NO SE DEBEN A MUERTE 
CELULAR [Mltomlcln C-lnduced domlnant lethal mutations 
¿n spvuratocytes a)te not due to cetl kÁiting}.
Soto, J. P.; Orellana,M. N.; y Lafuente,N. , Fac. de Odonto
logía, Univ. de. Chile.

MC -induce Mutaciones Dominantes Letales en espermí- 
tlda tempnana y espermatocito de teutón, pena no lo ha - 
ce en espermátida tardía y espermatozoide. [Ehling, 
1971). Katrochvilova en 1973, Informó que la droga pro
duce un alto porcentaje de huevos no ¿ertilizados al 
tratar machos con ella y luego cruzarlos en un tiempo 
post-inyección correspondiente al estadio de espermato- 
clto, sugiriendo un fuerte electo cltotóxlco de MC so - 
bre ésta población celular. Para determinar si la el - 
to toxicidad es responsable de la Inlertilldad Inducida 
por MC se realizaron estudios histológicos y test de te- 
ratospermla. Se usaron 3 ratones machos [cepa CFj) de
9 semanas de edad para cada tiempo los que lueron Inyec
tados l.p. con Smg/KG de MC de los que se obtuvieron tes_ 
tlculo y cola de epldldlmo a Intervalos de 4 dios duran
te 7 semanas. La Irecuencla de teratospermla luí de 61- 
80 en Intervalos correspondientes a 20-30 dios post-ln- 
yecclón el que aumentó a ̂  200 en el Intervalo de 36 a 
49 dios pest-tratamiento. En los tiempos anteriores a
20 días, la Irecuencla corresponde al valor control l.e.
10 espermatozoides anormales¡1000 espermatozoides obren 
vados, la curva de Irecuencla de teratospermla presenta 
Igual comportamiento que la curva de Irecuencla de hue
vos infertilizados Inducidos por MC. Al observar las 
etapas de la espermatogénesis a diferentes tiempos en 
cortes transversales de testículo teñidos con H-E de e&_ 
tos mismos machos tratados, no hay evidencia de muerte 
celular en espermatoelto, lo que Indicarla que estos di 
timos se desarrollan, pero sufren alteraciones en su 
diferenciación a espermatozoide, lo que podría ser cau
sa de ¿u infertilidad.

ESTUDIO ULTXAESTKDCTU1AL DE LAS CELULAS PITUITARIAS 
CON EL MICROSCOPIO ELECTIOMICO DE BARRIDO DE ALTA RESO
LUCION (Hlgh Resolución SEM Study on The U ltras truc ture 
Of P ltu ita ry  C e lia ) TAT, S. In s t. Inv. Blomed. Cs. 
A p ile . ,  Unlv. de O rlente, fuman i?, Venezuela.

La aparición de la  Microscopía E lectrón ica de Barri
do de A lta  Resoluclón(FE-SEM) ha hacho más apasionante 
e l  estudio de la  B io log ía  Celu lar, ya que sus Imágenes 
tridimensionales permiten estab lecer correlaciones con 
las imágenes en dos dinansiones obtenidas por los  méto
dos de la  Microscopía E lectrón ica da Transmisión,

Las p itu ita r ia s  de p o llo  fueron fija d a s  en 0,5Z glu- 
taraldehldo y p o s t-fljadas  en 0,5Z Os04, J h en cada pe 
so. Las muestras fueron congeladas y fracturadas bajo 
enfriamiento con N2 liq u id o , luego descongeladas en 50Z 
DMS0 a temperatura ambiente. Nuevamente se p o s t-fljs ron  
en Os04 por 1 h y se colocaron en 0,1Z Os04 a 20*C por 
un periodo de 72 h, proceso conocido como MACERAC10N. 
Las muestras fueron secadas y cubiertas con Croao. Las 
observaciones y fo to g ra fía s  fueron hechas con un FE- 
SEM Hitachi S-900.

La observación trid im ensional da la  organización ce
lu la r  es realmente impresionante: la s  cé lu las secreto
ras aparecen agrupadas sn fo líc u lo s  rodeados parclalmen 
te  por nervios, los  cap ilares se encuentran entra las 
célu las y fo líc u lo s . Los d iferen tes tipos ds cé lu las se 
cretoras aparecen con ca rac te r ís ticas  esp ec íficas . Se 
observan grénulos en d iferen tes estadios de su proceso 
de s ín tes is  en la s  vesículas y cisternas de l G o lg l, y 
en e l  citoplasma, l is t o s  para la  exoc itos ls . Todos los  
grénulos secretorios estén interconectados por puentes 
simples o doblas. Se observa claramente la  abundancia 
de pollaomas a lo  la rgo de l Retícu lo Endoplasmétlco Ru
goso y pueden incluso d iferen cia rse la s  dos subunidades 
que constituyen a l rlbosoma.

La FE-SEM o frece , defin itivam ente, la  mejor a lterna
t iv a  para obtener una imagen rea l de la  organización 
in tra -  e Ín te r -ce lu la r .
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PROPIEDADES DE UN PROMOTOR DE GENES DE rRNA DE 
iT h io b a c il lu s  F e r r o o x id a n s . C P r o p e r t ie s  oF an 
rRNA gen e  p rom otor From T . F e r r o o x id a n s ) . 
Iakam iu a. M ,. S a la z a r .  0 . .  U aroas . D. u 
□ r e l la n a .  0 . O ep to . d e  B io q u ím ica , F ac . de 
M e d ic in a , U. de C h i le «

En e l  p ro c e s o  de b i o l i x i v i a c i ó n  p a r t i c ip a  e l  
T h io b a c i l lu s  F e r r o o x id a n s . En t r a b a jo s  p r e v io s  
In form am os s o b re  l a  e s t r u c tu r a  g  o r g a n iz a c ió n  
da l o s  dos op ierones de RNA r ib o s o m a l p r e s e n te s  
en  e l  genoma d e l  T . F e r r o o x id a n s . además d e l  
a is la m ie n to  a p a r t i r  de una g e n o te c a  u de la  
C a r a c t e r iz a c ió n  p a r c ia l  d e  un p lá sm id o  
recom b in a n te  CpTR-1) qbe c o n te n ía  un in s e r t o  
que c o d i f i c a b a  e l  ex trem o  5 ’ d e  uno de l o s  dos 
o p e ron es  r ib o s o m a le s  p r e s e n te s  en e l  genoma de 
l a  b a c t e r ia .  (S a la z a r  e t .  a l .  (1 9 6 9 ) FEBS L e t .  
B42: li3 9 - ‘i* i3 )

M ed ia n te  la  s e c u e n c ia c ió n  de un segm ento d e l 
DNA de T . F e r ro o x id a n s . p r e s e n te  en p T R -1 , 
id e n t i f ic a m o s  una s e c u e n c ia  d e  con sen so  para  
l o s  p rom o to res  b a c t e r ia n o s  que t i e n e  la s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  p rom o to res  de rRNA de
E. c o l i . También s e  i d e n t i f i o ó  un segundo 
p o s ib le  p ro m o to r . Se e s tu d ió  l a  F u n c io n a lid a d  
de l o s  p rom o to res  de rRNA de T . F e r ro o x id a n s  
in  v i v o  en E . c o l i . Para  e s t e  e f e c t o  s e  
d e te rm in ó  l a  r e s i s t e n c ia  a l  c lo r a m fe n ic o l  de 
c ep a s  de E. c o l i  s e n s ib le s  a l  a n t ib i ó t i c o ,  
c o n fe r id a  p o r  tra n s fo rm a c ió n  con  un p lá sm id o  
recom b in a n te  que p o see  e l  gen  de la  
c lo r a m fe n ic o l  a c e t i l  t r a n s fe r a s a  b a jo  e l  
c o n t r o l  de l o s  p rom o to res  de T . F e r r o o x id a n s . 
En e s ta s  c o n d ic io n e s  s e  o b s e r v ó  c r e c im ie n to  
b a c t e r ia n o  con  c o n c e n tr a c io n e s  d e l  a n t ib i ó t i c o  
h a s ta  c in c u e n ta  v e c e s  s u p e r io r  a l a  máxima 
t o l e r a b l e  p o r  l a s  c é lu la s  c o n t r o l .
F in a n c ia d o  p o r  PNU0/0NUDI u FDNDECYT.

ESTUDIOS BIOQUIMICOS Y GENETICOS SOBRE LA CASEINA QUI- 
NASA II DE Xenopus laevis. (Blochealcal and genetlc 
studíes of the caseln klnase II from Xenopus laevis«) 
Téllez. R.. Jedlicki. A., y Connelly. C.¿. Departamento 
de Bloqufnilca, facultad de Medicina y Departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile»

La casefna quinasa II (CQ-II) es una protefna quinase 
presente en el núcleo y cltosol de nuches células cuca- 
ridtícas que parece Intervenir en los procesos de sín
tesis de ácidos nucleicos y de proliferación celular. 
Hemos purificado la CQ-II presente en núbleos de ooci- 
tos hasta homogeneidad y se ha estudiado su actividad 
usando casefna, nucíeoplasnina y un peptldo modelo cono 
sustrato. La enzima es Inhibida por pollpéptldos ricos 
en aminoácidos acfdlcos, destacándose la capacidad In
hibitoria de los copolfmeros que contienen tlroslna^y 
ácido glutámlco. La I50 del copo11g1utArico:t1ros1na 
(4:1) es de 25 nM mientras quePpara pollglutáarfco es de 
5 uM y para copo11g1uta1n1co:a1an1na (6:4) es de sobre 
40 uM. Es sugerente que tlrosinas Incrustadas en re
glones acfdlcas son los sitios de prollferadán de las 
tlrosina qulnasas que en las membranas transducen seffa- 
les mltogenlcas. Se está Intentando clonar el gen para 
la subunldad alfa de la CQ-II de X. laevis. Para este 
fin se ha usado como sonda un poTTñucTeótfdo sintético 
análogo a una reglán altamente conservada en las se
cuencias de Drosophila y bovino. En una genoteca de 
cDNA de oocltos de X. laevis construida en GtlO (donada 
por D. Melton) se han encontrado 5 clonos positivos, 2 
de los cuales se están caracterizando y secuenclando. 
(Apoyado por FONDECYT, The Councll for Tobacco Research 
y la Universidad de Chile.)

CAMBIOS PERMANENTES EN RATAS HIJAS DE MADRES 
EXPUESTAS A ANDROSEMOS DURANTE LA PRENEZ. 
(Permanent changes in rat daughtsr* from mo- 
thsrs exposad to sstrogmn during prmgnancy). 
Tchérnitchin. A.N.. Mena. M.A.■ Arriata. C. 
6Lup ÜD.íU» C i , Veoa-Petkovic. M.P.A.. Carmona. 
M, y Aaurto. M. Departamento de Morfología 
Experimental, Facultad de Medicina, Universi
dad de Chile.
La exposición a algunos estrógenoS sintéticos 
durante la vida prenatal induce cambios per—  
nanentes en la acción de dichas hormonas. En 
estudios que usaron técnicas bioquímicas que 
no discriminan entre los distintos tipos ce
lulares uterinos, no se han detectado cambios 
en la. acción de los estrógenos en animales 
expuestos a andrógenos durante la vida prena
tal. Considerando que las distintas respues
tas a los estrógenos pueden ser disociadas, 
posibles efectos de la androgenización prena
tal han podido pasar desapercibidos con di
chas técnicas. En el presente trabajo hemos 
estudiado el efecto de la androgenización 
prenatal sobre respuestas estrogénicas en los 
diferentes tipos celulares uterinos, usando 
técnicas morfométricas que discriminan entre 
ellas. Esto nos permite describir alteracio
nes permanentes en la capacidad de respuesta 
a los estrógenos en algunos tipos celulares 
pero no otros, que se manifiestan en la edad 
prepuberal como un bloqueo selectivo de la 
hipertrofia del epitelio endometrial, una po
tenciación de la eosinofilia y edema uteri
nos, y un incremento én la proliferación de 
algunos tipos celulares uterinos. Esto sugie
re para la especie humana un riesgo tumorigé- 
nico y de infertilidad en en hijas de mujeres 
que han consumido alimentos contaminados con 
hormonas durante su embarazo.

n r m  m  oldtatiob reducido en segmentos renalbs 
w i »atados ocar dipsertes aminoácidos. bu relación 
00* lurn cuar s  mió renal inducido por bromobtil-
AMUA (BBA). Reduoed g lu ta th ione la v é is  in  d l f fe r e n t  
amlnoeoid  pra traated  rena l s e g sen ta .Its  re la t io n sh ip  
to  pcrevention o f  BBA induoed rena l p a p illa r y  necrosis . 
Vhielasann.L. «Boaenblut.O. , De 0eyter,M .A . » P s p p e r .I . , 
C id ,P . y  Oberhaueer.E..Danto.Medicina Experimental, 
Phc. M edicine, U. de Chile ¿Pa troc in io  «1U Yaga BlenocA 
H  e fe o to  p ro tec to r  de N-ACó y  AK2 en la  n eóros is  pa
p i la r  ren a l(H ra ) inducido por BEA (l.2mmol/Kg)puede 
se r debido a una acción  d ire o ta  de l aminofoido o a un 
■eoanisao nediado por O S* Se a id ió  OSE a d ife ren te s  
horas post-BEA en cortezs(C ),m édu la  extem a (K B )y  papi. 
la (P )d e  ra tea  con pretratam ientos que ev itan  o disnd 
mayen SXB o que no la  afbotan.Grupoa experim entales! 
E-AC (E -a o e t i lo ie te ín a  1 .5mmol/Kg), K-AC6( 6mmol/kg),
AVI (glutem lna+glio ina+eletlna-3+3+O * ómmol/Kg), AK2 
( 6+6+2sso l/kg ) . Los aminoácidos se inyaotaron p rev io  a 
SBA.La U S  inducida por BEA ae preven ida por N-ACó, 
M inorada por AM2 y  no m odificada por N-AC1 • 5 n i por 
AVI «V a lores  de OSE enoontrsdosioon N-AC1. 5 *incremento 
en P  y  ME a la  1*hors,oon p o s te r io r  dep leoión  manten!^ 
da. Oon N-ACó«aumento en P a la  1*hora y  n iv e la s  posta 
r io r e s  normales,en XB deplación a la  6mhora.Con AVI 
incremento a le a  3 hrs.en P  y  ME con norm alización 
p o s te r io r  an P y  dapleoiÓn en XB a la s  6 hre. Con AN2 
n iv e le s  ba jo  lo  normal en P y  KB. En C destaca a l e - 
fs o to  opuesto da N-AC y  AM2. Con AM2 hay inoramento 
progres ivo »an  cambio oon N-ACÓ hay depleoión  importan 
ta a la  1*hora.Ambos grupos muestran un aumento aignT 
f io a t iv o  a le a  24 h rs. ~~
Conclusionesi no se observó c o rre la c ión  en tre lo s  n i
v e le s  de GSH p a p ila r  obten idos oon lo s  dos p rs trs ta -  
mientos que modifioan la  NPR.La in flu en o ia  que pudie
ra  tener e l  OSE de C y  KB en la  prevenoión del daño 
p a p ila r  aún no as c le ro .

Proyecto L .T .I. -  X 2885-8813.
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LA METILACION DEL FACTOR DE ELONGACION EF-Tu AFECTA LA 
VELOCIDAD DE DEGRADACION POR TRIPSINA Y LA HIDROLISIS 
DE GTP DEPENDIENTE DE tRNA. (Methylation of the 
elongation factor EF-Tu affects the rate of trypsin  
degradatlon and tRNA-dependent GTP hvd ro lvs is). Toledo.
H .. Jerez. C.A. Departamento de Bioquímica. Facultad de 
Medicina. Universidad de Chile.

Varias proteínas componentes del aparato traduccíonal de 
Eschérichia col i son metiladas y esenciales para el pro
ceso de traducción durante la b io s ín te s is  de las p ro te í
nas. Entre e lla s ,  el factor de elongación EF-Tu posee 
uno o dos grupos metilo en la lis in a -56 . Sin embargo, 
la función b io lóg ica de estas modificaciones no' se cono
ce. Con el propósito de establecer algún efecto e struc
tural o funcional de estas modificaciones en el EF-Tu se 
compararon algunas propiedades del factor metilado y sub- 
met i lado.
El factor metilado se pu rificó  de cé lu las en fase tardía 
del crecimiento y el sub-metilado de célu las en fase tem, 
prana del crecimiento. Mediante procedimientos estánda
res se midió la susceptib ilidad del EF-Tu a la acción de 
t r ip s in a  y la actividad del factor para intercambiar GDP 
y GTP y para h id ro liza r GTP.
El factor EF-Tu metilado presentó una mayor resistenc ia 
a la acción p roteo lít ica  de t r ip sin a  que el factor sub- 
metilado. Por otra parte, la actividad de h id ró lis is  de 
GTP del EF-Tu estimulada por aa-tRNA en presencia de k¡- 
rromicina, aumentó significativam ente cuando el factor 
estaba met i lado.
Se concluye que la metilación del EF-Tu puede proteger 
a la molécula de la acción p roteo lít ica  y que la m odifi
cación de la actividad de h id ró l is is  de GTP podría tener 
importancia f is io ló g ic a  para la bacteria, ya que una nre 
ñor actividad de h id ró l is is  de GTP se correlaciona con 
una mayor fidelidad en la traducción mediada por riboso- 
mas.

Financiado por Universidad de Chile, PNUD/UNESCO, 
FONDECYT.

KifenitUS DE TEYFANOSOMA CXUZI. SU CAXACTESIEA 
CION Y COMPARACION CON EUCARIONTES SUPERIORES 
(Trypanosoma cru zi h istones. Characterization  
and comparison w ith  h igher eukaryotes). Toro. 
G.C. y  G alanti, N. Depto. B io lo g ía  C elu lar y 
Genética, F. Medicina, Universidad de C h ile .

En e l  estudio de la s  h istonas de T. cru zi 
aún no se han resu e lto  problemas fundamentales 
ta le s  como:i)su carac teriza c ión  sistem ática ; 
i i ) l a  presencia de H1 y  de v a r ia n t e s ; i i i ) la  
comparación de h istonas de T. cru zi con la s  de 
eucariontes superiores.

Se ex tra jo  h istonas de cromatina a is lada  de 
epim astigotés de T. cruzi y  se fraccionaron 
por PAGE en Tritón -u rea-ácido a c é t ic o . La h is -  
tona H1 se ca rac terizó  por sus propiedades de 
so lu b ilid ad  y  rea ctiv id ad  inmunológica con un 
antisuero e s p e c if ic o . Se observó varian tes de 
histonas de T. cru zi por e lec troPa res is  en dos 
dimensiones.El peso molecular de cada histona 
del parásito se estimó por PAGE en ge les  de 
urea-ácido.Finalm ente,se observó d ife ren c ia s  
de m ovilidad e le c tro fo n é t ic a  en tre histonas 
de T. cru zi y  de e r iz o  de mar, bovino o ra ta , 
en tres  sistemas d ife ren tes  de g e les .

Se concluye que la s  histonas de T. cru zi 
comparten ca ra c te r ís t ica s  fis icoqu ím icas e in -  
munológicas con la s  de eucariontes superiores, 
aunque sus pesos moleculares y  m ovilidades e - 
le c tro fo r é t ic a s  son claramente d ife r e n te s . (F i
nanciado por FONDECYT; VHO/VB/PNUD; OEA; TOAS; 
DTI, Universidad de C h ile ).

UNA CEPA DE SalaoneUa typhi MUTANTE DE PERMEABILIDAD 
ALTAMENTE RESISTENTE A CLORANFENICOL. (A Salaonella  
typhi permeability «utant strain  h igh ly res istan t to  
chloramphenicol) Toro. C.S. v Lobos. S.R. Laborato
r io  de M icrobiologia, Unidad de M icrobiología y Gené
t ic a  Molecular, Fac. Cs. B io lógicas. P. Universidad 
Católica  de Chile. (Pa trocin io : Mora. G.C.)

Se estudió un aislado c lin ic o  de S. typhi que 
presenta a lta  res is ten c ia  a cloran fen ico l (Cam) y sin 
embargo, es sensib le a la  mayoría de los. an tib ió ticos  
probados. La res is ten c ia  esp ec ifica  para Cam en esta 
cepa no està conferida por la  presencia de plasmi- 
dios ni por la  ex istencia  de cloran fen ico l a c e t i l -  
transferasa (CAT), siendo estos factores la  causa de 
res is ten c ia  a Cam encontrados con mayor frecuencia en 
bacterias. Además se demostró la  ausencia de cual
quier otra  actividad enzimàtica capaz de inactivar e l 
a n tib ió tico .

Se v e r i f ic ó  mediante bioensayos que permiten 
estimar la  concentración remanente de a n tib ió t ico  en 
sobrenadantes de cu lt ivo , que la  cepa Caiir denominada 
1895 y sus transformantes que expresan la  enzima CAT 
codificada en e l plasmidio pBR325, no eran capaces de 
inactivar Cam en e l medio de cu lt ivo , indicando que 
esta mutante presenta una severa a lteración  de la  
permeabilidad. Consecuentemente, la  cepa 1895 presen
ta un patrón de proteínas de membrana externa (ME) 
carente en la  porina OmpF, proteina involucrada en 
permeabilidad, que permite la  difusión pasiva e in
esp ec ifica  de solutos de bájo peso molecular. Sin em
bargo, en este trabajo se demuestra que la  carencia 
de la  porina no exp lica  por si so la la  a lta  res isten 
c ia  a Cam, pues al transformar la  cepa 1895 con e l 
plasmidio pTUN8-F, que co d ific a  para la  porina OmpF 
de £. c o l i ,  se recuperan parcialmente las ca rac terís 
t ic a s  de permeabilidad registradas para una S. typhi 
nativa que expresa dos porinas, OmpF y OmpC.

Paralelamente, se observa en la  cepa 1895 ba
ja  expresión de la  porina de £. c o l i  en la  ME y la  
aparición de OmpF propia detectad le en ge les , después 
de la  transformación con pTUN8-F, hecho que nos per
mite postular que la  regulación de la  expresión de 
esta porina es determinante en e l fenotipo OmpF* más 
que mutaciones en e l gen estructural mismo.

Financiado por los  proyectos FONDECYT 
2026/87, 264/88,. DIUC 071/87, FONDECYT 619/89.

LA DISTRIBUCJON DE CITOCROMO-OXIDASA REFLEJA LA SEGREGA
CION DE AFERENCIAS PRIMARIAS EN EL NUCLEO DEL TRACTO SO
LITARIO. (Cytochrome-oxldase distribution reflects the 
segregatlon of prlmary afferents in the nucleus of the 
solltary tract). Torrea!ba, F., Calderón, F. y Muñoz, M. 
Depto. Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Bio
lógicas, Universidad Católica de Chile.

En nuestro laboratorio estamos caracterizando las 
vías nerviosas viscerales en cuanto al tipo de aferencla 
periférica predominante: rápida (mielínlca) o lenta 
(anrlelínlca). En gatos usamos el transporte axonal de 
WGA y la degeneración wallerfana en el nervio vago para 
demostrar que las aferencias amlelfnlcas hacen slnapsls 
en subnúcleos mediales del núcleo del tracto solitario 
(NTS) bilateralmente; en cambio las aferencias mlelínl- 
cas proyectan a los subnócleos laterales y ventrales 
del NTS 1ps1lateral.

La literatura Indica que la frecuencia de descarga 
espontánea y evocada es mayor en las aferencias prima
rlas mlelfnlcas que en las amlelfnlcas. Ello sugiere 
que las neuronas que reciben el primer tipo de aferen
cias tendrán un mayor metabolismo oxldatlvo, el cual pue 
de evaluarse a nivel celular midiendo la actividad de 
la enzima mltocondrial citocromo-oxidasa (C.O.).

Se estudió la distribución de C.O. en secciones del 
NTS de gatos; la enzima se evidenció histoqufmlcamente, 
y se midió su actividad relativa con un mlcrodensltóme- 
tro acoplado al microscopio. Encontramos que los sub- 
núcleos laterales y ventrales tenían una mayor activi
dad de C.O. (p<C .01, test Student) que los subnócleos 
mediales, y que a mayor Inervación por aferencias mlelf
nlcas, mayor actividad de C.O. Con ello mostramos que 
la segregación de aferencias en el NTS se manifiesta 
funclonalmente a nivel de la segunda neurona visceral 
sensorial, ya que la C.O. está presente principalmente 
en dendritas y soma, y no en terminales axonales. (TINS 
12, 1989:94).

Financiado por proyecto FONDECYT 317/88.
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SINTESIS, DEGRADACION Y LOCALIZACION DE PROTEO 
GLICJMBS SULFATADOS EN LARVAS VELIGERAS DE C. 
con ch olepas. (S yn th es is , d egrad ation  and lo c a 
l i z a t io n  o f  p ro teog ly ca n s  in  v e l i g e r  la rva e  o f  
C. con ch olepas) . Trem blay, C . , G onzález, M. y 
Brandan, E. Unidad N eu ro b io log ia  M o lecu la r , 
Fac. C ien c ia s  B io ló g ic a s ,  P. U n ivers idad  Cató
l i c a  de C h ile .

Estamos in te re sa d o s  en determ inar lo s  even tos 
m olecu lares  asoc iados  a l  d e s a r r o l lo  de C¿_ con
cholepas . Se ha demostrado que la  exp res ión  de 
macromoléculas su lfa ta d a s  es de v i t a l  importan 
c ia  en e l  d e s a r r o l lo  de in ve rteb rad o s  m arinos. 
Por é s to ,  hemos estado  evaluando la  s ín t e s is ,  
degradación  y lo c a l iz a c ió n  de macromoléculas 
su lfa ta d a s  en la rva s  v e l íg e r a s  de e s te  o rgan is  
mo.
Hemos encontrado que la  p resen c ia  de SOT en e l  
agua de mar g a t i l l a  y estim u la  la  s u lfa ta c ió n  
de p ro te o g lic a n e s  in t e r f i r ie n d o  además con e l  
movim iento de la  la r v a .  Experim entos p re lim in a  
re s  de pu lso -caza  sug ieren  que la  c in é t ic a  de 
degradación  de e s tas  macromoléculas es b i f á s i 
ca con tiem pos de v id a  media de 32 y 95 horas. 
A n ticu erpos m onoclonales fu eron  generados con
t r a  e s to s  p ro te o g lic a n e s . Uno de e l l o s ,  e l  
mAbH6 lo c a l i z a  p re feren tem en te  a l  m a te r ia l in -  
m unoreactivo en la  re g ió n  de la  protoconcha 
l a r v a l .

Estos resultados sugieren que el ion sulfato 
presente en el agua de mar es clave para la ex 
presión y síntesis de macromoléculas sulfata - 
das las cuales presentan una alta velocidad de 
recambio y una localización celular precisa y 
definida.
Financiado por IFS 1407/1; FONDEOYT 569/89; 
FONDECYT-Sectorial "L o c o " .

INDUCCION DE CAMBIOS LIPIDIOOS EN 
LEISHMANIA MEXICANA DURANTE EL CHOQUE 
TERMICO.(Induction of lipidie changas in 
Loishmania mexicana during hcat-shock.> 
Urdanata, J., Hernández, A.6. Cátedra da 
Parasitología, Instituto de Medicina 
Tropical, Universidad Central de Venezuela. 
Centro de Biología Celular, Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela.

Leishaania SPP tiene dos variantes 
Morfológicas dentro de su ciclo de vida, la 
forma promastigote y la forma amastigote. Es 
posible mediante el aumento de temperatura de 
25* a 35*C (choque térmico) inducir la 
transformación de la forma promastigote a la 
forma parecida a la amastigote. Durante el 
proceso se observa la formación de gotas 
lipídicas lo cual sugiere la¿£ntervención del 
metabolismo de los lipídos. Con esta 
información se decidió estudiar el 
comportamiento de los fosfolipido* (FOS), 
esteróles (ES), trigliceridos (T6), y ésteres 
de esteróles <ÉE> durante el choque térmico. 
El contenido de lípidos se analizó por 
densitometría indirecta de los cromatogramas 
de capa fina y se determinaron los patrones 
de incorporación de b-acetato en los FOS, 
ES,TG y EE.Con respecto a la composición 
porcentual relativa de los lípidos 
mencionados se observó una disminución en los 
FOS y ES y un aumento de los TS y EE. El 
análisis de incorporación de acetato reveló 
una inhibición del paso metabòlico T6- FOS, y 
cambios en la velocidad de síntesis tales 
como el aumento de la de los EE, la no 
variación de la de los T6 y la disminución 
de la de los FOS, ES y A6.

EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO ÉN LAS PROTEINAS DEL LENTE 
OCULAR (Effects of aging on the Rat Lens Proteins). 
Ugarte. R. .Etfrards, A.M. y Diez,H. Laboratorio de Prote£ 
ñas y Alimentos.Facultad de Química. P.Universidad Cató
lica de Chile.

Entre los procesos de envejecimiento es inportante la a- 
paríción de cataratas en el lente ocular. El 35% del pe
so húmedo y casi todo el peso seco del lente es proteína. 
Más del 90% corresponde a un tipo de protefna estructu
ral específico, conocidas como cristalinos. Las tres 
principales familias de cristalinos presentes en mamífe
ros son los a, 8 y y cristalinos. Se estudió el envejeci_ 
miento del lente ocular de ratas (Wistar) de 35, 65, 95, 
200 y 360 días de edad. Las fracciones a, 6 y y  se obtu
vieron por filtración en Sephadex G-100. Se midió fluo
rescencia y absorbencia. Se determinó grupos -SH según 
Ellman. Al aumentar la edad de las ratas cambia la pro
porción de las proteínas del lente, disminuyendo la de 
menor peso molecular, y  cristalino, y aumentando la de 
mayor tamaño molecular, ex cristalino. Junto con esto,d1s. 
minuyen los -SH libres en los tres tipos de cristalinos 
y en la proteína soluble total, en la que tanbién se ob
serva una disminución de los -SH totales. Los Xmax para 
a, 8 yy cris tal i nos fueron 340nm, 340nm y 330nm y no se ob 
servó caRblo al aumentar la edad. Sin embargo, se obser
vó una disminución en los rendimientos cuánticos de fluo 
rescenciay un amento en la accesibilidad de los resi - 
dúos de Trp a apagadores de tipo iónico. Es Interesante 
el caso de y  cristalino, que para individuos muy jóvenes 
presenta una bajfsima accesibilidad, lo que junto con su 
Xmax estaría indicando que sus Trp serian muy internos. 
Para todas las edades se encontró la presencia de ribo - 
flavina endógena en la proteína solible. Esto tiene rete 
vancia ya que la formación de cataratas se ha asociado a 
la acción de la luz vía sensibilizadores tales como esta 
vitamina. Tanbién se ha descrito la unión de la ribofla
vina a las proteínas del lente ocular.

Financiado por proyecto F0NDECYT 0389/89.

EFECTOS DE LA ADMINISTRACION DE ESTRADIOL SO
BRE ADQUISICION DE RESPUESTAS CONDICIONADAS 
EN RATAS DVARIECTQMIZADAS (E f fe c t *  o f e s t ra -  
diot adm intstration on ae su is ít io n  b f condi- 
tioned responsos in ovariectomized r a t * ).
Urrosta* F. Doto. Proel¡n icas* Div. Orionto* 
Fac. do Modicina* Universidad do Chilo. 
(Patrocin ios S. Mora).

Antoriormente hamos demostrado que on la 
rata hombra so produce una a itoracion  on ol 
aprendizaje do respuestas condicionadas do 
ovitacion  activa  (RC)* on p a rt icu la r  on las  
otaoas do ostro  y «o taostro . Esto traba jo  
estudia la participación  do ostrad io l on 
ostS a ito racion  conductual.

So u t iliza ro n  ratas  Sorasuo-Damloy hombra* 
do amroK i Atadamente 20B « r . ,  tas cuales fueron 
sometidas a castración ba jo  anestesia  otoroa. 
Estradio l fue inyectado 14 d ias  desoves do la 
castración» on dosis  única do 2 y 20 uo/rata. 
La adquisición  do RC so estudio  3« 24* 48 y 
72 horas dospuos do la inyección do la hormo
na o solvento» si su i endo un esquema do 50 en— 
yos a in terva los do 30 sos entro s i .

Estradio l produjo m odificaciones on la ad
qu isic ión  do RC* dependientes do la dosis. 20 
us provocaron un aumento do la respuesta* la  
cual vo lv io  a su nivel basai a las 48 hrs. La 
dosis  menor Provoco una inhibición del condi
cionamiento que fue maxima a las 48 hrs. Esto 
lleva  a Pensar que el deterio ro  del condicio
namiento durante ol ostro* on la rata intacta 
so debo a ta caída do los n ive les  Plasmáticos 
do ostrósenos.

Proyecto* FONDECYT 1084/89 y DTI B-2707.
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PRESENCIA DE U-RNA EN EL ESPERMIO DE RATA. 
(P r e s e n c e  o f  U-RNAs in  th e  r a t  a p e r a ) .  U rzu a ,
U . ,  P e s s o t ,  C . ,  B r i t o ,  M. y  Concha, I . I .  
I n s t i t u t o  de B io q u ím ica , F a c u lta d  de C ie n c ia s ,  
U n iv e rs id a d  A u s tr a l de C h i le ,  V a ld i v ia .

R ec ien tem en te  hemos dem ostrad o  la  p r e s e n c ia  de 
RNA en e l  e sp e rm io  de r a ta  y  humano (P e s s o t  y  
c o l .  BBRC,158, 2 7 2 -2 7 8 ,1 9 8 9 ). E l a n á l i s i s  
e l e c t r o f o r á t i c o  d e l  RNA e x t r a íd o  d e l  e sp e rm io  
de r a ta  m ostró  bandas con id é n t ic a  m o v il id a d  
que l o s  RNAs U l ,  U2, U4, U5 y  U6 de .c é lu la s  
H eLa. E l  RNA t o t a l  de es p e rm io  s e  s e p a ró  por 
e l e c t r o f o r e s i s  en p o l ia c r i la m id a  (1 0 \ -  7 M 
u re a ) y  se  t r a n s f i r i ó  a n i t r o c e lu l o s a . Las 
membranas se h ib r id a r o n  con  sondas s i n t é t i 
ca s  de DNA m arcadas con 32-P y  com p lem en ta ria s  
a l o s  RNA U l,  U2 y  U4. E l a n á l i s i s  a u to r a -  
d i o g r á f i c o  m ostró  que la s  bandas h ib r id a d a s  
co rre sp o n d e n  a U l ,  U2 y  U4 de c é lu la s  HeLa. 
C on secu en te con  e s t o ,  se  en c o n tró  que e n tr e  
la s  p r o t e ín a s  d e l  e sp e rm io  de r a ta  e x is t e n  
p r o t e ín a s  in m u n o rea c t iv a s  a l  su e ro  a n ti-S m , 
e l  cu a l re c o n o c e  la s  p r o t e ín a s  a s o c ia d a s  a lo s  
U-RNA. Las p r o t e ín a s  in m u n o rea c t iva s  m uestran 
p esos  m o le c u la re s  se m e ja n te s  p e ro  no ig u a le s  a 
l o s  p o l ip é p t id o s  de snRNP de c é lu la s  HeLa. 
E s to  e s ta  de a cu erd o  a la  d i f e r e n c ia  en tamaffo 
de la s  p r o t e ín a s  Sm d e s c r i t a s  en o t r a s  
e s p e c ie s .  In m u n oc itoq u im ica  para  m ic ro s c o p ía  
e l e c t r ó n ic a  con  e l  su ero  a n ti-S m  dem ostró  que 
s o lo  e l  n á c le o  d e l  e sp e rm io  e ra  inmuno- 
r e a c t i v o ,  l o  que s u g ie r e  que lo s  U-RNA, como 
snRNP, s e r ia n  com ponentes n u c le a r e s  en e l  
gam eto . E l  s i g n i f i c a d o  de e s to s  r e s u lta d o s  
s e r á  d is c u t id o .  (F in a n c ia d o  po r FONDECYT N<> 
9 4 2 -8 8 , S .V o lk sw a gen  1/61/457, y  DIC-UACH S - 
8 5 -1 0 ).

DERMATITIS CERCARIAL: PRIMER REGISTRO SM a m *  
(Cercarial Dermatitis: F irst Record in O tile )

Valdovinos, C.* , Stuardo. J.*y Ferrób. S.** 
♦Departamento de Oceanología, Fac. Cs. Biol. 
Rec. Nat., Universidad de Concepción. **Fac. 
de Medicina, Div. Cs. Sur., d iversidad de
Chile.

Se dan a conocer dos registros de "dermatitis 
cercarial" (o dermatitis de los nadadores), 
ocurridos en e l Lago General Carrera (sur de 
Chile, 46° 30~S; 72* 00"W),en febrero de 1987.

Los individuos afectados habían expuesto sus 
piernas, sumergiéndolas en la zona ribereña 
del lago durante aproximadamente 40 minutos, 
hasta que e l ardor fue intenso. En ese momento 
e l eritema fue muy marcado, extendiéndose 
homogéneamente en ambas piernas. Luego de 
secadas ambas extremidades, la  reacción cesó 
en aproximádamente 30 minutos.

Se encontraron 4 especies de gastrópodos que 
se consideraron como posibles vectores: 
Chilina ovalis (Chilinidae), Littoridina
cumingi (Amnicolidae), Physa chilensis
(Physidae) y Lymnaea viator (Lymnaeidae), pero 
tan sólo en ésta ultima se encontraron
esporocistos, redias y cercarias, las cu£ 
les pueden corresponder a algún esquistosómido 
(no iden tificado), parásito terminal de verte
brados patagónicos.

Este incidente representa e l primer llamado de 
atención a la existencia de éste tipo de 
parásitos en Chile.
Financiamiento: Proyecto FONDECYT 088/87.

FACTORES QUE REGULAN LA INDUCCION DE LA OXIDACION DE 
ANDR0STENEDI0NA POR FEN0BARBITAL EN MICR0S0HAS DE HIGA 
DO DE RATAS, (inductlon of androstenedlone oxldatlon 
by phenobarbital In rats Uver mlcrosomes. Regulatory 
factors). Elena Valdés, Myrlam Orellana 
Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Uni
versidad de Chile.
Trabajos realizados en nuestro laboratorio, han demostré 
do.que la oxidación de hormonas esteroidales catalizadas 
por citocromo P-450, es dependiente del sexo y del esta
do nutricional (int. J.Andrology 11 : 339~348, 1988)
(In: Cytochrome P-450 BSochemistry and Blophysics 862- 
865. Eds. Taylor and Francis 1989). Androstenedíona (A), 
es una prohormona esferoidal que es hidroxMada regio y 
estereoespecfficamente en las posiciones 2 8, 6 6, 7 o, 
16 a y 16 6» por el sistema de monooxigenasas dependien
tes de citocromo P-450.
En este trabajo se presénte un estudio sobre la induc
ción del fenobarbital (F.B.) en la hidroxllación de (A), 
Investigándose además el efecto del sexo y estado nutri
cional. El F.B. induce la actividad oxidatlva total en 
todos los grupos estudiados. Este incremento se debe 
principalmente a un aumento en la actividad hldroxilante 
en posición 16 (hasta un $001), la cual es sexo depen
diente por cuanto en machos la actividad aumenta a 5.5 
veces respecto a las hembras.
La inducción también ocurre en anímales desnutridos, au¿ 
que el efecto dependiente del sexo aparece disminuido 
por la desnutrición.
Estos resultados sugieren que el F.B. induce selectiva
mente las isoenzimas responsables de la oxidación en po
sición 16, especialmente la isoenzima P-450 2c caracte
rística de machos.

Proyecto Financiado por FONDECYT 0863.

CONTAMINACION DE RECURSOS ACUATICOS EN EL CURSO INFERIOR 
DEL RIO BIOBIO: SENSIBILIDAD DE PECES NATIVOS E INTRODU
CIDOS AL TEST DE MICR0NUCLEOS(Contaalnation o f aquatic 
reaource in  lower B iobio R iver: S en s it iv ity  o f native 
and lntroduced fis h  to  the mlcronucleus tes t ). Valenzuela. 
£ . ;  Gavilán. J .F . :  Chávea. R. :  Almonacid. H.E. Laborato
r io  de Genética. Depto. B io log ía  Molecular. U, de Concep 
ción , Ch ile. (Financiado por Proyecto EULA 30.00.01 y 
Proyecto DIC 20.31.22).

Recientemente la  U. de Concepción y la  Comunidad Eco
nómica Europea han formulado un Proyecto de Cooperación 
d ir ig id o  a evaluar, entre otros aspectos, aquellos pará
metros que tienen re lación  d irecta  sobre la  calidad del 
agua del r io  B iob io . E l ob je tivo  f in a l de l Programa EULA 
es formular p o lít ic a s  de manejo más racional del recurso 
h ld rlco tanto en la  Cuenca del r ío  como en la  Plataforma 
Continental Adyacente.

El presente trabajo intenta determinar la  s e n s ib ll i  -  
dad de peces Nativos (Cheirodon galusdae y P e r c il ia  erwi 
n i ) e introducidos (Gambusia a f f in is ) con e l  ob jeto  de 
ser u tilizad os  como modelos b io lóg icos para detectar la  
posib le  genotoxicidad de agentes químicos presentes en 
e l  curso in fe r io r  del Rio Biobio y provenientes de las 
industrias situadas especialmente en e l  curso in fe r io r  
del R ío. La sensib ilidad de lo s  organismos u tilizad os  
fue estimada mediante radiación clastogén lca proveniente 
de una bomba de.cobalto . Mediante e l  Test de Micronú -  
c íeos (MN) se evaluó e l  daño clastogén lco en sangre pe
r i fé r ic a .  Un grupo contro l y tres  grupos experimentales 
fueron tratados con 0,50,100 y 150 rad, respectivamente, 
en cada especie. Se analizaron 1000 célu las por fr o t is  
y 4 f r o t is  por organismo a p a rtir  de conteos hechos ca -  
da 2 días y durante lo s  8 días que duró e l  tratamiento.

Se discuten los resultados y se sugiere que estos 
sustratos y e l  Test de MN son adecuados para rea liza r  
monitoréo genético de corto término de recursos b io ló g i
cos en p e lig ro  debido a la  acción de agentes contaminan
tes presentes en cuerpos de aguas continentales.
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NIVELES DE A P I RASA EN UTERO Y GLANDULA MANARIA 
DE RATAS DURANTE EL CICLO PREfiEZ-LACTANCIA. 
(Changos in  a p y ra s e  l e v e l s  In  r a t  u te ru s  and 

maznmary g la n d  th rou gh  th e  p r e g n a n c y - la c ta t io n  
c y c l e ) . V a le n z u e la ,  M .A .; K e t t lu n ,  A .M . y  P l e 
bes:, M. D ep to . B io q u ím ic a  y  B i o l o g í a  M o le c u la r ,  
P a c . C s. O cas , y  F a rm a c é u t ic a s . U. de C h i le .

L a  fu n c ió n  f i s i o l ó g i c a  que desempeña l a  a p i -  
r a s a ,  en zim a  que s e  d e t e c t a  p o r  l a  h i d r é l i s i s  
de d e r iv a d o s  d i  y  t r i f o s f o r i l a d o s  o r g á n ic o s  e  
in o r g á n ic o s ,  e s  d e s c o n o c id a . Se l e  ha p rop u es
t o  una fu n c ió n  d i r e c t a  de in h ib i c i ó n  de l a  a -  
g r e g a c ió n  p la q u e ta r ia  (p o r  su a c t i v id a d  ADP- 
á s ic a )  y  una fu n c ió n  en  l a  s e c r e c ió n  g la n d u la r .

Se e s c o g ió  e l  t i t e r o  y  g lá n d u la  mamaria de ra  
t a s  p a ra  d e te rm in a r  cam b ios en  l o s  n i v e l e s  d ?  
a p ir a s a  en e l  c i c l o  p r é ñ e z - la c t a n c ia ,  p u es to  
que en e s t e  p e r ío d o  hay d i f e r e n c ia c ió n  c e lu la r  
en ambos t e j i d o s ,  tra n s fo rm á n d o s e  é s t o s  en  t e 
j i d o s  s e c r e t o r e s .

una d ism in u c ió n  s i g n i f i c a t i v a  de l a  a c t i v i 
dad a p i r á s ic a  se  o b s e r v ó  en e l  ú t e r o  p re ñ a d o , 
y  en ca m b io , en g lá n d u la  m amaria aum entaron 
l o s  n i v e l e s  de l a s  a c t iv id a d e s  A T P á s ic a  y  ADP- 
á s ic a .

En l a  g lá n d u la  mamarla d u ra n te  l a  la c t a n c ia  
s e  a p r e c ió  un aumento m ayor de l a  a c t i v id a d  
A T P á s ic a  s o b re  l a  A D Pás ica  p e ro  e l  uso de ou a - 
b a ín a  y  o l lg o m lc ln a  d is c r im in a n  que e l  aumento 
de l a  a c t iv id a d  A T P á s ic a  s e  d e b ió  a una a c t l v ¿  
dad m it o c o n d r ia l .  —

E s to s  r e s u lt a d o s  s u g ie r e n  que l a  a p ir a s a  po 
d r ía  c u m p lir  una fu n c ió n  im p o r ta n te  de e v i t a r  
h e m o rra g ia s  d u ran te  p re ñ e z  en  e l  ú te r o .  A su 
v e z  e l  aumento de e s t a  en zim a  en  g lá n d u la  mam¿ 
r i a  d u ra n te  l a  la c t a n c ia  p e rm ite  p o s t u la r  su"* 
p o s ib le  p a r t i c ip a c ió n  en l a  s e c r e c ió n  lá c t e a .
Su a c t i v id a d  p i r o f o s f o h i d r o l l t l c a  p o d r ía  s e r  
e s e n c ia l  p a ra  l a  g l i c o s i l a c iÓ n  de p r o t e ín a s .

EFECTO DEL CONTENIDO PROTEICO DE LA DIETA EN 
LA DEPENDENCIA AL AGUA EXOGENA DE ROEDORES DE 
CHILE ( Effect of protein content of the dlet 
in the water exogeneous dependence in Chilean 
rodents ).VaIverde. V.H. y Correa. F.R. 
Depto. de Biología y Química,Facultad de 
Ciencias, Universidad de La Serena. 
(Patrocinios C^ Palea R. >
Estudios del metabolismo hídrico en roedo

res indican que el aumento del contenido 
proteico de la dieta determina una mayor caroa 
de nitrógeno que es excretado principalmente 
como urea, provocando mayor arrastre de agua; 
condición que deberla afectar los requerimien
tos de agua a<¿ lib. y el grado de dependencia 
al agua exógena.

Con el fin de testar la hipótesis propuesta, 
se evaluaron los efectos de dietas con conte
nidos proteicos de 14% <D1> y 20% (02) en loe 
requerimientoe del agua ad lib.(RH) y en el 
grado de dependencia al agua exógena DAE (como 
velocidad de pérdida de peso corporal) en loe 
roedores Octodon deous. Abrothrix xanthorhinus 
A. andi ñus y A¿. ol ivaceus. Los animales 
fueron mantenidos en jaulas individuales bajo 
condiciones de laboratorio,los experimentos se 
llevaron a cabo en animales aclimatados (1 a 2 
semanas).

Los resultados indican que las especies eh 
estudio presentan!1) mayor RH cuando son 
mantenidos con D2 y 2)mayor velocidad de 
pérdida de peso corporal con D2.

Los resultados sugieren que el contenido 
proteico de la dieta tiene efectos significa
tivos en los requerimientos de agua ad lib. y 
en el grado de dependencia al agua exógena, lo 
que puede tener gran implicancia especialmente 
en especies que habitan en ambientes 
xérlcoe.(Proyecto FONDECYT 88-1013)

ESTUDIOS FARMACODINAMICOS CON ANALOGOS ESTRUCTURALES DE 
B-ENDORFINA EN EL CONDUCTO DEFERENTE DE RATON. 
(Pharmacodynamics of B-endorphin synthetic analogs in 
the mouse vas deferens). Valenzuela, R . y Lewin, J . 
Unidad Regulación Neurohumoral, Facultad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile.

En la búsqueda de antagonistas peptídicos de los opi£ 
ceos, se observó que dos derivados sintéticos de B-endojr 
fina (BE), la [Gln8,Gln31]-BE-Gly-Gly-NH2 (Gly-BE) y la 
[Arg9»i9,24,28,29]_BE (Arg-BE), presentan actividad de 
agonistas-antagonistas en estudios de analgesia. Para 
examinar su posible acción como agonista-antagonista so
bre receptores delta-opiáceos, se utilizó la preparación 
del conducto deferente del ratón, modelo biológico cla'si_ 
co para estudiar la acción de delta-opiáceos.

Conductos deferentes de ratones Swiss Webster, super- 
fundidos in vitro, se estimularon transmuralmente (70 V, 
0.̂ 15 Hz-, 1 mseg). La potencia relativa de los agonistas 
examinados fue: metionina-encefalina (ME)>Arg-BE> B E >  
Gly-BE. Pretratamiento con 30 nM B-FNA (antagonista mur 
opiáceo selectivo, con característica de bloqueo sin ac
ción de masa) disminuyó 7 y 9 veces la potencia de BE y 
Arg-BE, respectivamente, pero sólo 2,8 y 3,3 veces la po 
tencia de ME y Gly-BE. En cambio, pretratamiento con 30 
nM naltrindol (antagonista preferencial delta-opiáceo) 
redujo la potencia de ME 77 veces, pero sólo alrededor 
de 10 veces la de BE, Arg-BE y Gly-BE. Los derivados 
Arg-BE y Gly-BE no antagonizaron la actividad de BE ni 
de ME. Está en estudio la interacción de Nor-BNI (anta
gonista preferentemente kappa-opiáceo) con Arg-BE y con 
Gly-BE.

De estos resultados se puede concluir que: 1) la Arg- 
BE, al igual que BE, tiene afinidad por sitios mu y del
ta-opiáceos, a diferencia de Gly-BE y ME que tienen ma
yor afinidad delta-opiácea; 2) ninguno de los 2 péptidos 
tiene propiedades de agonista-antagonista en este bio- 
ensayo.

Financiado por proyecto FONDECYT 0305/88.

ESTADOS DE AGREGACION DE HEXOQUINASAS DE POLLO Y DE 
RATA IRDOCIDOS POR SUSTRATOS 0 PRODUCTOS (Aggregation 
S ta te s  o f  chick or ra t hexokinases induced by sub
s t r a t o  a o r  productos). Varóla, P. y Ureta, T . Departa
mento de B io log ía , Facultad de C iencias, Universidad 
de Chile.

Las hexoquinasas (HK) de cerebro de vertebrados 
son sonóme ros de 100 kDa. Los sustratos (glucosa, 
ATP) o productos (glucosa-6-P, ADP) inducen cambios 
conforaacionales en las HK y probablemente también 
cambios en su estado de polim erización . Para estudiar 
estos últimos se u t i l iz ó  la  técnicas de e le c tro fo re -  
s ia  descrita  recientemente por Retamal y Babul (Anal. 
Biochem. 175, 544-547, 1988) que permite estimar la  
masa molecular en ausencia de agentes desnaturantes.

Se purificaron  a homogeneidad las HK de cerebro 
de ra ta  y de p o llo . La masa molecular en presencia 
de SDS es casi idéntica  en ambas HK. En cambio, se 
observaron d iferencias marcadas a l usar e le c tro fo re -  
s is  en ge les  de poliacrilam ida con un gradiente 
transversal, en ausencia de SDS. En ausencia de 
ligandos la  HK de rata  presentó una so la  forma de 
100 kDa, en tanto que con HK de p o llo  se observó la  
presencia de dimero y trím ero. En ambas enzimas las 
bandas de proteina coincid ían con bandas de actividad 
enzimàtica. En presencia de glucosa-6-P la  HK de 
rata  migró principalmente como monómero pero la  HK 
de p o llo , en cambio, mostró varias formas. En presen
c ia  de ATP predominaba e l  estado monomérico de ambas 
enzimas.

Se concluye que ATP es capaz de inducir cambios 
en e l  estado de agregación de la s  HK, e fec to  que es 
más evidente en e l  caso de HK de p o llo . (Proyecto 
B-1989, Departamento Técnico de Investigación , Univer
sidad de C h ile ).
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NHKNBiCtON DE LA RESPRACtON CELULAR DE TRYPANOSOMA 
CRUZ! POR ESTERES DEL ACIDO GALICO {lhhi67lioñ'"0f 
respiration o f  Trypanosoma cruzi by gallic acic 
esters), vasouez. x.. wonieverge. p .. Coloma-Torres 
LJ»), Urztia. P.m  y Aiounate. j , 'Departamento cR 
Bioquímica, Facultad H e  Reoícina. Universidad de 
Chile. (») Departamento de Biología, Universidac 
Metropolitana de Ciencias de la Educación.

En trabajos previos de nuestro  laboratorio hemos 
concluido que los antioxidantes fenóücos BHA y BHT 
p re sen ta  actividad tripanocida, al bloquear U 
respiración celular del T. cruzi en el segmento NADH- 
citocromo b de su cadena respiratoria  mitocondrial 
En esta oportunidad se estudió los efectos sobre e 
crecimiento en cultivo en medio Diamond de las formas 
epimastigotas de este parásito y el efecto sobre e 
consumo de oxígeno de los epimastigotos intactos de 
T. cruzi de una serie de antioxidante fenólicos 
d e r iv a d o s  de l Acido gá lico  (M etilga lato  
Propilgalato, Octilgalato y Laurilgalato).
El crecimiento de ios cultivos se  siguió por 
nefelometría y el consumo de oxígeno se cuantificC 
polarogrdficamente con un electrodo de Clark.
Se pudo establecer que los d iferen te s é ste re s  
estudiados afectan en forma diferente el crecimientc 
en cultivo de las formas epimastigotas del protozoo 
La diferencia se establece que al incrementar e
largo de la cadena alifdtica del alcohol que 
sustituye  el acido, mayor e s la inhibición de 
crecimiento que se alcanza. El acido gálico no afecte 
el crecimiento, en cambio todos los é ste re s  
estudiados presentan  un e fe c to  inhibitorio de 
crecimiento. El grado de inhibición alcanzada es le 
s igu e n te  : m etilga la to  < p ro p ilg a la to  <
la u r ilg a la to .
El efecto sobre el consumo de^ oxígeno también se
relaciona con la extensión de la cadena alifatica de
éster. Los valores de I 50 (concentración de
inhibidor necesaria para a fectar en un 50 V. le 
respiración celular) para los diferentes compuestos 
es la siguente : Acido gálico > 40 mM, Metilgalatc
29.3 mM, Propilgalato 6.7 mM, Octilgalato 0.13 mM > 
Laurilgalato 0.14 mM.
En resumen, se puede establecer que la acciór
tripanocida de estos compuestos se relaciona con s i 
hidrofobicidad, lo cual establece que los éste res de
mayor cadena (Octilgalato y Laurilgalato) sor 
factibles de estudiar como agentes antichagásicos 
experimentales.
Financiado por: FONDECYT, O.E.A. y DTI U. de Chile.

EFECTO DE ESTRAD1QL EN LA SINTESIS DE PR06ESTER0NA 
EN CELULAS LUTEAS HUMANAS. (Estradiol effect on pro- 
gestaron« synthesi* by human luteal calis). Vega M.. 
Castro 0. Doto. Biología Celular y Genética a Inst. 
Inv. Materno Infantil,H.P.Jaraquemada, Fac.Medicina, 
U. de Chile.

Existen antecedentes que señalan que el estradiol 
(Ea)puede estimular o inhibir la síntesis de proges- 
terona (P«> en distintos tejidos esteroidogénicos. 
Esta acción puede afectar diversas etapas de la sín
tesis de P*. El objetivo de este trabajo es estudiar 
la acción de Ea en la síntesis de P« en células ob
tenidas de mitad de fase lútea. La obtención de es
tas células se realizó de acuerdo a metodología pre
viamente descrita (Fert Steril 51:628,1989). El 
efecto de E* (0,1 pM a 2,5 pM) sobre la síntesis de 
P* se midió en cultivos de 24 h de células lúteas, 
con o sin hCG (10 Ul/ml) y pregnenolona (P*j 0,lph). 
Se determiné P+, Ea, P* y 20ohidroxiprogesterona 
(20oüHP.*) por RIA específicos, siendo P* y 20a0HP* 
previamente purificados por columnas LH-20. Resulta
dos preliminares muestran que la síntesis basal de 
Ea a las 24 h es de 10 nM; la cual disminuye al au
mentar la concentración de Ea (0,1 pM a 2,5 pM) adi
cionada al medio, observándose una inhibición del 70 
% con 2,5 pM de E9. Similar efecto se encuentra en 
presencia de hCG + Ea <62 X). Por otro lado, Ea (1 
pM ) produce una acumulación de P® del 64 X, la cual 
se incrementa significativamente con hC6 + Ea (1,6 
veces vs 2,8 veces). Estos resultados preliminares 
indican que, en nuestro sistema experimental, la in
hibición de la síntesis de P« por Ea es dosis depen
diente, sugiriendo que uno de los probables sitios 
de la acción inhibitoria del Ea en células lúteas 
humanas seria en la conversión de Ps a P*.

METABOLISMO HEPATICO OE DROGAS EN RATAS CON DIABETES 
PERIMENTAL AGUDA Y CRONICA. (Effects of acute and 
chronic diabetes on hepatic drug metabolism ¡n the rat). 
Vega. P . , Gaule, C. y Del V il la r ,  E. Departamento de 
Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Se ha demostrado que las alteraciones observadas en el 
metabolismo de drogas, en la diabetes inducida por ageji 
tes químicos como el aloxano, son propias de la diabe
tes y no efecto d irecto del agente diabetogénico. En 
este trabajo se presentan los resultados obtenidos por 
efecto de la diabetes aloxáníca en la s actividades in 
vi tro de las Fases I y I I  del metabolismo de drogas en 
ratas Wistar hembras.

El estado patológico determinó una marcada activación 
de algunas enzimas monooxigenasas dependientes del cito  
cromo P-¿»50 (Fase l) mientras que las reacciones de a l 
gunos sustra tos endógenos y drogas estuvieron inhibidas 
(estrona y p -n itrofenol) y otras no se modificaron (mor 
fina ). Se determinaron los parámetros c inéticos de ~  
las reacciones, comparativamente con la de ratas contro 
les y ratas diabéticas tratadas con insulina.

Las preparaciones activadas con detergente sugieren que 
en ratas con diabetes crónica hay defic iencia de la en
zima UDPGT para estrona y no se ría  una consecuencia de 
una anormalidad en el ambiente fo sfo lip fd ico  de la mem 
brana. Sin  embargo, el estado de diabetes agudo y eró 
nico determinaría una mayor cantidad de algunas enzimas 
monooxigenasas de la Fase I.

Proyecto B-2666-8834 DTI. Universidad de Chile.

Fondecyt 0870 ; Rockefeller Foundation GAPS 8845.

s m(T em pora l and e s p a t ia l  e x p r e s s io n  o f  th e  
A lk a l in e  Ph osp h ata se  A c t i v i t v  on p re im - 
p la n t a t io n  mouse e m b ry o s ). V a rg a s . V . .

& ih m 1P u á ¿ . á n 1* r r ñ i t i o ' j í i
d e l  D e s a r r o l lo «  F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  
B io ló g ic a s «  U n iv e rs id a d  N a c io n a l Mayor de 
San M arcos . A pa rta d o  2647 , Lima 1, P e rú .

La r e g io n a l i z a c ió n  d e  l a  membrana 
c e lu la r ,  en  em b rio n es  p r e im p la n ta c io n a — 
l e s  d e  r a tó n -  e s  r e c o n o c id a  c o r  l a  a c t i 
v id a d  d e  la  T o s fa ta s a  a l c a l in a  (A FA ) a 
p a r t i r  d e  la  i n t e r f a s e  d e l  segundo c i c l o  
c e lu l a r ,  d is t in g u ié n d o s e  a l o  la r g o  de la  
zona  d e  c o n ta c to  in t e r b la s t o m é r ic o .
Se e s tu d ió  la  e x p r e s ió n  de la  a c t iv id a d  
e n z im à t ic a  i n i c i a l  y  la  fo rm a  s e c u e n c ia l 
d e  su a p a r ic ió n  d u ra n te  e l  e s ta d o  de A 
c é lu l a s }  pa ra  e l l o  s e  o b tu v ie ro n  
em b rion es  p r e im p la n ta c io n a le s  a la s  46 , 
50 y 54 h o ra s  d e  d e s a r r o l l o ,  l o s  que 
fu e r o n  so m e tid o s  a la  t é c n ic a  c i t o -  
q u ím ica  d e l  c i t r a t o  d e  p lom o , según e l  
método de Bomori adaptado po r Iz q u ie r d o  
e t  a l .  (1 7 8 0 ), p a ra  i d e n t i f i c a r  la  AFA a 
t r a v é s  d e  la  m ic ro s c o p ía  de lu z .
A la s  46 h o ra s  d e  d e s a r r o l l o ,  e l  75% de 
l o s  em b rion es  de 4 c é lu la s  fu e r o n  AFA 
n e g a t iv o s ,  e l  22,1% p re s e n tó  AFA p o s i t i v a  
a modo d e  p a rch e s  d is c o n t in u o s  e n t r e  
a lgu n o s  d e  l o s  c o n ta c to s  
in t e r b la s t o m é r ic o s  y  2,9% m ostra ron  una 
a c t iv id a d  t í p i c a  a l o  la r g o  d e  to d o s  lo s  
c o n ta c to s  c e lu la r e s .  A la s  50 h o ra s  de 
d e s a r r o l l o  e l  3ó,S% m ostra ron  AFA 
n e g a t iv a .  19.2% AFA a modo de p a rch e s  v 
44,3% AFA t i p i c a ,  F in a lm e n te  a la s  54 
h o ra s  d e  d e s a r r o l l o  e l  17.2% e v id e n c ia 
ron  AFA n e g a t iv a ,  9.4%  AFA a modo de 
p a rch e s  y  73,4% una AFA t i p i c a .

N u e s tr o s  r e s u lt a d o s  dem uestran  que l a  AFA 
va  a p a re c ie n d o  en  fo rm a  p a u la t in a  y 
s e c u e n c ia l en  e l  t ie m p o , s u g ir ie n d o  que 
la  r e g io n a l i z a c ió n  d e  membrana o c u r r i r í a  
p r im e ro  e n t r e  l o s  b la s tó m e ro s  que t ie n e n  
un mayor tiem po  d e  c o n ta c t o .
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CAMAIfS IONICOS ASOCIADOS AL RECEPTOR DE RYANODINA DE 
RETICULO SARCOPLASKATICO REGISTRADOS POR TECNICA I» 
PATCH-CLAHP EN LIPOSOMAS FUSIONADOS. (Patch claup 
recordlng of ryanodlne receptor chamela of aarcoplasalc 
reticulua in tusad llposons). Vrtw» Slerralta. j. 
y Suárez. B. Depto. Flsiol. 6 Biofísica, Fac. Medicina, 
U. de Chile y Centro de Estudios Científicos de Santiago.

La liberación de calcio desde el retículo 
sarcoplasa&tlco (RS) de «ósculo esquelético durante el 
acoplamiento excitación-contracción (EC) se produce a 
través de canales de calcio.

Las membranas nativas de RS incorporadas en bicapas 
planas muestran un canal de calcio de alta conductancia 
(ISO pS en 37 mM BaCl., transí. Este canal es activado por 
ATP y Ca2* aplicado al lado mioplasm&tico, e inhibido por 
rojo rutenlo y magnesio. Además, es activado por 
concentraciones micromolares de inosltol (1,4,5)- 
trlsfosfato (InsPj) (Suárez et al. Blophys. J. 54*737. 
1988) sin alteración de la conductancia. Por el 
contrario, ryanodlna, en el rango nanomolar, modifica el 
gating y la conductancia de este canal (Bull et al. 
Biophys. J. 1989, en prensa)

El ancho de banda limitado del registro en bicapas (<1 
KHz) es una limitante importante en el estudio de canales 
iónicos. La fusión de vesículas de RS de músculo 
esquelético de rana con liposomas (Correa et al. Biophys. 
J. 54*569. 1988) nos ha permitido el registro de canales 
utilizando la técnica de patch-clamp (~10 KHz). Con este 
método hemos detectado un canal catiónlco dependiente de 
voltaje, con una conductancia de 500 pS en presencia de 
CsCl (250 mM) simétrico. Esta elevada conductancia y 
resultados preliminares que muestran activación por ATP 
(1 wH) y aumento del número de eventos cerrados en 
presencia de rojo de rutenio (200 nM), sugieren que este 
es el canal catiónlco asociado al receptor de ryanodlna. 
Financiado por Proyectos Fondecyt *902 y *972 y Grant NIH 
GM-35981 a R. Latorre.

EN EL FETO OVINO EL ALZA DE CORTISOL (F) QUE OCURRE 
ENTRE 125-135 DIAS DE EDAD GESTACIONAL (EG) ES INHIBIDA 
POR LA ENUCLEACION OCULAR (EO). (Ocular enucleatlon 
Inh ib lts  the gestationa) age r ise  o f co rtiso l In fetal 
sheep). Vergara, M., Guerrero, J .L .* t Rjqueime, R.*, 
Roldan, C.*, Serón-Ferré, H. Lab. Endocrinología, 
F.CC.BB., P. U. Católica de Chile y *Lab. F is io lo g ía  y 
F isíopato logía  del Desarrollo, Dpto. P rec lín icas, Cs. 
Médicas Oriente, Facultad Medicina, U. de Chile.

En la oveja, F fetal induce cambios que contribuyen a 
la adaptación postnatal y desencadena el parto. El au
mento de F fetal con la EG es más notorio desde los 130 
días de gestación (término 145 d ía s).  Investigamos s i 
existen señales ambientales que pudieran se r detectadas 
por el feto y que contribuyan al aumento de F con la  EG. 
En 20 fetos de oveja (12 controles, C; 8 con EO) se mi
dió la concentración de F por RIA. La cateterización de 
vena y a rte ria  femorales y EO se realizaron a lo s 120- 
130 días de EG. Al 7° día postc irug ía, se tomaron mues
tras de sangre cada 1 ó 2 h durante 24 h. Los anímales 
se agruparon según EG en el d ía  del muestreo (2 de los 
C fueron muestreados para ambos grupos de EG). Tanto 
los fetos controles como los enucleados presentaron r i t 
mo circadiano de F. La concentración de F en 24 h fue 
(X + E.S. Student t 't e s t ) :

n EG F (ng/ml) n EG F (ng/ml)

C 7 126 + 1 6.3 + 1.3 7 136 + 1 11.8 + 1.4
EO 4 126 + 2 5.4 + 0.5 4 135 + 1 6.9 + 1.2

Los datos demuestran que la EO evita el alza de F que 
se observa entre 125 y 135 d ía s (C, p ■  0.009; EO, n.s). 
La enucleación ocular puede a lte rar la percepción de una 
señal ambiental por parte del feto o quizás producir cam 
bios a nivel de hipotálamo relacionados con la regula
ción del eje hipotálamo suprarrenal feta l.

FONDECYT 0321/88, Rockefeller HD 83016.

Pruebas de e s p e c i f ic id a d  y s e n s ib il id a d  en la  
d e tec c ió n  de Trypanosoma c ru z i por h ib r id a c ió n  
m ediante sondas ele DNA no ra d io a c t iv a s .  
(S p e c i f i c i t y  and ‘s e n s i t i v i t y  h y b r id iz a t io n  tests 
on the T. c ru z i d e te c t io n  w ith  non r a d io a c t iv e  
DNA p r o b e s ).
J . Venecras. .  A. S o l a r i s  E. González y  C. Vas- 
qu ez.
Departamento de B ioqu ím ica, Facu ltad  de M ed ici 
na. U n iversidad  de C h ile  y U n iversidad  de Ta l^  
ca .
La tr ipan osom ias is  Americana o enfermedad de 
Chagas y  la  Leishm aniasis  son enfermedades oca 
sionadas por lo s  tr ipanosom atideos T . c ru z i y 
Leishmania £ .£ .£ .  re sp ectivam en te , la s  cu a les  
a fe c ta n  a una gran p a rte  de la  comunidad amerí 
cana. Con e l  o b je to  de m ejorar e l  d ia g n ó s t ic o  "* 
p a ra s ito ló g ic o  de la  enfermedad de Chagas he
mos u t i l i z a d o  e l  DNA k in e to p la s t íd ic o  (kDNA)o 
fragm entos c lonados de kDNA como sondas en en
sayos de h ib r id a c ió n  en f i l t r o s  de n y lon .
En e s te  tr a b a jo  se presentan  resu lta d o s  d e l 
c lonam iento de fragm entos de m in ic ircu lo s  de 
kDNA y la  u t i l i z a c ió n  de e l l o s  como sondas con 
tr a  DNA de 54 cepas de T . c ru z i de C h ile ,  Bo
l i v i a ,  Perú , A rg en t in a , B r a s i l , Colombia y  Ve
n ezu e la . Se u t i l i z ó  como c o n tro l e l  DNA de o -  
t r o s  tr ipanosom atideos ta le s  como: L .b . b r a s i-  
l e n s is . L.m. am azonensis, L . p eru vian a , L . do- 
n ovan i, T. b ru c e i, T . iran ge li y  T . m a r ie ñ k e li. 
Encontramos la  misma s e n s ib i l id a d  de d e tec c ió n  
u t i l iz a n d o  sondas de kDNA ra d io a c t iv a s  con 32p 
y o tra s  no ra d io a c t iv a s  (d igox ig en in a -B oeh rin  
g e r  o b iotin a-B R L  B lu e-G en e). Por o tr o  lado  
lo s  métodos perm iten  d e te c ta r  hasta un l ím it e  
de 300 p a rá s ito s .
F inanciado por PNUD/World Bank/WHO,PNUD/UNESCO 
y FONDECYT.

EL ELECTROCITO DE RAJIFOUCS: UN SISTEMA SINGULAR 
PARA EL ESTUDIO DEL AChRn. (The Raj¿formes e lectrocu te : 
a singu lar systcm fo r  the study o f  the nAChR), V ida l, A. 
Fraéo Figucroa, M. y  Barrantes, F .J . In stitu to  dé Inves 
tigaciones Bioquímicas, USS-CONICET, Bahía Blanca. Ar-~ 
gentina.

Los e le c tro c ito s  o electrop lacas han constitu ido la  
fuente b io ló g ica  mSa inportante para e l  estudio del 
AChBn desde que M iled i y  co is . (1971) primeramente loa 
u t il iz a ra  como modelo. En e l  presente trabajo describ i
mos a lo s  e le c tro c ito s  de Psanmobatis eatenta una raya 
de descarga e lé c tr ic a  d é b il. Se efectuaron cortes crios 
té t ico s  del órgano e lé c tr ic o  siguiendo su e je  ántero- 
posterio r y luego fueron analizados al microscopio ó p ti
co y de fluorescencia . Mediante la  técn ica de Moa y co is . 
(1983) localizamos a la  AChE, a-bungarotoxina-Texas red 
fue empleada como marcador esp ec ífico  del AChRn y la  
■BD-falacidina fue u tiliz a d a  para estudiar la  lo c a liz a 
ción subcelular de la  forma filamentosa de la  actina o 
F-actina. La técn ica PAP se empleó para reve la r a los  
anticuerpos mono e l onal es (mAbs) anti-tubulina (Tu9B), 
anti-MAPs y anti-neurofilamentos (RT97)..

El AChRn y la  AChE mostraron una co-distribuci5n a lo  
la rgo de la  cara an terior o inervada del e le c tro c ito .
La fluorescencia  obtenida por NBD-falacidina se observó 
en todo e l  citoplasma del e le c tro c ito . Los mAbs Tu9B, 
anti-MAPs y e l  RT97 detectaron a sus respectivos an tíge- 
nos en la s  terminales nerviosas.

De lo s  resultados precedentes podemos conclu ir: 1) e l 
e le c tro c ito  de P. exten ta , al igual que e l de Torpedini- 
fornes, es una célu la altamente polarizada presentando 
una región inervada: la  anterior y otra posterior o no- 
inervada, 2) e l citoplasma del e le c tro c ito  está consti
tuido principalmente por F-actina y 3) las c a ra c te r ís t i
cas m orfológicas que presenta e l e le c tro c ito  de R a jifo r -  
mes nos permitieron a is la r  fácilmente estas cé lu las, lo  
cual abre posib ilidades impensables en e l caso de los 
e le c tro c ito s  de Torpediniformes.
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AISLAMIENTO DE CELULA DE LANGERHANS DE EPIDERMIS HUMA
NA. (Isolation of human epidermal Langerhans celia). 
Vidal M.A., Grob F . y Caorsi I. Instituto de Histología 
y Patología/ Facultad de Medicina/ Universidad Austral 
de Chile. (Patrocinios M. Concha).

La célula de Langerhans (CL) representa el 3% 
de las células de la epidermis humana. No obstante su 
reducido número, juega un papel fundamental en la capta 
ción de antigenos y subsecuente estimulación de la re¿ 
puesta inmune celular. Como primera etapa para el estu 
dio de las interacciones in vitro CL-linfocito T, he
mos obtenido suspensiones celulares epidérmicas enri
quecidas en CL mediante centrifugación en gradiente de 
densidad discontinua.

Piel humana extraída con dermatomo fue incu
bada con tripsina 0.5% para remover la dermis. La epi
dermis fue tratada con masa 0.025%/ fragmentada y fil 
trada. La suspensión celular fue resuspendida en medio 
de cultivo RPMI 1640 suplementado con suero fetal de 
bovino y antibióticos. El promedio de células obteni
das en cada aislamiento fue 6 x 107 células con un 70% 
o mas de viabilidad. De ésta suspensión, se centrifuga 
ron 107 células/ml a 3.400g por 1 hr en una gradiente 
discontinua de Ficoll-metrizoato de sodio. Las CL fue
ron identificadas con inmunofluorescencia utilizando 
el anticuerpo 0KT6 y a microscopía electrónica (ME) por 
la presencia del granulo de Birbeck.

Este procedimiento nos ha permitido obtener 
una fracción celular que contiene un elevado número de 
CL/ viables. Las CL aisladas adquieren forma redondea
da y a ME presentan la ultraestructura característica 
de la CL en los tejidos; observándose, además, frecuen 
tes mitosis.

Financiado por Proyec tos 89—0196 Fondecyt  y
S-89-16 D ir. In v . U.A.Ch.

CULTIVO PRIMARIO DE KERATIN0CIT0S DE LESIONES GENITALES 
C0NTENEND0 PAPILLOMAVIRUS HUMANOS (Primary cultures of 
Keratinocytesderived from genital lesions harboring 
human Papillomavirus) VIEIRA, K.B.L. & VILLA, L.L. 
Depto. de Virología, Instituto Ludwig de Pesquisa sobre 
o Cancer, 01509 Sao Paulo - SP, BRASIL

Los Papillomavirus Humanos (HPV) pertenecen a la 
familia de los Papovavirus, cuya molécula de DNA dupla 
hebra tiene alrededor 8000 pares de bases, y están 
asociados a lesiones benignas del tracto anogenital 
bien como malignas (carcinoma de la cérvix uterina). 
Mucho se puede conocer de la biología y comportamiento 
de estos virus atraves del desarollo de cultivos de 
keratinocitos, que permitem la replicación de los 
mismos virus. Este trabajo tiene como proposito obtener 
cultivos de lesiones do tracto anogenital para el 
estudio y reconocimiento del tipo de HPV en ellas 
presente. A partir de biopsias de tejido verrucoso de 
penes y vagina obtuvimos cultivos primarios que fueron 
mantenidos en KGM (medio sintético de cultivo de 
Keratinocitos - Clonetics Corp, San Diego, CA) libre 
de soro, siendo congeladas alícuotas en cada pasage.
Los DNAs de dichas biopsias fueron extraídos y anali
sados por RCP (Reación de Polimerización en Cadena) 
verificándose la presencia del HPV en todas las 
muestras y estas fueron analisadas por Southern Blot 
para la tipificación del HPV presente, empleándose 
pruebas radioativas para HPVs de los tipos 6/11 y 
16/18, los mas comumentes encontrados en estos tipos 
de lesiones. Se verifico que mediante el uso de esta 
metodología obtuvimos cultivos confluentes, con 
crecimiento acelerado en las primeras pasages, libre 
de fibroblastos. En la mayoría se observo señales de 
diferenciación después de la 8? pasage.

EFECTO DE LA EXCLUSION DE PCRBV0R06 EN UNA POBLACION DE 
L—ooccryn» coatÉitoenaia XH EL NORTE DE CHLE. (E ffe c ts  o f  
hdrbivore exclusión on a population o f  the geophyte 
Leu—coryne coquimbensis in Northern Chile). VidisHe. P. E. 
y Armesto, j .  J. Lab. de Sistemática y Ecología Vegetal, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Al sur de Coquimbo (IV Región), una de 1—  especies 
características del denominado "desierto florido" es la 
geófita  Leucocoryne coquimbensis. En es te  trabajo se 
documenta el efecto  de la exclusión de ganado y lagomorf os en 
la abundancia y reproducción de una población de esta especie 
después de un aflo lluvioso.

Eh 22 cuspados de 30x30 cm dethbuídos al azar dentro y 
fuera de un área cercada (1 ha) se determinó, a fines de la 
estación de crecimiento: el número de e je s  florales, el 
número de cápsulas por e je  floral, el número de semillas 
dtepersadas y el número de bubos (en 25x25x20 cm de suelo). 
Además se comparó la biomasa de 85 bubos colectados dentro y 
45 fuera de la parcela.

Observaciones realizadas en la época de floración 
mostraron que sóto había plantas con flores dentro del área 
cercada. Sin embargo, en la época de muestreo, la densidad de 
ejes florales era la misma dentro y fuera de la exclusión. El 
90/. da los e jes dentro del cerco tenían cápsulas, mientras 
que todos los ejes en el área no protegida carecían de ellas. 
Asimismo, en todos los cuadrados maestreados dentro del cerco 
había semillas sobre el suelo (X=3.742 semillas m~2), 
mientras que afuera no se encontró ninguna. No hubo 
diferencias en el número de bulbos en tre el interior y 
exterior, pero el peso de los bubos colectado^ fuera de la 
exclusión fue mayor (1,58 vs. 1,18 g).

El estudio demuestra que las poblaciones de L. 
oofaádnuiiii son capac—  de reproducir—  por semm— sólo en 
á reas protegidas del acceso de herbívoros. La baja 
diapersabiidad de 1—  seminas junto con la acción de 
herbívoros contrburísn a la heterogeneidad espaciaren la 
dtotrfeucién de esta  especie.
Ftanctado por Proyecto  O Í A

mtfmm n r b h l  be  l a  h u b u a  nació* l  "estero ya . i " ,v región,
CHIIjE (Matar Jhrlf—  o f Iho —»lamí Raaarvstlon Estaré Tal I", V 
MgMa» ChHo>.VMlnn.T.*. lánoc^a.T.*«PotodttoOnáB—ooObroMnl 
■ laM Io lJ tarN ., Bpiu RlulXa l taaét lca, Fae.Nsdlcina,
Universidad a» Chile.
—Opto.Ecoiogfa, Fac^a f í a r l e .  S lw n lM  4» CAI la.

|l A«—tal tar—da par la taaAocaduri dal Estero Yall 
(33 47'-71 23*L.S*> ha alta S r le a S  Raaarva Nacional. Desde fines 
da Abril da IMS — antedía la dtvarstded y abuadanefa da la 
•v I fauna que arfé dlrsrt—  la aaoclada al Au—dal, pon lando 
aspaclal énfaala aa laa as— el tratarlas, aa prataada datar« Inar su 
I aportase la aa la oonsarveelfe da aatas a«—.

Los cansos reaI Izados neaaaalaeartn h— permitido raconocar 54 
aspadas da avaa y a 46 da el laa se I— Aa coas Idsrado dtractaesnts 
asociadas al huaédol. 14 soo el gratarlas, 12 da alias provienen dal 
Hoalsfarlo Noria y 2 dal —tro— a r  da Sad Aaérlca. En asta ipocs 
la aspada ata abuadaata aa Falles arel Ilota, otras aspadas 
abundsntas son Anas slblletrlx y Polac— n tAagua, sa oonstdora 
laportanta al número da Cygaaa —laacorypAas y sa ha obsarvado a 
Ardes cocol, aspada constdarada ooeo rara.

Las avas atgratorlaa aaa abiwtaatai pertenecen a la aspada 
Zonlbyx aodaatua que nidificas aa at mrtrmm sur dal Haatsfarlo Sur 
y que al gran durante al Invterao hacia la zona central da Chile; 
respecto a Charadrios falcfclandlcat no saleta car taza sobra la 
proveniencia da estos Individuos. Da laa sapad as que algran daada 
al Haalsfsrlo Norte resalta la pros ancla durante asta época dal 
alio, aunque en bajo número do Calldrls canutua y da Uñosa 
haenfatlca que usualoante regresa por la costa atlántica (Haynan, 
P.at a l). Cabe destacarse la coexistencia durante asta periodo da 
avas nlgratorlas provenientes da íoa axtr—os do sobos Aanlsfnrtoa.

Los rosultados obtenidos sugieran quo durante asta época asta 
huñadaI sirva cono sitio da descanso y altnantaclén para laa avaa 
que regresan hada al Hoalsfarlo Norte desda lugares ñas sustraías 
y do aquel las aspadas que nidificando en al extrañó sur, sa 
desplazan usualaente hada la zona central da Chile; aa propone 
esto lugar cono sitio do estudio 4a chorlos y playeros, que Junto 
con la playa da Las Rocas da Santo Donlngo (Salabarry,M. coe.psrs.) 
conforman un Interesante slstsna paro ello.
El proyecto Aa sido apoyado por le Corporación Naclonnl Patatal.
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ESTUDIOS SOBRE LA TRANSFORMACION ENZIMATICA Y AUTOXIDA- 
TIVA DE L-DOPA A EUMELANINA (Studies on the enzymatic 
and autoxidative transformation of L-DOPA into eumela- 
nins). Villablanca, M., *S1awinska, D.,*Slawinski, J. 
and **Inding, L. G. Department of Biological Sciences, 
Casilla 747, University of Talca, Talca, Chile, *Ins- 
titute of Physics, Pedagogical University 30-084 
Krakow UL. Podchorazych 2, Poland, **Deparment of 
Biochemistry, Institute of Chemistry, University of 
Sao Paulo, C.P. 20780, SSo Paulo, Brasil. (Patrocinio: 
L. Meza Basso).

The catechol oxidase catalyzed and autoxidati
ve transformation of L-DOPA to melanin-like polimers 
have been studied by oxygen consumption, chemilumines
cence,energy transfer, fluorescence and absortion spec
troscopy.

Formation of DOPA-chrome and DOPAlutin have 
been found in the enzymatic and autoxidative reaction. 
Autoxidative reaction is chemiluminescent, the emission 
accurring in the 400-600 nm range. The excitation ener 
gy is not transfered to sensitisers. Carbonate and ac
tive species of oxygen are shown to participate in the 
chemiexcitation reaction.

This work was supported by grants from FINEP 
(Rio de Janeiro), CNPq (Brasilia), FAPESP (Sao Paulo) 
and Volkswagen Foundation (Hannover).

OBTENCION DE UN ANTICUERPO MONOCLONAL 
ANTIPEROXIDASA Y SU APLICACION EN 
INHUNODETECCION. (Obt.enti.on o f  a n t ip e r  ox idase  
monoclonal an tibody and i t s  a p p lic a t io n  in  
in rm n odetec tion ) .  V i l l e g a s ■ J . *  y  E Í le r .  G.
In s t i tu to  de M ed icina Experim enta l, 
U n ivers id ad  A u stra l de C h ile .  * U n ivers id ad  de 
La F ron te ra . (P a t r o c in io  Dr, H. F o lc h ).

Con e l  f i n  de p rep arar com plejo 
p e ro x id asa -an tip e ro x id a sa  de ra ta  se produ jo 
un an ticu erp o  m onoclonal a n t i  p erox id asa , para 
lo  cual c é lu la s  e sp lén ica s  de r a ta  
hiperinm unizadas con p erox id asa  se fu s ion aron  
con la  l in e a  p a ren ta l 8 azaguanina r e s is t e n te  
NSO/2 s igu ien do  e l  método de K oh le r y 
M ils t e in .  Para la  d e tec c ió n  de an ticu erpos  
a n tip e ro x id a sa  en lo s  sobrenadantes se d ise fió  
una té c n ic a  en membranas de n it r o c e lu lo s a .  De 
lo s  c lon es  p o s it iv o s  ob ten idos  en la  fu s ió n  se 
s e le c c io n ó  e l  c lon  3CB por su a l t a  s ec re c ió n  
de an ticu erpos  a n t ip e ro x id a sa . E ste h íb r id o  
es e s ta b le ,  manteniéndose por más de un año en 
c u lt iv o  y  sus c é lu la s  muestran un a lt o  
con ten ido  de inmunogl'obulina
in tra c ito p la s m á tic a , la  que corresponde a la  
c la s e  IgG .

Los com plejos p erox id asa  a n tip e ro x id a sa  se 
prepararon  de acuerdo a la  té c n ic a  de Masón; 
son e s ta b le s  en e l  tiem po conservados a -20°C 
o a 4°C, demostrándose e fe c t iv o s  como r e a c t iv o  
en inm unodetección .

F inanciado por P royec to s  DID-UACH S-89-21, 
FONDECYT 0074/89, TWAS GR 29-CHL-7 y  GTZ 
78.2503.7-01.300/469.

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE VIH DE INDIVIDUOS 
CUYOS SUEROS PRESENTAN REACTIVIDAD CON VIH-1 Y VIH-2. 
(Iso la t ion  and characterization o f HIV from p if ia n te  
with antibodies against HIV-1 and HIV-2 g lycoprote- 
in s ). Vojkovic. A. Centro de estudios C ien t ífic o s  de 
Santiago y Unidad de V iro log ía , Fac. de Medicina, U. 
de Chile. (Pa trocin io ! R. Espejo) .

Se han descrito  en d e ta lle  dos v iru s  de la  
ineunodeficisncia humana, VIH-1 y VIH-2. En algunos 
individuos se ha logrado detectar anticuerpos contra 
VIH-1 y VIH-2 en proporciones que varían legón e l  
ensayo u tiliza d o . Esta reacción cruzada es p rinc ipa l
mente en tre la s  proteínas gag p2é y p23, de VIH-2 y 
VIH-1 respectivaeante.

En nuestro labora torio , de 25 sueros poslti-j 
vos par ELISA para VIH-1, se encontraran s e is  casos 
con reactiv idad  cruzada con VIH-2 por inmunopreci- 
p itación . Si bien l a '  presencia de anticuerpos a n ti-  
VIH-2 en estos s e is  pacientes podría deberse a una 
d iferen c ia  en la  respuesta inaune del individuo, no 
se puede descartar la  posib ilidad  de que la  variación 
sea producto de ca rac te r ís tica s  d iferen tes  en la  capa 
in fectan te.

Por estas razones, se decid ió  a is la r  VIH de 
un individuo que presente reactiv idad  con VIH-1, asi 
coeo de uno que presente la  doble reactiv idad , para 
posteriormente ca rac ter iza r los .

En es te  trabajo presentamos lo s  resultados 
del aislam iento de la  cepa GHH de un individuo que 
presenta reactiv idad doble, y de la  cepa RA de uno 
can reactiv idad  sa lo  contra VIH-1. Hasta e l  sementó, 
y luego de t re s  pasajes de estos viru s por l in fo c ito s  
en cu lt ivo , hemos lograda aumentar la  producción de 
virus, la  que a l parecer es  también mks rApida. Por 
otra  parte , se está  intentando traspasar setas cepas 
a dos lin eas de l in fo c ito s  CD4 humanos como son OEM y 
H9, para trabajar con mayor fa c ilid a d  can e lla s .

MECANISMOS DE RESISTENCIA A MULTIPLES DROGAS EN CANCER 
GASTRICO: EXPRESION DEL GEN MDR1.(Mechanism of multidrug 
resistance in gastric carcinoma: MDR1 gene expression). 
Vollrath, V., Chianale, J. Departamento de Gastroentero- 
logla, Facultad de Medicina,Pontificia Universidad Cató 
lica de Chile. (Patrocinio: F. Nervi).
Uno de los mecanismos de resistencia a quimioterapia 

de las células neoplásicas está asociado a un aumento en 
la expresión del gen MDR1, el cual codifica la glicopro- 
teina P-170 de la membrana plasmática. Esta proteina ac
túa como una bomba de eflujo, dependiente de energía,dis^ 
minuyendo la acumulación de citotóxicos estructuralmente 
disimiles en el citosol. Se ha establecido correlación 
entre el nivel relativo de expresión del gen, P-170 y el 
grado de resistencia de las células a diversas drogas.
Se estudió la expresión del gen MDR1 en el adenocarcino- 
ma gástrico(AG) y en la mucosa gástrica(MG) de la misma 
pieza quirúrgica de sujetos no tratados. Se cuantificó 
el RNAm especifico, hibridizando en dot blot cuantitati
vo, RNA total extraído de AG y MG con una sonda del gen 
MDR1 marcada con ’2p, p] tamaño del RNAm, estimado por 
Northern blot, fue de 4.5Kb. En las muestras analizadas, 
el nivel relativo de expresión, estimado en unidades deri 
sitométricas por 10ug de RNA, fue de 0 a 9 en AG y de 0 
a 4 en MG. En el análisis pareado de 8 muestras de AG se 
observó un aumento en la expresión del gen con respecto 
al determinado en MG(p«0.05). Los niveles de RNAm en AG 
no se correlacionaron con el tipo histológico y grado de 
diferenciación del tumor. Las cantidades relativas de 
RNAm determinadas en AG fueron menores a la obtenida en 
tejidos normales con altos niveles de expresión como 
glándula suprarrenal(10UD/10ugRNA). Esto sugiere que el 
incremento del RNAm en AG no es dependiente de una ampH 
ficación del gen MDR1. La observación que el gen se ex
presa en mucosa gástrica indica la posible participación 
de la P-170 en procesos fisiológicos a nivel de membrana 
celular. Estos hallazgos sugieren que en algunos AG, el 
incremento en la expresión del gen MDR1 podría partici
par en los mecanismos moleculares de resistencia prima
ría o adquirida observada en estos tumores.



R 316 COMUNICACIONES

DIFERENCIAS EN El COMPORTAMIENTO BIOLOGICO 
EXPERIMENTAL E INDUCCION DE ANTICUERPOS U T I 
COS DE POBLACIONES DE T. CRUZI CHILENAS Y EX
TRANJERAS CLASIFICADAS W)R ZÍMODBIAS.
W allace. A ..*  O liva res . M .°° y Sánchez. G °°. 
6 Depto. Medicina Experimental, •• Depto. Bio 
uíraica, Facultad de Medicina, U. de C h ile . 
Pa troc in io : A. S o la r i ) .

E l a n á lis is  comparativo de poblaciones de T. 
cru z! ch ilenas y extran jeras pertenecientes a 
zimodemas Z  ̂ y Zo caracterizadas biológicaraen 
t e  en ratones Balb/c, did lo s  s igu ien tes r e 
sultados: 1) La in fe c t iv id a d  con lo s  grupos Z\ 
y Z2 fuá s im ila r , sin embargo lo s  ratones ino 
culados con poblaciones Z2 presentaron un pe
r iodo  de prepatencia mayor. 2) Las pa ras ite 
mias observadas en lo s  ratones in fectados con 
poblaciones Zi fueron siempre más a lta s  que 
con las  Z2 > 3) Los parásitos Z i chilenos indu 
jeron  parasitem ias y tasas de m ortalidad in fe  
r io r e s  a lo s  Z i ex tran jeros . U) Se observaron 
parasitem ias y tasas de m ortalidad más a lta s  
en ratones machos que en hembras. Se estudió 
la  capacidad inductora de anticuerpos U t ic o s  
de la s  poblaciones caracterizadas. Se u t i l i z a  
ron como cé lu la  blanco, en e l  ensayo de l i s i s  
mediada por complemento, tanto tripom astigo- 
te s  sanguíneos como formas m etac lc licas  de cul 
t i v o .  Todos lo s  sueros mostraron a c tiv id ad  lT  
t ic a  contra la s  formas sanguíneas y de c u l t i 
vo con a l menos dos d e l t o ta l  de poblaciones 
analizadas. La p os itiv id ad  de la  reacción de
pendió en gran medida de la  población de T. 
c ru zi empleada como cé lu la  blanco.

Este traba jo  re c ib ió  apoyo fin an c iero  de: 
UNDP/World Bank/WHO y FONDECYT.

CONSERVACION Y CANSIO CROHOSOMICO EN LA EVOLUCION DE 
ROEDORES CRICETIDOS FILOTI NOS.< ChroraoaomaI 
conservantian and change in the evolution o f phyllo tlne 
c r ic e t id  rodents). W a lker.L .I. . Spotorno, A. y S ilva , 
J. Depto. B io log ía  Celular y Genética, Fac. de 
Medicina, U. de Chile.

La especlaclón de los roedores c r lc é t ld o s  habría 
es ta d o  acompañada de e x te n s iv a  d ife r e n c ia c ió n  
cromosóoica, con reducción del número d lp lo lde y 
aumento de la  m etacen tr la  de lo s  c a r lo t lp o s  
ancestrales. Para Investigar esta h ip ó tes is , se 
coamararon los  ca r lo tlpos  (2n-NF) bandeados G de 11 
especies pertenecientes ,a  6 géneros f l lo t in o s :  
Andinoalys edax (56-58 ); E ligeodontia typus (50-50): 
Gracmys g r lseo flavu s (36,37-46): Calcmys sp (44-72); 
Aullacamys slcrapus (34-36,37), subllm ls (28-32), 
b o llv ien s is  (22-32 ): P h y llo t is  darwlnl (38-76), 
magister (38-75 ), xanthopygus (38-76) y osgoodl 
(40-76).

Los resultados Indican que: 1) números variab les de 
cromosomas te locén tr lcos  de A.edax fueron Idénticos a 
te locén tr lcos  o a brazos de metacéntrlcos de las otras 
especies, 2) los cromosomas metacéntrlcos de éstas 
correspondieron a Iguales o d is tin ta s  combinaciones de 
te locén tr lcos  de A. edax, 3) dos cromosomas de A. edax 
se encontraron como ta le s  o  como brazos en todos los 
g én eros ; lo s  cromosomas X fueron  Id é n t ic o s , 
parcialmente d is tin to s  o d is tin to s . Estos resultados y 
el a n á lis is  de dendrogramas basados en e l número de 
cromosomas y b ra zos  cromosóm lcos com partidos, 
permitieron cu an tiflca r la  variación cromosúmica que 
acampanó a la especlaclón en este grupo e indicaron que 
un ca r io t lp o  s im ilar al de A.edax estuvo en la  base de 
su rad iación. Fusiones cén tricas independientes y 
conservación de d is tin tos  cromosomas te locén trlcos 
ancestrales habrían sido los p rin c ipa les mecanismos 
que originaron los ca r lo tlpos  de las d is tin ta s  lineas 
f i lá t ic a s .
DTI 2689/8823,U.DE CHILE y FONDECYT 88-1013.

DEMOGRAFIA DE ER0D1UM CICUTARIUM EN EL DESIERTO CENTRAL 
DE BAJA CALIFORNIA, MEXICO. (Demography of Erodium 
elcutarium in the central desert of Baja California 
México).Ralkowiak. A.M. Depto. de Ciencias Ecológicas. 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

(Patrocinio: J.A. Simonetti).

El objetivo de este trabajo es caracterizar el com
portamiento demográfico en tres poblaciones de _E. cicu
ta rium sometidas a diferentes grados de perturbación 'íhj 
mana y a la acción de herbívoros nativos.

Las poblaciones muestran una fuerte distribución en 
parches, ubicados entre los arbustos. La población más 
abundante se encuentra en el área con mayor perturbación. 
La acción de los herbívoros no representa un factor si¿ 
nificativo en la abudancia de estas poblaciones. Existen 
diferencias en la duración de los ciclos de vida de 
acuerdo al sustrato en que se encuentran (arenoso vs. aĵ  
cilloso). Las poblaciones muestran curvas de sobreviven
cia Tipo Deevey I; la tasa de sobrevivencia es máxima 
en la etapa de plántula y disminuye fuertemente entre 
la 6a. y 7a. semana después de la germinación. Este 
comportamiento se asocia al contenido hfdrico del suelo.

Los resultados se discuten en términos de disponibi
lidad espacio-temporal de recursos hídricos, estrate
gias de historias de vida vs. gradientes de alteración.

Trabajo financiado por CONICYT (México).
Proyecto PCECCNA/0A1722

PROCESOS OXH3AWOS EN ORGANOS DE RATAS 
SOMETIDAS A SHOCK POR TORNIQUETE. (Oxidative procese* 
lnraf cereña eubistad to tourniquets shock). Ward, PH. ■ Gtinther. 
B v VipüUH H- DBperiuMnto de Ciencias Fisiológicas. Faecultad 
de Ciendae Btoáóyres y Recúseos Naturales. Universidad de 
Concepción. Chile.

Le aplicación de toxxdqaetos durante 5 hn en las extremidades 
posteriores de tatú hembras, nos ha permitido demostrar que la 
letalidad por shock, (pie sigue a la raperfusián sanguínea, se aeoda 
con la duración de la lerhemia y que e nivel ae loe músculos 
alertados se evidencien alteraciones bioquímicas que pueden eer 
revertidas o prevenidss mediente le administración, previa al 
torniquete, de alopurinal ( Alo, 40 mg/Kg).

En nuestra hipótesis de trabajo planteamos que loe radicales 
Ubres derivados del oxigeno participan an la patogénesis del shock 
por torniquete; por lo cuál hemos iniciado el estudio del astado 
redor, a través de la determinación de loe niveles de glutation 
reducido (G5H), en muestras de higpdo, tiflón, e intestino 
obtenidos a diferentes intervalos de tiempo. En algunas muestras 
se determinó, además, el grado de peioxidadón lipidies mediante

Loe resultados muestran una diminución del GSH en el higpdo 
durante el periodo de torniquete, acentuándose a las dee hn. peet- 
reperfusión de lee extremidades. En al intestino no ee observaron 
cambio*, y en el riñón este efecto sálo se observó en el periodo 
post-torniquet*. Además, a nivel hepático se constató 
lipoperoxidación en el periodo poet-tomlquete,

Si bien esto* efecto* ee presentaron también en animales pía- 
tratados con SOD. Nuestros resultado*, previo* con Alo y 1* 
presencia de peroxidadón lipidies no permiten descartar la 
participación de estos radicales en este tipo de shock.

PROYECTO FONDECYT 8W95.
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DETKCIOM INMUMOBIOQUIMICA DEL RECEPTOR 
DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EOF) 
EN CÉLULAS DE LA GRANULOSA DE RATA. (Immuno 
biochemical (tetection oí the EGF receptor in ra t granulosa 
cells). Verner E.. OrphanopontoB n. y Holuigue L. Fac. de 
Medicina y Fac. de Ciencias Biológicas P.U.C.

El EGF podría jugar algún rol en la diferenciación de 
las células foliculares. En efecto, se ha demostrado que las 
células de la teca producen factor de crecimiento 
transformante alfa (TGF-alfa), y que las células de la 
granulosa poseen sitios de unión a EGF, posiblemente 
regulados por acción de gonadotrofinas.

Con el fin de estudiar en detalle el mecanismo de 
regulación de la expresión del receptor de EGF en estas 
células es necesario contar con otras formas de detección 
adicionales a la medición de la unión del ligando. En el 
presente trabajo se utilizó un anticuerpo preparado en 
nuestro laboratorio para implementar procedimientos que 
permitan evaluar niveles de sintesis y masa del receptor 
en células de la granulosa, luego de tratamientos al animal 
o a las células Ja vJtro Mediante incorporación de MS- 
metionina (30min), inmunopreci-pitación y fluorografía 
de geles PAGE-SDS fue posible detectar la síntesis del 
receptor y observar cambios bajo distintas condiciones 
experimentales Ja v iv o * Ja vitro (FSH, forsltolin, cAMP, 
suero, fibronectina) Además, la masa del receptor 
presente en 2x 105 células es suficiente para ser detectada 
mediante inmunoblot. Los enfoques experimentales 
utilizados permitirán analizar ios mecanismos 
involucrados en la regulación de la expresión del receptor 
en este sistema. (Financiado por FONDECTT *0249-88).

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS EN EQUINOS FINA SANGRE DE 
CARRERA SOMETIDOS A TRANSPORTE ANTES DE COMPETIR 
(Neuroendocrlne altaratlons produced by traraport before compelition In 
Thorouqhbrad race hora») White. K . Revw. K . Satv. A.. v Martlmz. R 
Dpto. Fisiología y Biofísica. Fac. Medicina; y. Dpto. Cs, Biológicas. 
Animales y Dpto, Os. Clínicas Pecuarias, Fac. Cs. Veterinarias y 
Pecuarias, Universidad de Chile

Los caballos de carrera frecuentemente deben ser transportados 
desde el lugar donde viven y se realiza su preparación hasta el hipódromo 
donde les corresponde competir. Este transporte se efectúe en las horas 
previas a la carrera, en camiones poco confortables, con una duración que 
fluctúa entre 30 minutos, cuando se realiza dBntro ds la misma ciudad, y 
4 horas, st los ejemplares son traídos desde ciudades ubicadas a 
aproximadamente 100 km de distancia. Las contingencias del transporte y 
la llegada a recintos extraños podrían sar factores estresantes para los 
animales que comprometan las posibilidades de éxito en la competencia

Con el fin ds evaluar las alteraciones experimentadas por los 
caballos transportados, se determinó hematócrtto, glicemfa, cortiao!. 
osmolarldad, proteínas y electrolitos plasmóttcos en condiciones básales, 
Inmediatamente dBspués ds transportados y una vez finalizada la carrera, 
comparándolos con animales no sometidos a transporte.

Inmediatamente después de transportados se observó aumentos 
significativos en gl (cania (ds 84,7i 5,2 e 101,4*4,2 mg/dl, 
p < 0,005) y corttsol plasmático (de 2,3 ± 0,3 a 5,1 ± 0,6 pg/dl, 
p< 0,001). No se encontró diferencias en estos resultados atribulóles al 
sexo, temperamento ni tiempo de transporte. Una vez finalizada la 
carrera, tanto en los anímalas transportados como an los no 
transportados, se observó un incremento significativo con respecte e loe 
valores báseles en glicemla. hemstócrlto, cortlsol, osmolarldad, sodio y 
proteínas totales plasmáticas. Loa votares ds glicemia y oortisol 
plasmático post-carrera fueron e su vez significativamente mayores que 
los encontrados inmediatamente después del transporte

Los resultados obtenidos confirman que el transporte constituye 
una situación de estrés para los animales, lo que podria influir 
negativamente en el rendimiento físico ds los ejemplares.
Financiado por: Proyecto 153/88 dBFONOECVT.

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD DE FOSFATASA ALCALINA HEPATICA 
EN EL PERIODO POSTCOLESTASICO. (Time course of hepatic 
alkaline phosphatase in the postcholestatic period). 
Wielandt, A.M., Polanco, 0., Pizarro, M. y Accatino, L. 
Depto.de Gastroenterologfa,Fac.de Medid na,P.Universidad 
Católica de Chile. (Patrocinio: Dr. V. Valdivieso).

En colestasia ,1a actividad de la fosfatasa alcalina 
(FA)aumenta en el hígado,plasma y bilis.Puesto que se 
desconoce la evolución de este marcador clínico en el pe 
ríodo postcolestásico,determinamos en ratas soaetidas a 
obstrucción biliar completa(OBC)por 24 y 48 h,su activí^ 
dad en plasma .bilis y membranas canaliculares purifica
das,en diferentes tiempos,luego de desobstruir el colédo 
co.Controles¡ratas con operación simulada.En ambos gru
pos colestSsieos:a)el flujo biliar aumentó 3 veces res
pecto al control(coleresis postcolestásica).normalizándo 
se a la hora,b)la excreción de sales biliares (SB)fue 3 
a 5 veces superior al valor control.volviendo al nivel 
basal a los 45 min.,c)en el plasma,la actividad de la FA 
fue 2 a 3veces mayor que los valores controles .hasta los 
60 min..llegando a normalizarse a las 5 h,d)en cambio,la 
actividad de la enzima en la bilis,en las ratas con OBC 
de 24 y 48h,se mantuvo en el triple o aumentó progresiva 
mente hasta 8veces el valor control al cabo de 5h,respe£ 
tivamente,e)la evolución temporal de la velocidad de se
creción de FA en bilis fue semejante a la de la excre
ción de SB,f)en las membranas canaliculares la actividad 
de la FA inicialmente fue el triple de la basal .bajando 
agudamente en la primera hora,lo que coincidió con el 
perfil de excreción biliar de FA.en el mismo período.Los 
diferentes perfiles de evolución de la actividad de FA 
en el plasma.respecto a la bilis e hígado,sugieren una 
compartimentalización de la enzima y un acceso limitado 
de la FA plasmática al compartimiento biliar.La disminij 
ción de la actividad FA en las membranas canaliculares 
se asocia con el aumento progresivo de ésta en la bilis, 
lo que sugiere que la FA biliar proviene de la membrana 
canalicular.La evolución paralela de la excreción de SB 
y de FA sugiere una relación entre ellas,facilitando la 
solubilización de la enzima desde esta membrana.

REORDENAMIENTO INTERNO DEL CICLO SUENO-VIGILIA (Int«rnal raorgaaizatlon o£ the Sl«»p-Wake Crol») . Ihniakttt. U. v Vivaldi, E. A. Dpto Fislologia y lloxiaica»F. de Medicine,U. de Chile. Cede estado del ciclo sueffo vigilia ee conotntre en une deterninada feee del aie generando une secuencia estereotipada. Una perturbación en el ciclo luz oscuridad <CLO> produce une incongruencia inuediata de tres sectores: eleve anbiental, fase circadiana e incidencia de cede estado en las horas precedentes. En el largo plazo debe producirse una resincronización con el nuevo CLO.Ocho ratas con electrodos crónicamente inplantados, tras 3 días control en CLO 12tI2, fueron sometidas a avances de fase de 6 horas por día corto (ADC) o noche corta (ANC) o a retardos de fase de 6 horas por noche larga (BUL) o día largo (RDL). Un sistema fft registro computerizado ininterrumpido asignaba ceda bin de 15 segundos a SuefSo Quieto Delta (SOD), Sueflo Quieto Signa (SQS), SueMo Activo (SA) o Vigilia (V). En las 6 horas posteriores • la perturbación hay un aumento de SQD en los paradigmas donde hay luz en un horario que correspondía a oscuridad (¿6 X en RDL y 22 X en ANC) y de V en los casos inversos <19 X en ADC). El SA casi no se ve afectado siguiendo su horario circadiano previo. Con el método de cosinor se determinó la acrofase por estado para cada periodo de 24 horas. Un ANOVA del desplazamiento de las acrofases resultó muy significativo <p « 0.0001) para el factor paradigma por una mayor rapidez de desplazamiento de RDL y RNL. ADC y ANC son semejantes en cuanto a SA y V, pero difieren en que SQD es muy r&pido en ADC (perdiéndose su relación secuencial con SA) y muy lento en ANC, resultando en una interacción significativa paradigma vs. estado (p * 0.03).La baja variabilidad intraindividual del SA como su ajuste altamente significativo a una curva sinusoidal durante los dias básales refleja un estrecho acoplamiento del SA con su oscilador qué resulta ser mée insensible a la perturbacióh misma bajo todos los paradigmas y que es más difícil de desplazar en el sentido del avance que en el de retardo.Proyecto Fondecyt 1291/66
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RNA POLI A+ EN EL ESPERHIO DE RATA Y 
RATON» (Foly A+ RNA in tht r«t and m u w  
spmrm.) Yanmz, A., Lahiwn, O. , y Villegas, J. 
(Patrocinio s liona 1- Concha).

Mediante técnicas bioquíeicas y de Microscopía 
electrónica se ha deeostrado que tanto el 
esperado* hueano cono el de rata contienen RNA 
(Pessot y col. BBRC, 198, 272- 278,1989). 
Taebién heeos confirmado la prmsencia de RNA 
en el espereio de ratón y en general los 
perfiles electroforético* son seaejantes entre 
las especies. Para estudiar la existencia de 
RNA pol i A-*- entre estos coepon entes se 
procedió a preparar una sonda de oligo U <40 - 
60 nucleótidos ) «arcado con **P ,esta se usó 
para hibridar RNA total de rata y ratón fijado 
a nitrocelulosa. La autoradiagrafía reveló 
hibridación positiva con RNA total de 
testículo,con RNA polisoeal ,con RNA total de 
espereios de atftbas especies y fue negativa con 
tRNA de levadura. Se na calculado que un 
proaedio de alrededor de un 0.5% de RNA total 
de espereio corresponde a poli A-**. Para 
determinar el tamaño de RNA poli A+ ,el RNA 
total de espereios se separó por 
electroforesis en geles de agarosa y se 
transfirió a Hybond N. Las membranas se 
hibridaron con la sonda **P-poli li y la 
autoradiograf la reveló RNA* de t amafio de 
alrededor de 18 S. Este RNA poliA+ se 
purifico parcialmente con papel poli U 
(Amersham). El significado de la presencia de 
RNA poli A+ seré discutido. (Financiado por 
FONDECYT N° 0942-88, S.Volksnagennerk 1/61/457 
y DIC-UACH S-85-lO).

CAMBIOS DE LA PRESION ARTERIAL ASOCIADOS CON 
NIVELES PLASMATICOS Y RENALES DE PGE2 DURANTE 
EL CICLO ESTRAL (B lood  pressure  changes 
a s soc ia ted  w ith  p lasm atic  and re n a l PGE2 
le v e ls  during the estru s  c y c le ) .  Zamorano, B* 
Departamento de F is io lo g ía  y B io f ís ic a .  Facu l- 
tad  de M ed icina , U n iversidad  de C h ile .

Se e s tu d ió  s i  lo s  cambios espontáneos de se 
c rec ió n  de hormonas sexua les  producidos duran
t e  la s  fa s e s  d e l c i c l o  o vá r ic o  a fe c tan  la  p re 
s ión  a r t e r i a l  (P A ) . Se a n a liz ó  su r e la c ió n  con 
m o d ifica c io n es  de la  producción va scu la r  y re  
nal de PGE2 durante e l  c i c lo  e s t r a l  (C E ).

Se usaron ra ta s  Sprague-Dawley adu ltas  normo 
tensas (RNT, n=10) e h ip erten sas  experim enta
le s  (RHE, n=10 ). E l CE se c o n tro ló  por a n á l i 
s is  c i t o ló g ic o  v a g in a l d ia r io .  La h ip e r ten 
s ión  se in du jo  según modelo d e s c r ito  como 
G o lb la t 1 (1 p in za , 1 r iñ ó n ).  La PA se m id ió  
cada d ía  en la  c o la ,  por método in d ir e c to .  La 
concen trac ión  de PGE2 va scu la r  y  re n a l se de
term inó por R IA , p re v ia  e x tra c c ió n  de lo s  á c i 
dos l ip íd ic o s  y  separación  c rom atog rá fica  de 
PG.

Los resu lta d o s  demuestran que la  PA disminuye 
durante la  fa s e  de e s tro  d e l CE de RNT y RHE 
(p  < 0 .0 5 ). En e s te  mismo p er íod o  se observa 
aumento p lasm ático  y  ren a l de PGEj (p  < 0 .001). 
E ste e s tu d io  su g ie re  que durante e l  CE de la  
ra ta  se p rodu c ir ían  cambios de producción PGE2 
re n a l y  vascu la r  como respu esta  com pensatoria 
a m o d ific a c io n es  de la  PA.

HIBRIDIZACION IN SITO: ESTANDARIZACION DE UNA TECNICA 
NO-ISOTOPICA. (In situ hybridization: standardization 
of a non-isotopìc technic). Yulis, C . y Lederis, K . Ins 
tituto de Histología y Patología, Facultad de Medicina, 
Universidad Austral de Chile y Department of 
Phannacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, 
University of Calgary.

Se desarrolló un método de hibridización in situ 
con el objetivo de localizar mRNAs para arginina vaso- 
toc ina (AVT) y urotensina II (UII). Cortes de tejido 
nervioso de dos especies de peces (Catostomus comnerso- 
ni y Carassius auratus), incluido en parafina, fueron 
incubados con sondas de oligodeoxinucleótidos sintéti
cos complementarias a regiones de mRNAs que codifican 
para precursores de AVT y UII. Las sondas fueron marca
das con deoxinucleótidos biotinilados (Bio-ll-dUTP y 
Bio-16-dUTP), usando una enzima transferasa terminal.
Se analizaron los efectos de las siguientes variables 
sobre la sensibilidad y especificidad del método:
1) mezclas fijadoras (Bouin, Zamboni, Zambóni-0.5% glu- 
taraldehído y paraformaldehído 4%) ; 2) tiempo de digejj 
tión enzimàtica de los cortes (Proteinasa K); 3) con
centración de la sonda; 4) temperatura y tiempo de in
cubación en la mezcla de hibridización y lavados subse 
cuentes; y 5) métodos de detección de la sonda biotini 
lada. Se obtuvo resultados de hibridización positivos 
con ambas sondas, en tiempos relativamente cortos de 
reacción (24 horas en total). Los fijadores más apro
piados fueron Bouin y Zamboni. El elevado nivel de re
solución, sensibilidad y especificidad obtenidos, aso
ciado a la ventaja de poder efectuar inmunocitoqulmica 
en cortes adyacentes, indican que técnicas no-isotópjL 
cas pueden ser saleadas exitosamente en la detección 
de mRNAs en neuronas neurosecretorias.

Financiado por proyectos S-89-01 D.I. U.A.Ch.,
Fondecyt 88-0890 y Medical Research Council,
Canadá.

REPARACION EFECTO DE CAFEINA, N1C0TINAMIDA E INHjfil 
DORES DE BI0SINTESIS DE PROTEINAS SOBRE EL DASO CROMOS? 
MICO INDUCIDO POR RAYOS X. (6 repaír: Effect of caffej_ 
ne, ntacinamide and protein synthesis inh ib lto rs  .on X~ 
ray- ¡nduced chromosome ■ tange). Zamorano-Ponce,E y L6 
pez-Saéz, J .
1. Laboratorio Cítogenética, U.del B ío -B ío , Campus ChI- 
Hán, C a s illa  kkj C h illón  -  Chile.
2. C .I.B .,  Velázquez lá á f Madrid 28006 -  España.

En el presente trabajo se analizó  la reparación G- en 
cé lu las p ro life rantes de ápices radiculares de ATIlum 
cepa.
Nuestros resultados indican que la exposición de las 
lu la s merlstemátlcas a rayos X conlleva a la inducción 
de parada G. y de aberraciones cromosómicas. La ca fe í
na fue capáz de potenciar la s  aberraciones cromosómicas 
inducidas por rayos X lo que fue acompañado de una can
celación de la parada G2 * Este fenómeno es e fic ien te 
mente anulado por la presencia de emetlna, anísomícina 
y cicloheximida. La nicotinamida, revierte  parcialmen
te la parada G~ inducida por el clastógeno, disminuye 
la frecuencia Be aberraciones cromosómicas y revierte 
además la acción potenciadora de aberraciones cromosómj^ 
cas de la cafeína.
Estos resultados apoyan la h ipóte sis de la existencia 
de un mecanismo de reparación G. que comprendería dos 
v ías cooperativas cuales son: La parada G9 , que depende 
de la presencia de lesiones en el DNA y los mecanismos 
b io s ín tét lcos de reparación de DNA encargados de la e l]  
minación del daño y restauración de la estructura na t i
va antes del desarro llo  de la m itosis.

Trabajo financiado parcialmente por proyecto 89- 3 1 16 de 
la Universidad del Bfo~Bfo.

(F in an c iado  por P royec to  1131, FONDECYT)
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REGULACION DEL GEN DE CADENA LIVIANA DE LA MIOSINA 
CARDIACA DE POLLO POR EL ONCOGEN c - fo s . (c - fo s  
(Regulatlon o f the chicleen cardlac ayosin l ig h t  Chain 
gene) Zárraaa. A .H .■ «Hascarelo. g*. «Martin M.E.v 
«S ldd lon l. M.A.Q. In stitu to  de Bioquiaica, Pac. de 
C iencias, Universidad Austral, V a ld ivia . «Anatoay and 
C ell B iology Departaent, SUNY-HSC, BROOKLYN, N .Y ., 
U.S.A.

La d iferen ciación  de las cé lu las Musculares 
cardiacas de po llo  es un sisteaa auy ventajoso para e l  
estudio de inducción de genes embrionarios. En etapas 
tempranas del d esarro llo , 24 horas después del In ic io  
de la  segmentación del huevo, las cé lu las presuntivas 
cardiacas ya estén programadas para d iferen cia rse a 
a iob lastos cardiacos, aén cuando fenotlpicamente son 
ind istingu ib les respecto a l resto de las cé lu las. Hemos 
a islado y determinado la  secuencia de l gen de la  cadena 
liv iana  fo s fo r ila b le  de la  miosina, MLC2. Su promotor 
fue iden tificado  por mapeo con nucleasa SI y ensayos 
de expresión transientes en cu ltivos  primarios y 
establecidos de cé lu las cardiacas. A nélis is  
computacional de la  región 5 '-nocod ifican te indica la  
presencia de elementos CAT y TATA y de secuencias 
conservadas gue son reconocidas por proteínas 
reguladoras de transcripción ta le s  como hsp 70, SP1 y 
AP-1 entre otras. Estos elementos reguladores forman 
también parte del proaotor de c - fo s , e l cual es 
inhibido por retro in h ib ic ión . Por tanto, a ob jeto de 
determinar s i  la  oncoproteina c -fos  e je rce  alguna 
actividad reguladora sobre la  expresión del gen para 
NLC2, hemos hecho transfecciones t r ip le s  de célu las 
cardiacas en cu lt ivo  primario con los  plasmidios gue 
expresan cloran fen ico l a c e t i l  transferasa (CAT) 
controlada por e l  promotor de MLC2, la  proteina c -fos  
controlada por su mismo promotor y  lu ciferasa  regulada 
por e l  proaotor de SV40. La sobreproducción de la 
oncoprpteina se determinó por ensayos de Western 
revelados con anticuerpos aonoclonales an tic -fos  
marcados con ” * I .  Los resultados indican que e l  
producto de c -fo s  interactuaria con la  región 5' del 
gen MLC2 inhibiendo su activ idad promotora y por tanto 
bloqueando la  producción de CAT. Se discute la  probable 
implicancia de oncogenes en procesos de d iferen ciación  
ce lu la r.

APLICACION DE LAS CRIOTECNICAS AL ESTUDIO DEL NUCLEO 
CELULAR EN PLANTAS (Cryotechniques application to the 
study of the plant cell nucleus). Risueño, M.C., 
Testillano, P.S., Sánchez-Pina, M.A. y Olmedllla, A. 
Centro 3e Investigaciones Biológlcas (C.S.I.C.). 
Velázquez, 144. 28006 Madrid.

El avance en el estudio del núcleo celular 
requiere la aplicación de nuevas técnicas que preser
ven la célula en un estado físico-químico más cercano 
al fisiológico en relación a las. técnicas conven
cionales de preparación de muestras para microscopía 
electrónica. En este campo las enotécnicas consti
tuyen un conjunto de métodos en los que el material 
biológico es fijado y procesado a bajas temperaturas.

Los criométodos evitan la desnaturalización de las 
macromoléculas reactivas que puede ocurrir durante la 
polimerización de resinas a altas temperaturas, 
asimismo reducen la movilidad de elementos entre los 
compartimentos celulares y permiten una buena 
preservación ultraestructural, por tanto son muy 
adecuados para estudios inmunocltoqulmicos, autorra- 
d1ográficos, microanallticos y ultraestructurales.

Tras una criofijación rápida del material se puede 
realizar una criosustitución e inclusión en resinas 
tipo Lowicryl para estudios microanallticos, inaunoci- 
toquimicos y autorradiográficos; o bien obtener crio- 
secciones que por la ausencia de medios de inclusión 
presentan una gran reactividad química resultando muy 
útiles además para estudios de hibridación ¿ n  ¿ ¿ t u .

El empleo de estas técnicas nos ha permitido la 
localización en meristemos de raíz y granos de polen 
en desarrollo de: elementos en diferentes compar
timentos nucleares por microanálisis de rayos X, asi 
como proteínas nucleares mediante inmunofluorescencia 
e inmunomarcado con oro coloidal.

El desarrollo de las criotécnicas permite un nuevo 
abordaje en el estudio de la relación estructura- 
función-composición del núcleo celular.

EXPRESION DEL PROGRAMA GENETICO DEL DESARROLLO Y 
EVOLUCION DE ROEDORES CHILENOS. (E xprese ion  o f  the 
d tvé lop a en ta l g a n a tle  p rograa  and tha e v o lu t io n  In 
ch llca n  r o d a n t j .Z u la ta . C .A. Depto. Acu1cu ltu ra ,
In s t »  P r o f .  de Osorno (P a t r o c in io !  A .E . S poto rn o ).

" L a  on togen ia  puede con s id era rse  como una sucesión  
temporal de fe n o tip o s  genetlcaaw nte programada. Dicha 
secuencia  puede exp resarse regu larm ente en e l 
d e s a r r o l lo ,  o  m od ific a rs e  cuando algún gene c la v e  e s  
m od ificad o  por mutación y f i j a d o  en una lin e a  
f l l e t l c a .  En A hroth rlx  l o n o l o l l l s . la  s im p li f ic a c ió n  y 
r e tr a s o  en la  o s i f ic a c ió n  del bácu lo  peneano, Junto 
con la  escasa d iv e rg e n c ia  cromosdntca y a lé l i c a  
a lcanzada re sp ec to  a sus congéneres, su g ie ren  cambios 
tem porales en e l  programa g e n é t ic o  con e fe c to s  
n o ta b les  sobre la s  t r a y e c to r ia s  on togen é tica s  de 
v a r io s  órganos. Este t ra b a jo  d es c r ib e  la s  secuencias 
de o s i f ic a c ió n -^  c rec im ien to  normal y experim ental de 
a lgunos rg ed o res  ch ile n o s  y de la b o ra to r io .

En todas la s  e s p e c ie s , lo s  prim eros cen tros  
o s teog én lcos  aparecen en la  d l é f l s l s  de metacarpos y 
fa la n g e s . La o s i f ic a c ió n  se  com pleta a lo s  S d ía s  
p ostna ta l en A . andlnus. A. o liv á c e o s .  A . b e r la o a ch ll 
y Mus. En cambio, en hámster y lo n o lo l l l s  la  
o s i f ic a c ió n  a lcanza un 80% a lo s  16 d ia s . La 
a d n ln ls tra c lón  de c lp ro te ron a  a 3 -5  d ia s  en lo n a lo l l l a  
y t t i » .  m o d ific a  a l d e s a r ro l lo  de l peso co rp o ra l y de 
v a r io s  ó rgan os> g lán du las a cces o r ia s »  r lfton , t ip o  y 
d is tr ib u c ió n  del p e la je .  D ichos e fe c t o s  son 
pernanentes aun con a d n ln ls tra c lón  de te s to s te ro oa  a 
lo s  20 d ía s  p o s tn a ta l.

Los da tos su gieren  d is o c ia c ió n  tesp o ra ) por 
p ed a a o r fo s ls  en la s  t r a y e c to r ia s  on togen é tica s  de 
l o n o lp l l l s . la s  cu a les  e s ta r ía n  regu ladas por una 
descarga de tes to s te ro n a  n eon a ta l» gue co n tro la  la  
d i fe re n c ia c ió n  del bácu lo peneano y de o t r o s  órganos 
fu n clon a lnen te  In tegrados en una re d  de a s íla les  
in d u ctiva s .

Fondecyt 88-1013 y DTI 82689-8743 O. C h ile .

ADMINISTRACION DE ESTEADIOL EVITA EL "ESCAPE" DE 
ALDOSTEB0NA. Estragan n fa la la tra tion  and the avoidance 
o f  aldoaterone "escape". Tá lenm ela, G .J ., H evitt C.W. 
y Longo L.D . D ivisión  o f  Berlnntal B iology, Lona L inde 
U n lvers ity .
A d n ln ls tra c l6 n  da c a t ra d lo l  produce re ten c ió n  de 
l iq u id o  y  auaento da a ldoa ta rona . La administración 
c fón ica  de aldoatarona canea un fenómeno de "escape", 
caracterizado por retención tra n s ito r ia  de líqu id o  (3 
d in a ) ,  a h ip erten s ión  a r t e r ia l .  En a l embarazo, las 
concentra c ion es  da a ldoatarona  son a lta s  s in  que an 
produzca "e s c a p a ". Investigamos s i  es trad lo l e v ita  a l 
"encape" de aldoatarona. Adminístranos aldosterona (14 
ug/kg/d) o a ldos teron a  +  e a t ra d io l  (30  ug/kg/d) por 
medio de bombas osmóticas, a conejas cateterizadas en 
form a c r ó n ic a  ( n « l l ) .  Medíaos volumen sanguíneo, 
p res ion es  a r t e r ia l  y venosa» frecuencia  cardíaca, y 
co n cen tra c ión  da a ldos teron a  y e s t r a d lo l ,  durante 
t le a p o  c o n t r o l  y a lo s  3 d ía s  de t r a t a n le n t o .  
beontramos, en e l grupo aldosterona, 18% de aumento en 
p re s ión  a r t e r i a l ,  s in  caablos en volumen sanguínea.
En c o n tra s te , e l  grupo a ld o s te ro n a  +  e s t r a d lo l , .  
experim entó una disminución de un 16% de la  presión 
a r t e r i a l , aumento de la  frecuencia cardíaca, y un 26% 
aumento d e l volumen sangu íneo. La concentración de 
aldosterona en plasma fue semejante para lo s  dos grupos 
de animales.
Concluimos que la  administración de es trad lo l e v itó  
e l  "escap e" de a ld o s te ro n a . E s to s  r e s u lta d o s  son 
com patib le con experim entos en que se e v ita  e l  
"escap e" de a ldosterona  manteniendo la  presión da la  
a rte r ia  renal baja (H a l l ,  1984), por un mecanismo de 
"a u to  c o n t r o l "  (un g lo b o  a lr e d e d o r  de la  a o r ta  
co n ec ta d o  a un com putador para su r e g u la c ió n ).  
Nuestros resultados muestran una manara f is io ló g ic a  de 
ev ita r  "escapa", y pueden ser importantes para entender 
la  retención da líqu ido  durante e l  embarazo.
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Las Transferpettes®  8 y  12 de B R A N D .  Ponem os a lgo  c o m 
pletamente nuevo en su m ano. C o n  ellas, m anipulará  to d o  
mejor.

Con ellas raramente 
o nunca errará. Todos los 
controles de funciones es
tán situados de tal modo 
que no pueden ser con
fundidos. Se operan con 
una sola mano — aun con 
la izquierda.

Experimente cuán 
útil puede ser un buen 
diseño. Las nuevas Trans- 
ferpettes 8 y 12 de 
B R A N D  son ergonómicas 
y testificadles. Alguna ra
zón debe haber existido 
para que el Centro de 
Diseños de Stuttgart ga
lardonara a B R A N D  por 
el diseño de las Trans
ferpettes. Aún más, son 
más livianas que otras 
pipetas multicanales.

Las puntas se aco
plan herméticamente. Si
las puntas de pipetas no 
fijan con seguridad, nin
guna medición será co
rrecta. Por ello se há 
provisto a cada vástago 
de un anillo sellante de 
Viton. El esfuerzo des
plegado en el diseño es 
su ganancia.

Una tecnología re
sultante en mediciones 
■m í  precisas y seguras. 
Cada canal de succión de 
■ Mesba pipeta multicanal 
tiene su propio sistema 
*  palón. La parte dosi- 
■ ad o ra  es oompletamen-

■■adMi para asta pro-

U a  M U i  infot ma- 
d s  «toe  la sacnoéogía 
ir  mmmm da las Trans-
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