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LOS AXONES PERIFÉRICOS DISMINUYEN LOCALMENTE 
SU CONTENIDO MICROTUBULAR AL ASOCIARSE CON UNA 
RAÍZ TRANSPLANTADA. (Peripheral axons decrese 
locally their microtubular content when they 
associate with a transplanted root) Carolina 
H e r n á n d e z , Graciela Rivero y Jaime Alvarez 
Unidad de Neurobiología Molecular. P. Univer
sidad Católica de Chile. 

Los axones radiculares tienen 2 a 3 veces 
menos microtúbulos que los axones periféricos 
de igual calibre. Proponemos que el tejido de 
sostén participa en la especificación del con
tenido microtubular del ax ó n . En el trayecto 
de un nervio periférico se removió un segmento 
y se reemplazó por una raíz. 

En ratas, se transplantó 5-8 mm de raíz 
lumbar al nervio sural del lado opuesto. Como 
control se usó el autotransplante de nervio. 
El contenido microtubular de los axones amie-
lfnicos se estudió 1-2 meses más tarde con el 
microscopio electrónico. 

Cuando se transplantó nervio, el conteni
do microtubular de los axones era normal en 
toda su longitud. Cuando se transplantó raíz, 
el contenido microtubular era normal por enci
ma y por debajo del injerto, pero los valores 
eran la mitad a nivel del injerto. 

Nuestras observaciones indican (i) que el 
citoesqueleto del axón depende del tejido de 
sostén, y (ti) que la raíz tiene una propiedad 
de tipo inductor que no la pierde al ser trans_ 
plantada. Concluimos que el fenotipo del axón 
está regulado por claves locales. 
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INMUNGLOCALIZACION DE ACROSINA EN ESPERMATOZOIDES 
CE HÁMSTER y COBAYO DURANTE LA REACCIÓN ACROSOMICA 
(Immunolocalization o£ acrosin in hámster and 
guinea pig spermatozoa during the acrosome 
reaction). 
Crosbv. J. y Barros, C-
Laboratorio de Embriología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. 

Trabajos previos en hámster dorado indicarían la 
existencia de una relación entre la pérdida de la 
capacidad de penetración de la zona pelúcida y una 
pérdida de acrosina desde el acrosoma en 
espermatozoides preincubadcs por largos periodos de 
tiempo. Sin embargo, espermatozoides de cobayo 
mantienen la capaciad de penetración hasta por tres 
horas después de ocurrida la reacción. La 
detección de acrosina a MCF y MEB en 
espermatozoides de cobayo se realizó mediante 
anticuerpos monoclonales antiacrosina revelados 
con técnicas de oro coloidal y amplificación con 
plata. Estos indicaron la existencia de patrones 
de marcación para acrosina semejantes en ambas 
especies. La detección de acrosina a nivel 
ultaestructural a MET en espermatozoides de 
hámster, cobayo se realizó mediante un anticuerpo 
policlonal antiacrosina revelado con un segundo 
anticuerpo conjugado a oro coloidal. En 

espermatozoides de hámster después de ocurrida la 
reacción, acrosina está asociada fundamentalmente 
al capuchón acrosómico y muy poca asociada a la 
superficie de la membrana acrosómica interna (MAI). 
Por otra parte, en el cobayo, acrosina permanece 
asociada a la MAI lo que explicarla la capacidad de 
penetración de la zoreí pelúcida por estos 
espermatozoides. 
FONDECYT 495/89 y 577/89. 
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FUNCIÓN DE ACROSINA EN LA REACCIÓN ACROSOMICA 
DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS. (Role of acrosin in the 
human sperm acrosome reaction). Morales. P.. Vipl. P. v 
Llanos. M. Unidad de Reproducción y Desarrollo. Fac. Ciencias 
Biol. P. Univ. Católica de Chile. Unidad de Biología 
Reproductive. INTA. Univ. de Chile. Santiago, Chile. 

Una de las etapas fundamentales de la fecundación en mamíferos 
es la interacción del espermatozoide con la zona pelúcida (ZP). En 
esta interacción se distingue la unión y penetración a través de la 
ZP y la reacción acrosómica (RA). Se ha sugerido que una serina 
proteasa acrosomal, denominada acrosina, podría estar involucrada 
en alguno de estos procesos. En el presente trabajo investigamos 
el efecto de varios inhibidores de acrosina (de bajo peso molecular 
y diferente mecanismo de acción), sobre la capacidad de los 
espermatozoides humanos de unirse y penetrar la ZP y 
experimentar la RA. Espermatozoides mótiles fueron obtenidos a 
través de una gradiente de Percoll e incubados in vitro en medio 
Tyrode's modificado (2.6 % BSA) a 37 °C, 5 % 00^95 % aire, a 
una concentración de 1 xlO 7 células/ml. Después de incubar por 5 
h, los espermatozoides fueron tratados con 1 mM del inhibidor 
competitivo p-aminobenzamidina (pAB) o con PBS (control) por 
30 min. Luego, los espermatozoides se co-incubaron con 2-3 ZP 
(obtenidas de coritos humanos no viables) por 3 h y se cuanaficó 
el número de espermatozoides penetrados y unidos a la superficie 
de la ZP. Los resultados indican que la pAB inhibe la penetración 
a la ZP (S6±8 % control vs 0 % en el tratado, x±sem), sin afectar 
significativamente el proceso de unión. Resultados preliminares 
indican que la pAB inhibe la RA inducida por la ZP en un 85 % 
(39±S control vs 6±2 tratado). Experimentos adicionales, en los 
cuales espermatozoides fueron tratados con TLCK, NPGB 
(inhibidores por modificación covalcnte) o pAB demuestran una 
marcada inhibición de la RA (75-80 %) inducida por fluido 
folicular humano. Estos resultados sugieren que la acrosina podría 
participar en el proceso de RA en el espermatozoide humano. 
Financiado por FONDECYT 0823/90 y RF 89033/42. 
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INTWACCICHSS GAMKTTCAS 8H HUMH0S: ESTUDIO 
MOIAWTB ANTICUBPOS HCNOtiaOUS M m - ACROSINA. 
(Qamete i n t e r a c t i o n s i n human: s t u d y b y a n t i -
a c r o s i n • o r a c i o n a l a n t l b o d i e s ) . C a p o t e . C . t 
S e n a l v e d a . M . S . * L a b o r a t o r i o s de E m b r i o l o g í a e 
Inmunología , F a c . C s . B i o l ó g i c a s , P . U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a de C h i l e . 

A c r o s i n a , una s e r i n a p r o t e a s a a c r o s o m a l , 
i n t e r v i e n e en e t a p a s p r e v i a s a l a f u s i ó n 
espermatozo ide-huevo . Su a c t i v i d a d p r o t e o l i t i c a s e 
ha r e l a c i o n a d o con l a i jenetrac ión de l a zona 
p e l ú c i d a ( Z P ) , y actualmente s e p o s t u l a s u 
p a r t i c i p a c i ó n en l a unión a l a Z P , mediante s u 
s i t i o de unión a f u c o s a . 

E l p a p e l de a c r o s i n a en ambos e v e n t o s , s e 
e s t u d i ó mediante un pane l de a n t i c u e r p o s 
p o l i c l o n a l e s y monoclonales (AHC) a n t i - a c r o s i n a , 
r e a l i z a n d o ensayos de inmunodetección p o r 
microscop ía de l u z y e l e c t r ó n i c a , ensayos de ELISA 
y ensayos b i o l ó g i c o s con gametos humanos 
(espermatozoides y zonas p e l ú c i d a s ) . 

Mediante e s t u d i o s a l microscop io de l u z fue 
p o s i b l e reconocer d i v e r s a s p a t r o n e s de marcación 
p a r a a c r o s i n a . Es to s p a t r o n e s s e c o r r e s p o n d e r i a n 
con e l e s t a d o de r e a c c i ó n acrosómica de l o s 
e spermatozo ides . E s t u d i o s con microscop ía 
e l e c t r ó n i c a de t r a n s m i s i ó n mostraron l a p r e s e n c i a 
de a c r o s i n a en espermatozoides r e a c c i o n a d o s . E s t a 
a c r o s i n a p o d r í a e s t a r i n v o l u c r a d a en l a unión 
s e c u n d a r i a con l a ZP. 

Bioensayos r e a l i z a d o s en p r e s e n c i a de AHC, cuya 
unión a l a enzima e s a f e c t a d a por f u c o s a , muestran 
que e s p o s i b l e b l o q u e a r l a unión e spermatozo ide -ZP . 

F inanc iado por FONDECTT 4915/89 y 577/89 a C . B a r r o s 
y A . De Ionarmes respectiveimente. 
( • ) : B e c a r i a P . U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e . 
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E f e c t o d e l a a l b ú m i n a s e r i c a e n l a 
f e c u n d a c i An d e mamí f e r o s C E f f e c t o f s e r i c 
a l b u m i n on m a m m a l i a n f e r t i l i z a t i o n ) . M o r e n o . 
R. D_. Mel é n d e z . J_. L a b o r a t o r i o d e 
Embr i o l o g í a , F a c u l t a d d e C i e n c i a s B i o l ó g i c a s , 
P . C a t ó l i c a d e C h i l e 

En mamí f e r o s , l a a l b ú m i n a s e r i c a e s t a r i a 
i n v o l u c r a d a e n l a s o b r e v i d a , c a p a c i t a c i ó n , 
r e a c c i ó n d e l a c r o s o m a d e 1 o s e s p e r m a t o z o i d e s 
a s í c o m o e n l a f e c u n d a c i ó n . En e s t e t r a b a j o 
s e e v a l u ó e l e f e c t o d e a l b ú m i n a s e r i c a 
h u m a n a <HSA> y b o v i n a (BSA) e n l a c a p a c i d a d 
f e c u n d a n t e d e e s p e r m a t o z o i d e s h u m a n o s y d e 
h á m s t e r . P a r a e l p r i m e r c a s o e s p e r m a t o z o i d e s 
s e c a p a c i t a r o n e n med i o d e c u l t i v o c o n 
c o n c e n t r a c i o n e s d e 0 , 3 ; 1 , 5 y 2 , 5 ' / . d e HBA y 
B5A e v a l u á n d o s e s u c a p a c i d a d f é r t i 1 med i a n t e 
e l t e s t d e f u s i ó n d e m e m b r a n a s g a m é t i c a s . En 
e s p e r m a t o z o i d e s d e h á m s t e r s e e v a l u ó e l 
e f e c t o d e BSA s o b r e l a h i p e r m o t i 1 i d a d , 
s o b r e v i d a , r e a c c i ó n a c r o s ó m i c a y c a p a c i d a d 
f e c u n d a n t e . S e u t i 1 i z a r o n 1 a s c o n c e n t r a e i o n e s 
e x p e r i m e n t a l e s d e 0 . 0 5 y 0 . 0 0 5 7 . e n T A P L - 1 0 K 
s u p 1 e m e n t a d o c o n P V P - 4 0 , 0 , 5"/.. En 1 o s 
e x p e r i m e n t o s c o n t r o l e s s e u t i 1 i z ó 1 , 57. d e 
BSA. L o s r e s u l t a d o s m o s t r a r e n q u e l a t a s a 
d e f e c u n d a c i ón d e e s p e r m a t o z o i d e s h u m a n o s n o 
d e p e n d e n i d e l t i p o n i d e l a c o n c e n t r a c i ó n d e 
a l b ú m i n a p < 0 . 0 1 . En e s p e r m a t o z o i d e s d e 
h á m s t e r , e n a m b a s c o n c e n t r a e i o n e s d e BSA, 1 a 
s o b r e v i d a , h i p e r m o t i l i d a d y r e a c c i ó n 
a c r o s ó m i c a n o s e d i f e r e n e i a n 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n t r e e l l a s n i c o n 1 o s 
c o n t r o l e s . S i n e m b a r g o , l a t a s a d e 
f e c u n d a c i o n f u é s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r e n 
1 o s c o n t r o l e s C >70V.) . En 1 o s e x p e r i m e n t e s 
r e a l i z a d o s c o n 0 , 0 5 7 . d e BSA, 1 o s 
e s p e r m a t o z o i d e s e n l a s u p e r f i c i e d e l a z o n a 
p e í ú c i d a t e n í a n e l a c r o s o m a i n t a c t o , l o q u e 
e x p l i c a r í a l a b a j a t a s a d e f e c u n d a c i ón e n 1 o s 
h u e v o s d e h á m s t e r c o n z o n a . F i n a n e i a d o p o r 
G r a n t FONDECYT 4 9 5 / 8 9 a l D r . C . B a r r o s . 
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DIETAS RICAS EN C0LESTER0L Y ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS V LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN 
ACROSÓMICA EN ESPERMATOZOIDES Di; CONEJO. ( C h o l e s t e r o l 
and poly u n s a t u r a t e d e n r i ched di e t and acrosomi c 
r e a c t i o n of r a b b i t spe rm) .Dia ; i F o n t d e v i l a M.F. y 
B u s t o s Qbreqon E. D p t o . B i o l o g í a C e l u l a r y G e n é t i c a . 
F a c . de M e d i c i n a . U. de C h i l e . 

Cone jos a l i m e n t a d o s con d i e t a s r i c a s en 
C o l e s t e r o l ( 0 , 5 X) y C o l . mas a c e i t e de p e s c a d o , 
d u r a n t e 5 meses m o s t r a r o n h i p e r c o l e s t e r o l e m i a l u e q o 
de 15 d í a s de d i e t a . S in emharqo e s t o s n i v e l e s 
s é r i c o s no i n f l u y e r o n en e l c o n t e n i d o de Col d e l 
p lasma s e m i n a l . Cabe d e s t a c a r que s o l o 2 c o n e j o s 
a l i m e n t a d o s con l a d i e t a r i c a en Col y i de l a d i e t a 
r i c a en Col más a c e i t e , e m i t i e r o n m u e s t r a s de semen 
d u r a n t e e l p e r í o d o en e s t u d i o . No d i sponemos aún una 
r e s p u e s t a a d e c u a d a p a r a e x p ] i c a r e s t e fenómeno 
o b s e r v a d o s o l o en a n i m a l e s a l i m e n t a d o s con 
s o b r e c a r g a de C o l . 

R e s p e c t o a l a c i n é t i c a de l a r e a c c i ó n a c r o s ó m i c a 
en l o s mismos, s e o b s e r v ó en l o s e s p e r m a t o z o i d e s de 
ambos g r u p o s , que a l a s 4 y ó Hs de c a p a c i t a c i ó n e l 
p o r c e n t a j e de e s p e r m a t o z o i d e s que s u f r e n l a RA 
r e s p e c t o a l o s c o n t r o l e s e s menor . E s t e e f e c t o no e s 
r e v e r t i d o por l a i n c u b a c i ó n : " i n - v i t f o " ) de l o s 
e s p e r m a t o z o i d e s con e l medio d e p l e t a n t e de Col de 
Sh i n i t s k y . E s t o s r e s u l t a d o s c o i n c i den con d a t o s 
p r e l i m i n a r e s o b t e n i d o s en n u e s t r o l a b o r a t o r i o , que 
i n d i c a n que l a r e l a c i ó n C o l : F a s f o l i p i d o s de 
e s p e r m a t o z o i d e s t r a t a d o s r e s p e c t o a l o s c o n t r o l e s e s 
l a misma. Por e n d e podemos s u q e í r i r que en e s t e c a s o 
e l n i v e l de Col de l o s e s p e r m a t o z o i d e s no e s 
c a u s a n t e de l a d i s m i n u c i ó n d e l P o r c e n t a j e de l a RA 
o b s e r v a d a . 

F i n a n c i a d o por : P r o y e c t o R o c k e f e l l e r y P r o y e c t o 
PLACÍRH. 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE FERTILIDAD DE UN INDIVIDUO A 
TRAVÉS DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN A LA ZONA PELÚCIDA DE 
00CIT0S HUMANOS CADAVÉRICOS (ZPHOC). (Evaluation of male 
fértil ity potential by the penetration to the human zona 
pellucida of non-viable oocytes assay. Vantman, D., Ma-
dariaga, M.» Saavedra, M., Gutiérrez, G. Instituto Inves 
tigaciones Materno Infantil. Dept. Obst. y Ginecología, 
Fac. Medicina, U. de Chile, Hosp. Paula Jaraquemada. 
(Patrocinio: R. Smith). 

El espermiograma tradicional ha sido ampliamente usado 
en la evaluación del potencial de fertilidad de un indi
viduo. Sin embargo su correlación con fertilidad es dis
cutida. Diferentes laboratorios han orientado su trabajo 
a la búsqueda de ensayos que evalúen distintos aspectos 
funcionales del espermatozoide humano que participan en 
la fertilización. ET objetivo del presente trabajo es 
evaluar el potencial de fertilidad de un individuo a tra_ 
vés del ensayo de penetración a la zona pelúcida humana 
de oocitos cadavéricos (ZPHOC). 19 parejas Ingresaron al 
programa de fertilización in vitro. El día de la aspira
ción folicular a cada paciente y a un donante con fertill 
dad probada se les solicitó una muestra de semen, los 
gametos mótiles se recuperaron a través de swim-up. Post 
swim-up, la muestra se alicuotó en dos fracciones. Con 
la primera se inseminó los oocitos viable y con la se-
unda los oocitos cadavéricos. Se inseminaron 50.000 cé-
ulas mótiles por oocito viable y 5.000 por oocito cada

vérico. 18 hrs. post inseminación, se evaluó la presen
cia de pronúcleos como marcador de fertilización y simul_ 
táneamente la presencia de espermatozoides en el espacio 
perivitelino como indicador de penetración a ZPHOC. En 
cada experimento se utilizó un donante que penetró al 
menos un oocito cadavérico. 16 pacientes fertilizaron 
los oocitos viables y al mismo tiempo penetraron la 
ZPHOC. En 2 pacientes no hubo signos de fertilización ni 
de penetración a la ZPHOC. Solo ün paciente fertilizó 
los oocitos viables y no penetró la ZPHOC. Estos datos 
sugieren que la,penetraci va a la ZPHOC podría ser gn 
buen ensayo de la evaluación del potencial de fertilidad 
de un individuo. 
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VARIACIONES DE LA MOTILIDAD Y R.A. EN ESPERMATOZOIDES 
INCUBADOS EN PRESENCIA DE ZINC.ÍChanqes of m o t i l i t v and 
RA of z i n c i n c u b a t e d s p e r m a t o z a a í . 
L e i v a . S.; R i f f o . M.; A s t u d i l l o . J . v V i a l . Mar ía J . 
Depa r t amen to B i o l o g í a C e l u l a r v G e n é t i c a , F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , U n i v e r s i d a d de C h i l e . 

La m o t i l i d a d , c a p a c i t a c i ó n v r e a c c i ó n a c r o s ó m i c a son 
fenómenos i mpresc i n d i b l e s par a que e l e s p e r m a t o z o i de 
fecunde a l o v o c i t o , l o s c u a l e s dependen de v a r i a d o s 
• f a c t o r e s e n t r e l o s c u a l e s e s t a r í a e l Zn**. 

El o b j e t i v o de e s t e e s t u d i o e s a n a l i z a r l a E3 de Zn** 
i n t r a y e x t r a c e l u l a r y l a i n f l u e n c i a d e l Zn** e x t r a c e -
l u l a r en e l -fenómeno de m c t i l i d a d y l a r e a c c i ó n 
a c r o s ó m i c a (RA) de una p o b l a c i ó n s e l e c c i o n a d a con a l t a 
mot i1 i dad . 

En - f r a c c i o n e s de c a d a n u e s t r a de semen s e c u a n t i f i c ó 
l a t i de z i n c e s p e r m á t i c o y d e l p l a sma semina l por 
método c o l o r í m é t r i c o . E s p e r m a t o z o i d e s que -fueron 
l a v a d o s y s e p a r a d o s por columna de p e r l a s de v i d r i o , 
a j u s t a d a l a c o n c e n t r a c i ó n a 10x10* c é l / m l , s e i n c u b a r o n 
en un medio de c a p a c i t a c i ó n " i n v i t rD" por d i v e r s o s 
t i e m p o s y con d i f e r e n t e s [3 de Zn**. Se i ncubó a 3 7 ' C 
en una a t m ó s f e r a h u m i f i c a d a y l u e q o de 2 , 4 y 6 h . s e 
e v a l u ó m o t i l i d a d , v i t a l i d a d y RA ( t r i p l e t i n c i ó n ) . Las 
c é l u l a s i n c u b a d a s en p r e s e n c i a de Zn** m o s t r a r o n i n h i 
b i c i ó n de l a m o t i l i d a d y de l a RA en r e l a c i ó n a l c o n 
t r o l ( a d i c i ó n de PBS) . Las Cl de z i n c i n t r a - c e l u l a r y 
de l p lasma s e m i n a l m o s t r a r o n q r a n v a r i a c i ó n i n d i v i d u a l ) 
s e r e l a c i o n ó e s t o s v a l a r e s con l o s de m o t i l i d a d y RA. 

Los d a t o s i n d i c a n que e l Zn** e j e r c e r í a un e f e c t o 
i n h i b i t o r i o de l a m o t i l i d a d , ya s e a por b l o q u e o a n i v e l 
m i t o c o n d r i a l o e v e n t o s a s o c i a d o s a componen tes ( d e s l i 
z amien to ) de l f l a g e l o . La RA s e i n h i b e de manera d o s i s 
d e p e n d i e n t e donde e l Zn** e s t a r í a b l o q u e n a d o a l q ú n 
e v e n t o p r o p i o de l a c a p a c i t a c i ó n y / o RA, como s e r í a l a 
i n a c t i v a c i ó n de a l g u n a s e n z i m a s d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n 
t e c o m p r o m e t i d a s en e s t o s p r o c e s o s , que r e q u i e r e s e r 
más e s t u d i a d o . ( P r o y e c t o B-2¿B7-BB23 D . T . I . , U. d e 
C h i l e ) . 
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INFLUENCIA DEL HUEVO SOBRE EL TRANSPORTE OVULAR. 
O r t l z , ME., G a j a r d o , G . , Mosso, L . , R o j a s . P . 
L a b o r a t o r i o E n d o c r i n o l o g í a , F a c u l t a d de C i e n c i a s 
B i o l ó g i c a s , P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de 
C h i l e . C a s i l l a 114-D. S a n t i a g o - C h i l e . 

En e l h á m s t e r p e r o no e n l a r a t a , e l p a s o de 
l o s h u e v o s p o r e l o v i d u c t o e s mfis r á p i d o c u a n d o 
e s t á n f e c u n d a d o s (HF) que cuando no l o e s t á n (HNF). 
( B i o l . Rep rod . 2 6 : 3 3 7 - 3 4 1 , 1 9 8 2 ; 3 4 : 7 7 7 - 7 8 1 , 1 9 8 6 ) . 
D e b i d o a que t a n t o l o s huevos como e l p e r f i l hormonal 
d i f i e r e n e n a n i m a l e s a p a r e a d o s y no a p a r e a d o s , s e 
c o m p a r ó e l t r a n s p o r t e d e HF y HNF e n h e m b r a s 
p s e u d o p r e ñ a n d a s ( S P ) o e n c i c l o e s t r a l ( C E ) , q u e 
f u e r o n i n s e m i n a d a s a r t i f i c i a l m e n t e con e s p e r m a t o z o i d e s 
f é r t i l e s o i n f é r t i l e s . En l a r a t a l a i n s e m i n a c i ó n 
se h i z o en l a noche d e l p r o e s t r o y en e l h á m s t e r en l a 
m a d r u g a d a d e l e s t r o d e s p u é s de i n d u c i r SP con macho 
v a s e c t o m i z a d o . T a m b i é n s e t r a n s f i r i ó HF o HNF de 
h á m s t e r o e m b r i o n e s d e r a t a de 1 Ó 4 c é l u l a s a l 
o v i d u c t o de r a t a s e n d í a 1 de p r e ñ e z . Se d e t e r m i n ó 
l a u b i c a c i ó n d e H F , H N F , h u e v o s n a t i v o s y 
t r a n s f e r i d o s a t i e m p o s a p r o p i a d o s p a r a d i s c r i m i n a r 
c u a l e s p a s a n a n t e s a l ú t e r o . 

Se e s t a b l e c i ó que e l o v i d u c t o de l a r a t a no 
d i s c r i m i n a e n t r e HF y HNF de r a t a p e r o s i d i s c r i m i n a 
e n t r e HF y HNF de h á m s t e r y e n t r e embr iones de r a t a en 
d i s t i n t o s e s t a d o s de d e s a r r o l l o . E l o v i d u c t o d e 
h á m s t e r d i s c r i m i n a e n t r e HF y HNF de h á m s t e r t a n t o en 
CE como e n S P . Se p o s t u l a q u e HF de h á m s t e r y 
e m b r i o n e s a v a n z a d o s d e r a t a p r o d u c e n u n a s e ñ a l que 
a d e l a n t a e l p a s o de l o s h u e v o s d e s d e e l o v i d u c t o a l 
G t e r o . 

F i n a n c i a d o p o r R o c k e f e l l e r 88077 y FONDECYT 0 6 5 2 / 9 0 . 
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RELOJ DEL DESARROLLO 

ANTES DE LA IMPLANTACIÓN 

(De ve lopment a l clock p r io r to implantation) Naves, R. 
y Pey, R. * Departamento d<» Biología, Facultad de 
Ciencias , Universidad de Chi le . 

En una población de embriones de ratón que t ienen 
l a misma edad en relación con l a inyección de hCG que 
provocó l a ovulación, se observa asincronía en las d i 
vis iones c e l u l a r e s , l a compactación de l a mórula y l a 
b las tu lac ión . Cono dicha ^sincronía podría a t r i b u i r s e 
a que l a fecundación no fue simultanea, aunque lo haya 
sido l a ovulación, separamos los embriones a l tiempo 
de la segunda d iv is ión ce lu la r en dos poblaciones: los 
primeros en d iv id i r se (avanzados) y los últimos en ha
cer lo (a t rasados) . Luego comparamos las dos poblacio
nes respecto de las c iné t i cas de l a compactación y 
b las tu lac ión . Se observó que l a d i ferencia temporal 
en t re los dos grupos no ausentaba sino que disminuía, 
lo cual sugiere que los embriones avanzados no t ienen 
un r e l o j del desa r ro l lo más veloz y los atrasados uno 
mas l en to . Sugiere, en cambio, que los re lo jes del 
desa r ro l lo durante e s t a etapa de dos días no t ienen 
un funcionamiento regular . A l a misma conclusión se 
l l ega analizando l a compactación que sólo dura algunas 
horas : e l tiempo que ta rda l a compactación de d i f e 
rentes embriones es d i s t i n t o y también son d i s t i n t o s 
los tiempos que tardan los d i fe ren tes estados de semi-
oompactación que pueden d i s t i ngu i r s e con exac t i tud . 

Financiado por FONDECYT y Universidad de Chile 
* becario FUNDACIÓN ROCKEFELLER 
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INHIBICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN IN VITRO 
Y SÍNTESIS PROTEICA 

(Inhibí t ion of in v i t r o implantation and protein 
synthesis) Baiza, L. A. *, Mayor, R., Izquierdo, L. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chi le . 

Memos comparado b l e s t o c i s t o s de ratón implantados 
in v i t r o (I) con b les t o d i t o s inhibidos de implantar 
(II) por in t e r fe renc ia de una capa de agarosa. La 
s í n t e s i s p ro te ica fue estudiada por incubación del ma
t e r i a l en me t ion ina -S 3 5 y e l ec t ro fo re s i s en geles un i -
y bi-dimensionales. Se analizó e l patrón de s í n t e s i s 
p ro te ica del embrión t o t a l , de las fracciones solubles 
e in solubles en Tritón X-100 (0,5%) y de e s t a últ ima 
l a fracción soluble en su l fa to de amonio (250 mM). 
Comparando los geles de I con los de I I no se recono
cen d i ferencias c u a l i t a t i v a s en ninguna de dichas con
dic iones . Pero comparando l a s prote ínas secretadas a l 
medio se reconoció un patrón de s í n t e s i s d i ferente i en 
I I se observa una banda de peso molecular 84 Jcd que 
no se observa en I , además de o t r a s diferencias menos 
notab les . También se rea l izaron controles c u a n t i t a t i 
vos de incorporación y s í n t e s i s ; y controles morfoló
g icos . 

* Becario de FUNDACIÓN ROCKEFELLER 
Financiado por FON0BCYT y Universidad de Chile 
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EFECTO ANTHMPLANT AGONAL DEL DL-PR0PRAN0N0L A 
NIVEL END0METRIAL (Ant l imp lan ta t ion e f f e c t of 
DL-propranolol a t endometr ia l level ) . Bruzzone M.E.. Da i l l e 
C, y Chávez M. Depto. F is iología y B io f ís ica , Facultad de 
Medicina Norte , Universidad de Chile. 

Anter iormente demostramos que la administ rac ión 
endouterina del bloqueador B adrenérgico DL-propranolol 
inhibe la implantación en la ra ta . Para di lucidar si es te 
e fec to se r e a l i z a a n ive l clel endometr io o b lastoc is to se 
u t i l i z a r o n 2 modelos de t rasp lante de embriones en r a t a s 
de la cepa Sprague Dawley: 
1) en t re un grupo de r a t a s preñadas, inst i ladas e l d ía 1 en 
ambos cuernos uter inos con concentraciones crec ientes de 
DL-propranolol ( 3 7 . 5 a 150 mM), y uno de r a t a s pseudo-
preñadas (previo a l cruzamiento se pract icó sa lp ingo-
l igadura del lado derecho). 
2 ) en t re un grupo de r a t a s preñadas y uno de r a t a s pseudo-
preñadas inst i ladas e l d ía 1 con e l fá rmaco en las mismas 
concentraciones anter iores , en e l cuerno uter ino derecho 
(e l cuerno izquierdo se usó como control ) . 

Entre las 7:00 y B:30 AM del d ía 5 se rea l i zó un f lushing 
de los cuernos uter inos de las r a t a s preñadas. Los 
b lastoc is tos obtenidos fueron transplantados a l cuerno 
salpingoligado de las ra tas pseudopreñadas. A l día 9 es tas 
r a t a s fueron laparotomizsidas para cuant l f i ca r e l Na de 
implantaciones presentes en ambos cuernos. 

Se encontró que en e l modelo 1 se produjo i m p l a n t a 
ción mien t ras que en el 2 no. Estos resul tados indican que 
e l e fec to ant i implantac ioa l del DL-propranolol se e j e r c e a 
nivel del endometr io u ter ino y no a f e c t a a l blastocisto. 
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POSIBLE PAPEL DE LA PROGESTERONA EN EL DESARROLLO 
FOLICULAR. ( P o s s l b l e r o l e of p r o g e s t e r o n e l n 
fo l l l cu lar development). Croxatto, H.B., Salvatierra. 
A.M. y Forcelledo, M.L. Instituto Chileno de Medicina 
Reproductiva. Santiago, Chile. 

La concentracl6n de progesterona durante la fase 
fol icular del c i c lo menstrual humano osc i la entre 0 .4 
y 1.5 ng/ml en e l plasma p e r i f é r i c o , y entre 100 y 
2000 ng/ml en e l l íquido fol icular y es cuatro veces 
mayor en e l efluente venoso del ovarlo que va a ovular 
que en e l contralateral. El papel de la progesterona 
lntrafol lcular y de la progesterona circulante durante 
la fase f o l i c u l a r se desconoce. La antlprogeatlna 
RU486 es un esterolde s intét ico que se une al receptor 
de la progesterona sin activarlo e impidiendo que la 
hormona natural actGe en la célula blanco. Se estudl6 
e l efecto de RU486 sobre e l desarrollo fol icular en la 
mujer, postulando que s i progesterona interviene en su 
regulación, e s te deberla alterarse. Se administró 10, 
25, 50 o 100 mg/dla de RD486 o Placebo por 3 a 7 días 
en dist intos segmentos de la fase fol icular y se mldi8 
d i á m e t r o f o l i c u l a r , e s t r a d i o l , p r o g e s t e r o n a y 
gonadot rof l n a s plasmáticas y duración de la fase 
fol icular y lútea. 

Durante e l tratamiento con RU486 e l desarro l lo 
f o l i c u l a r se hizo más l ento y ces6 e l aumento del 
e s t r a d i o l p l a s m á t i c o s i n que se observara una 
r e d u c c i ó n s i g n i f i c a t i v a de l a s g o n a d o t r o f l n a s 
c i r c u l a n t e s . Aproximadamente 13 d í a s después de 
suspend ido e l t r a t a m i e n t o , la retroal imentac ión 
p o s i t i v a de e s t r a d i o l sobre secreción de LH se hizo 
evidente por un pico de LH, e l que fue seguido por una 
fase lútea de caracteres normales. 

Estos resultados son compatibles con un posible rol 
de progesterona en el desarrollo fol icular normal. 

F i n a n c i a d o por FONDECYT 818/90 y The Population 
Councll, N.Y. 
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INTERACCIÓN ENTRE TOCOLITICOS Y PGF2a EN ÚTERO 

PREÑADO DE RATÓN. ( ín teract ion tetween tocolytic agents 
a n d PGF2a in pregnant r a t úteros) . Neumann. V.. Cruz. 
H A . . González. C . Gal lardo. V. u Rudoloh. I. Departamento 
de Ciencias Fis iológicas, Facultad Ciencias Biológicas, 
U. de Concepción. 

En humanos hay claras evidencias que las prostaglandinas 
ejercerán un rol rnportante en la progresión del parlo. Se 
estudia el efecto in YUTO de los tocoibeos Rtodrine, Fenoterol, 
Sulato de Magnesio, Nfediplna y Ywapamil sobre la actividad 
evocada por PQF2a en cuernos uterinos de ratones de 15 días 
gestación. El tejido se montó en un baño de órgano aislado, 
registrándose los cambios de conractilkJad en un polígrafo 
Qrass a través transductores de tensión jsométrica. La amplitud 
promedio de las contracciones espontáneas fué 3.5* 1 2 g con 
una frecuencia de 15 contracciones/' minuto. La PGF2a produjo 
un aumento dosis-dependiente de ta contractilidad uterina. 
Rftodrine 10-8M inhbío en un 50% las contracciones máximas 
evocadas por PQF2a. Fenoterol a la misma dosis demostró tener 
una potencia levemente superior a Rtodrine. Nfedjpina 10-7M 
inhfeió completamente las contracciones espontáneas y en un 
50% las contracciones máximas inducidas por PQF2a, en 
cambio dichos parámetros no fueron signficaoVamente 
modificados por Yerapamil(10-7M) Sulato de Magnesio (6 
mEoyi) sólo inhbió las contracciones espontáneas. 
Este diferente patrón de respuesta permite sugerir que la 
contractilidad espontánea se debe a la participación de otros 
mediadores endógenos diferentes a las prostaglandinas. 

Proyectos D I . 20.33.39,20.33.37,20.33.54, FONDECYT 89-0706 
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EFECTO DE FLUBWIDE SISTEMKD E UnEAlESnCULAR EN LA RA 
TA (Efféct of I n t r a t e s t i c u l a r and s i sean te FlutaraLde i n 
the r a t ) . Vilches, V. y Ostermarm, P. Depto. de Morfolo
g ía Experimental,Fac. de Medicina, VJhiv. de Chile (Patro 
c in io : B.A. Morales). 
La funcionalidad t e s t i c u l a r (espermatogénesis) y de l a s 

flandulas sexuales accesorias depende en gran medida de 
os andrógenos. Nuestro obje t ivo p r inc ipa l fue ver e l 

efecto de l a administración de un Antiandrógeno (Flu tani -
de) sobre l a ac t iv idad t e s t i c u l a r de l a r a t a y ademas 
comparar los efectos del fármaco según v i a de administra
ción. A Batas Donjou machos se l e s administró FlutaraLde 
a) 25 mg/Kg/dia o su solvente (grupo control) S.C. desde 
los 5 a 30 días de edad y b) 12.5 a 25 mg subcapsular -
t e s t i c u l a r ( I .T . ) en e l t e s t í c u l o derecho, s i rviendo e l 
c o n t r o l a t e r a l de cont ro l , durante 30 d í a s . Al s a c r i f i c i o 
se disecaron y pesaron los t e s t í c u l o s , epididimos y V. -
Seminales. En los cor tes t r ansversa les de t e s t í c u l o t e ñ i 
dos con H-E se midió: diámetro tubular , a l t u r a de l e p i t e 
l i o seminífero, estado de l a espermatogénesis, N° de cé 
l u l a s de Leydig (C.L.) y su diámetro ci toplasmático y nu
c l ea r . 
Los machos que rec ib ie ron Flutam.de S:C presentan menor 
peso t e s t i c u l a r , epididimario y de V. Seminales. La es -
permatogénesis e s t á detenida en espermatocito y muestra 
un aumento s ign i f i ca t ivo del N° y tamaño de las C.L. 
comparado con los con t ro les . Los t e s t í c u l o s que r e c i b i e 
ron e l fármaco subcapsular son de menor tamaño y l a es -
permatogénesis e s t á detenida en espermatocito I (e i nc lu 
so en algunos túbulos ex is ten sólo g a l l a s ; presentan un 
aumento en e l N° y tamaño de l a s C.L. (y de los macrófa-
gos) comparado can e l que r e c i b i ó sólo solvente . 
El FlutaraLde sistémico bloquea los receptores androgéni -
eos a n i v e l pe r i f é r i co (disminución de l peso de l t r a c t o 
reproductivo) y cen t ra l (aumenta l a l iberac ión de LH h i -
p o f i s i a r i a , can aumento de l a s C.L.) . La estimulación de 
l a s C.L. en los inyectados in t ra t e s t i cu la rmente en ausen
c ia de efecto de l c o n t r o l a t e r a l , podría a t r i b u i r s e a un 
factor paracr ino l iberado por e l túbulo seminífero en 
involución. 

DESARROLLO DE UN ELISA PARA CUANTIFICAR 
H C G P O R I N H I B I C I Ó N D E L A R E A C C I Ó N 
IDIOTIPO-ANTMDIOTIPO. (Development of an ELISA 
for hCG quantitation by idiotypic-ajiti-idiotypic reactíon). 
J.E. Aguayo. A. Jame». M.I. Becker. 
Unidad de Inmunología, Bios Chile I.G.S.A. 

La gonadotrofina coriónica humana (hCG) es secretada 
tempranamente por el trofoblasto, en cantidades detectables 
alrededor de los 10 días después de; la fecundación del oocito. 
La presencia de hCG en un momento diferente del embarazo 
está asociada con la presencia de numerosos tumores. 

En este trabajo se describe la aplicación de la reacción 
entre un idiotipo anti-hCG (anticuerpo de captura) y su anti-
idiotipo (anticuerpo indicador) para cuantiñear hCG por 
ELISA. Esta reacción es ideal para antígenos que por su 
tamaño no se pueden cuantificar por un ELISA de captura 
convencional y ha demostrado sei específica y sensible para 
determinar insulina, antígenos virales, tumorales y de 
parásitos. 

Los anticuerpos monoc lonales anti - idiot ipo se 
obtuvieron inmunizando ratones con el anticuerpo anti-
hCG-6C3-2 y posteriormente se realizó una fusión somática 
de acuerdo a procedimientos estándares. La selección de 
anti-idiotipos se hizo mediante un ensayo de aglutinación de 
partículas de látex cubiertas con el idiotipo. La especificidad 
de los anticuerpos se determinó mediante inhibición con hCG 
en solución. 

Los resultados obtenidos indican que es posible utilizar 
esta metodología para medir hCG en rangos fisiológicos. 

Financiado por proyecto CORFO 08028. 

http://Flutam.de
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EFECTO DE FSH, TESTOSTERONA Y 1H EN EL INTERSTICIO TES -
TICULAR DE RATAS INYECTADAS CON CITRATO DE CLOMIFENO DES 
DE EL NACIMIENTO(FSH, Testosterone and LH effec t on t e s -
t i s of clomifen txeated r a t s from b i r t h ) . Morales,B.A. ¡ 
Zamora,C; Pineda, P. y Heyn.R. Depto.Morfología Exp. , 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
La administración de a l t a s dosis de c i t r a t o de clcmifeno 
(C.C.) produce una a t r o f i a t e s t i c u l a r , quedando los túbu 
los seminíferos con cé lu las de S e r t o l i y Gomas y e l i n 
t e r s t i c i o con escasa ce lu lar idad ( f ibroblas tos y mastoci 
t o s , s in cé lu las de Leydig). Como una manera de aprec iar 
e l efecto hormonal sobre e l I n t e r s t i c i o del t e s t í c u l o -
a t ró f i co , se administró FSH, Testosterona o LH. 
Machos t ra tados durante 45 d ías con C.C.fueron d i s t r i b u í 
dos en 5 grupos: Control ( C . C ) ; C.C.+FSH; C.C.+T; C.C.+ 
FSH+T; C.C.4L.H. A los 21 días de t ratamiento se s a c r i f i 
carón disecándose e l t r a c t o reproductivo; é s t e fue pesa
do y f i jado para M.Optica. En e l I n t e r s t i c i o de cor tes -
t ransversa les del t e s t í c u l o se determinó e l N° de célu -
l a s por campo,tipificando cada una de e l l a s por sus ca -
r a c t e r í s t i c a s c i t o l ó g i c a s . 

Los grupos C.C. y C.C. + FSH presentan menor peso y t a 
maño del t r a c t o reproductivo respecto de los o t ros gru -
pos. Los animales t r a tados con C.C. t ienen menor ce lu la 
r idad, fundamentalmente f ibroblas tos y mastoci tos; con 
FSH se produce un aumento ce lu la r , pero é s t a s son p r i n c i 
pálmente macrófagos; con LH, e l aumento es debido a l a 
di ferenciación de l a s células, de Leydig y con T. hay una 
disminución acentuada de l a ce lu lar idad (con disminución 
de los mas toc i tos) . 
El C.C. produce un aumento de los mastocitos t e s t i c u l a r es 
(un efecto s imi lar se ha desc r i to para e l E s t r a d i o l ) . La 
FSH produce un aumento de los macrófagos; e s to podría -
ser explicado por l a presencia de receptores para FSH -
en e s t a s cé lu las y podría implicar factores quimiotáxi -
eos t e s t i c u l a r e s que a t r a e r í a n a los monocitos a l órgano. 
La LH produce diferenciación de cé lu las de Leydig a par 
t i r de l a s f ibrobastos e x i s t e n t e s . La Testosterona produ 
ce una despoblación ce lu l a r e incluso, disminuye los mas
toc i tos p re -ex i s ten tes por efecto del C.C. 
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ROL DEL EPITEL ID GERMINAL EN LR 
FOLICULOGENESJS TEMPRANÑ DE Liolaemus 
gravenhorsti . (Rale of germinal epithelium 
during initial fol i cu lo génesis in Liolaemus 
gravenhorst i) . Johnson. E. ,1 y Leyton. V. 2 
<í> Depto. de Biología. Fac . de Ciencias 
Básicas, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación* 
<3> Lab. Biología de la Reproducción. Depto. 
Morf. Exp.. Fac . de Medicina. Universidad 
de Chile. 

El ovario adulto de Lioalemus gravenhorst if 

se carácter i za por ftresentar foJ ¿culos en 
di st intos grados de madurad ón, 2 nidos 
germinales y una escasa cantidad de estroma 
ovarico. Dichos ni dos germinales constituyen 
la fuente generadora de ovocitos. 
Con el fin de determinar el origen de las 
células foli culares que envuelven al 
ovocito, ovarios de hembras adultas fueron 
procesadas mediante técnicas habituales de 
M. O. y M. E. T. 
E1 analisis de 1 as miestras revela que a 1 
interior de 1 os ni dos germina 1 es se 
encuentran ovocitos que se rodean por 
céluJ as somáti cas constituyenda un epiteli o 
plano. simple. Estas células establecen 
uniones especial izadas entre el las y el 
ovocito* 
Se concluye que son las células del epitelio 
germinal <celómico) J a s que al asociarse con 
ovocitos al estado de dictioteno constituyen 
1 a unidad precursora de 1 os primeros 
folículos al interior del ni do germina 1. 
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ACCIÓN TERATOGENICA DEL ALCOHOL SOBRE EL DESARROLLO EM
BRIONARIO DEL POLLO (The teratogenic action of the al -
cohol on the chick embryonic development.) 
Coloma S. .L.A.: IIlanps H. .,1. Depto.Histología y Embrio_ 
logia, Universidad de Concepción. Depto.Morfologia Expe 
rimental, Universidad de Chile. 

La utilización de animales de laboratorio en in
vestigación, proporciona las bases biológicas de núes -
tro conocimiento, acerca de las acciones terStogenas del 
alcohol sobre el desarrollo embrionario humano, es por 
ésto, que se planteó el estudio de la acción del aleo -
hol sobre el embrión del pollo, para analizar los prob£ 
bles daños a provocarse en su morfología. 

Se usaron huevos fecundados de gallina y se incu 
barón a 38 s C. Se inyectaron en sus cámaras de aire con 
0.1 mi de etanol (de 20,40 y 60% de alcohol absoluto), 
un grupo el día 1 y el otro el día 4, los controles res 
pectivos fueron inyectados de la misma manera con solu
ción fisiológica salina. Se extrajeron a los 11 días de 
incubación para observación macroscópica e histológica, 
principalmente de su región craneofacial. 

Los embriones tratados manifestaron diversas maj_ 
formaciones e hipodesarrollo que comprometieron órganos 
y sistemas tales como: retardo del desarrollo del teji
do cerebral, de maxilas, del globo ocular (microftalmia 
unilateral), disminución de talla corporal, eventración 
abdominal, etc. Tal vez, debido a que la muestra anali
zada debe aumentarse en número, o el periodo temprano 
en que fueron afectados, no se manifestaron diferencias 
notorias de la respuesta embrionaria al agente teratogé 
nico, respecto de las diferentes gradaciones de etanol 
utilizadas. 

Se concluye que dosis agudas de etanol dadas por 
una única vez, son capaces de modificar y trastornar 
notablemente la morfogénesis del embrión de pollo. 
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VARIACIÓN GENÉTICA EN LA SUSCEPTIBILIDAD A LA FISURA 
PALATINA INDUCIDA POR STRESS. (Genetíc va r i a t ion of 
s u s c e p t i b i l i t y t o s t ress- induced c l e f t p a l o t e ) . 
Montenegro, M.A., Palomino H. y Zaror V. Dptos. Morfolo
g ía Exp. y Biol .Cel . y Gen. Fac. Medicina, U. de Chile. 

En es tudios previos observamos que la incidencia de 
f i su ras fac ia les aumentó en Santiago durante 1985, lo 
que postulamos se debía a l s t r e s s producido por un movi
miento sísmico. En un es tudio experimental con ra tones 
sometidos a s t r e s s mecánico corroboramos es t a h i p ó t e s i s . 

Existen d i fe renc ias en la suscep t ib i l idad a la f i 
sura en t r e cepas de ra tones (A/Sn y B10) inducida por 
g lucocor t ícoides y e s t a d i ferencia puede s e r a t r ibu ida 
principalmente a d i fe renc ias en el sistema mayor de 
his tocompatibi l idad (H-2) del r a tón . 

Con e l objeto de examinar la respuesta a l s t r e s s 
inducido por movimientos mecánicos en ambas cepas de 
ra tones , se sometieron, en 4 grupos experimentales, 
hembras preñadas de 13.5 días de gestación de las cepas 
A/Sn y B10 a: 1) movimientos s imi la res a l terremoto de 
1985 en Santiago. 2) movimientos con la mitad de la 
intensidad. 3) una inyección intramuscular de Dexameta-
sona (500ug). 4) una inyección de Dexametasona con la 
mitad de la dos i s (250 ug) . 

Nuestros resu l tados muestran que: a) se produce 
f i sura pa la t ina en ra tones por e fec to del movimiento 
mecánico solo cuando é s t e es de gran intensidad, 
b) La cepa A/Sn es mas suscept ib le que la B/10 a l a s 
mismas intensidades del e fec to , c) Con g lucocor t íco ides , 
la inducción de f i su ra t i ene s imi la r comportamiento que 
con e l movimiento mecánico, siendo A/Sn mas suscep t ib le 
que B/10 y dependiente de la intensidad de la dos i s . 

Postulamos que e l movimiento sísmico produce un 
s t r e s s siendo l a cantidad de g lucocor t ícoides secre tada 
mayor en las cepas A/Sn. lo que or ig ina una mayor 
incidencia de f i sura pa l a t ina . 

PROYECTO N s 203604 Dirección de Investigación 
Universidad de Concepción 

PROYECTOS: FONDECYT 0801-89 y DTI U.Chile 2368. 
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izquierdo se utilizó para análisis de desno s i n a - i s o d e s . o s i n a < 

xiprolina por crom. atografía de gases. Los resultados obtenídi 

tran : 

TRH » C C 

n 8 10 P 

Edad gestacional 128.9 129.7 NS 

Distensibilidad 

(V40 ml/g) 1 . 6 W - 0 . 1 4 0.46./-0.07 0.001 

Estabilidad 

(VIO ml/g) 0.40+/-0.11 0.21+/-0.O3 0.01 

I" 0.70-t/-0.04 0.63«/-O.O5 0.01 I" O.76»/-0.02 0.73*/-0.02 0.011 

3 . 5 3 W - 0 . 3 4 8.64*/-5.9 0.014 

Hidroxiprolina 1 0 . U / - 2 . 7 4.27./-0.80 0.001 

(ug/.g peso seco) 

De s . o s i n a 128.2*/-35.2 41.02-./-12.7 0.001 

{ing/»g peso seco) 

Conclusiones : la administración con. jtnta de TRH y C induce 

funcionales, estructurales y a nivel ce tejido conectivo importantes 

en el pulmón fetal comparados con la administración sólo de C . 

(FONDECYT 932/88.) 
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COMPORTAMIENTO DE TEJIDOS DENTARIOS DE CONEJO ADULTO 
EN ASOCIACIÓN HETEROESPECIPICA (CONEJO-CODORNIZ). 
( B e h a v i o r of r a b b i t d e n t a l t i s s u e s i n h e t e r o s p e c i f i c 
a s s o c i a t i o n w i t h embryonic q u a i l e c t o d e r m ) . Lemus, 
D . , I l l a n e s , J . , G r u n e r t , G . , Lemus, R. y F u e n z a l i d a , 
M. D e p t o . Morf. E x p e r i m e n t a l , F a c . M e d i c i n a , Univer_ 
s i d a d de C h i l e . 

Se ha demos t r ado que l a p a p i l a d e n t a r l a e s capaz de 
i n d u c i r l a o d o n t o g é n e s i s , i n c l u s o s o b r e un e p i t e l i o 
h e t e r o t ó p i c o - h e t e r o e s p e c í f I c o . En un t r a b a j o a n t e 
r i o r comunicamos que l a p o r c i ó n f o r m a t i v a de l a p u l 
pa d e n t a r i a de c o n e j o a d u l t o no p o s e e e s t e p o t e n c i a l 
o d o n t o g é n i c o a l a c t u a r s o b r e e p i t e l i o d e l f l a n c o de 
embr iones de c o d o r n i z . En e s t e t r a b a j o hemos e s t u 
d i a d o e l c o m p o r t a m i e n t o de l a s mismas p u l p a s d e n t a -
r i a s de c o n e j o s o b r e e p i t e l i o d e l a r c o m a n d i b u l a r de 
e m b r i o n e s de c o d o r n i z . M e d i a n t e t é c n i c a s m i c r o q u i -
r ü r g i c a s - e n z i m a t i c a s , a i s l a m o s e p i d e r m i s b r a n q u i a l -
( I a r c o ) de embr iones de c o d o r n i z , l a c u a l c u l t i v a -
mos a s o c i a d a a r e g i ó n f o r m a t i v a de p u l p a d e n t a r i a de 
c o n e j o a d u l t o , en medio s e m i s ó l i d o y a l a n t o c o r i o n de 
embr ión de p o l l o . En c a l i d a d de c o n t r o l e s s e c u l t i 
v a r o n , en forma a i s l a d a , p u l p a d e n t a r l a y e c t o d e r m a . 
Después de 6 d í a s de i n c u b a c i ó n , obse rvamos fo rma- -
c i ó n de l á m i n a s d e n t a r i a s i n c i p i e n t e s y campanas den 
t a r i a s q u i m é r i c a s , en t a n t o que l o s c o n t r o l e s i n v o l u 
c l o n a r o n o s e d i f e r e n c i a r o n según su p r o p i o f e n o t i p o , 
s i n o r i g i n a r e s t r u c t u r a s d e n t a r i a s . Los r e s u l t a d o s 
e s t a r í a n i n d i c a n d o que l a p u l p a d e n t a r i a e s t u d i a d a -
m a n i f e s t a r í a p o t e n c i a l o d o n t o g é n i c o a l c u l t i v a r s e en 
p r e s e n c i a de e p i d e r m i s d e l I a r c o , l o c u a l no o c u r r e 
cuando e s t a r e g l ó n de l a p u l p a e s c u l t i v a d a , en l a s 
mismas c o n d i c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s , con e c t o d e r m a no 
m a n d i b u l a r . 

P r o y e c t o B 2 6 8 1 - 8 8 2 2 DTI . 
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CICLO REPRODUCTIVO DE OSTIÓN DE CHILOE ( C h l a 
m y s a m a n d i ) . R e p r o d u c t i v e e y e l e o f C h i l o é s c a -
l l o p ( C h l a m y s a m a n d i ) . J a r a m i l l o , R . ^ W i n t e r , 
J . ^-Goicoecnea7~b. ^ V a l e n c i a , J . I n s t i t u t o de 
E m b r i o l o g í a , U . A . C H . ^ I n s t i t u t o d e B i o l o g í a Ma 
r i ñ a , U . A . C H . 3 I F O P - A n c u d . 

E l o s t i ó n d e C h i l o S ( C h l a m y s a m a n d i ) , e s 
u n a e s p e c i e g o n o c o r i c a , e n d é m i c a d e l a s a g u a s 
i n t e r i o r e s d e C h i l o é . S e d i s t r i b u y e b a t i m é t r i ^ 
c a m e n t e e n t r e l o s 1 8 m t s . a 30 m t s . d e p r o f u n 
d i d a d ( V i v i a n i , 1 9 7 9 ) . S u l o n g i t u d m á x i m a a l 
c a n z a a l o s 6 c m s . y s e c a r a c t e r i z a p o r t e n e r 
u n a c o n c h a d e l g a d a d e c o l o r r o j i z o y c o n m u 
c h a s e s t r í a s . 

C o n l a f i n a l i d a d d e c o n t r i b u i r a l c o n o c i 
m i e n t o d e l a b i o l o g í a r e p r o d u c t i v a d e e s t a e s 
p e c i e , s e i n i c i ó " e l e s t u d i o h i s t o l ó g i c o d e l c i 
c í o r e p r o d u c t i v o e í n d i c e 3e c o n d i c i ó n gonadaT 
( ICG) e n e l m e s d e o c t u b r e d e 1 9 8 9 , a p a r t i r 
d e e j e m p l a r e s c a p t a d o s e n f o r m a n a t u r a l y m a n 
t e n i d o s e n c u l t i v o e n e l C e n t r o d e M a r i c u l t u r a 
H u e i h u e ( I F O P ) e n l a B a h í a d e H u e i h u e ( 4 1 ° S 8 S ; 
7 3 * 3 0 ' W ) A n c u d , C h i l o é . 

L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a p a r t i r d e l ICG 
n o s i n d i c a n u n p o s i b l e p e r í o d o d e v a c i a m i e n t o 
g o n a d a l d u r a n t e n o v i e m b r e , s e g u i d o d e u n a r e 
c u p e r a c i ó n c u y o m á x i m o v a l o r s e a l c a n z a d u r a n 
t e e n e r o p r o d u c i é n d o s e u n n u e v o v a c i a m i e n t o e n 
f e b r e r o p a r a l u e g o e s t a b i l i z a r s e e n v a l o r e s ba^ 
j o s d u r a n t e l o s m e s e s s i g u i e n t e s , p a r a r e i n i -
c i a r s u r e c u p e r a c i ó n d u r a n t e a g o s t o d e 1 9 9 0 . 

S e d i s c u t e l a p r e s e n c i a d e u n e s t a d o d e 
h e r m a f r o d i t i s m o e n u n a e s p e c i e q u e s e h a d e s 
c r i t o c o m o g o n o c o r i c a . 

F i n a n c i a d o p o r FONDECYT 1 5 B - 1 9 8 7 . 
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MORFOLOGÍA CELULAR VAGINAL COMO UN MÉTODO PARA EVALUAR 
CONCENTRACIÓN DE HORMONAS OVARICAS. ( V a g i n a l c e l l morpho 
l o g y a s a method t o e v a l ú a t e o v a r l e hormone c o n c e n t r a -
t i o n ) . R e v é s . E . : G u e r r a . S . : Del Campo. L . : K l a s a e n . R . : 
G o n z á l e z . U . : Acuña . A. F a c u l t a d de C i e n c i a s B i o l ó g i c a s 
y de R e c u r s o s N a t u r a l e s . D e p t o . de B i o l o g í a M o l e c u l a r , 
U n i v e r s i d a d de C o n c e p c i ó n . 

Desde e l n a c i m i e n t o h a s t a l a edad s e n i l , t o d o s l o s 
mamífe ros hembras p r e s e n t a n una s u c e s i ó n de h e c h o s b i o -
l ó g i c o s c a r a c t e r i z a d o s p o r l a s f a s e s d e : I n f a n c i a , n i ñ e z , 
p u b e r t a d , a d u l t o y s e n i l i d a d ; a l r e s p e c t o s e s a b e que l a 
s e c r e c i ó n de e s t r ó g e n o s , e s l a p r i n c i p a l c a u s a de i n d u c 
c i ó n de l o s í n d i c e s f i s i o l ó g i c o s que d i f e r e n c i a n l a s f a 
s e s a n t e r i o r e s . 

Las hembras de l a e s p e c i e Pudú pudú e s t u d i a d a s p e r t e 
necen a l c r i a d e r o de l a U n i v e r s i d a d de C o n c e p c i ó n , l a me 
t o d o l o g í a u s a d a fue o b t e n e r m u e s t r a s m e d i a n t e un f r o t i s 
v a g i n a l de 5 hembras a d u l t a s con i n t e r v a l o s de 15 d í a s 
( p a r a l a s h e m b r a s , A, B , C y D) d u r a n t e l o s p e r i o d o s de 
n i ñ e z , p u e r p e r i o y l a c t a n c i a y con i n t e r v a l o de 2 d í a s 
d u r a n t e e l p e r í o d o s e x u a l a c t i v o , (marzo y a b r i l ) , l a 
t é c n i c a empleada fue l a de P a p a n i c o l a o u . Las c é l u l a s ob 
s e r v a d a s s e c l a s i f i c a r o n en : B á s a l e s , I n t e r m e d i a s y Su 
p e r f i c i a l e s . Los r e s u l t a d o s i n d i c a n que d u r a n t e e l pe -
r l o d o de p r e ñ e z hubo p r e d o m i n i o de i n t e r m e d i a s con e s c a 
sa p r e s e n c i a de s u p e r f i c i a l e s ; en e l p e r i o d o de p u e r p e -
r i o y l a c t a n c i a s e o b s e r v a un aumento de c é l u l a s b á s a l e s 
y una d i s m i n u c i ó n de i n t e r m e d i a s con r e s p e c t o a l e s t a d o 
a n t e r i o r , en e l p e r í o d o s e x u a l a c t i v o además de l a p r e 
s e n c i a de c é l u l a s b á s a l e s e i n t e r m e d i a s s e o b s e r v ó un l e 
ve aumento de c é l u l a s s u p e r f i c i a l e s con r e s p e c t o a l o s 
e s t a d o s a n t e r i o r e s ; s i n embargo , e s t e aumento no e s s i g 
n i f i c a t i v o p o r l o que s e c o n c l u y e que l a e s p e c i e p r e s e n 
t a un e f e c t o e s t r o g é n i c o b a j o a d i f e r e n c i a de l a e s p e c i e 
humana. 

P r o y e c t o 2 0 . 3 0 . 0 9 (CONAF)-20.31.16, U n i v e r s i d a d 
de C o n c e p c i ó n . 

EFECTO DEL CORTISOL (C) Y OE LA HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA 

(TRH) SOBRE LA MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN OEL TEJIDO CONECTIVO DEL 

PULMÓN FETAL.(Effects of cortisol aml thyrotropin releasing hormone 

(TRH) on morphology and connective tissue coiposition of the fetal 

l u n g ) . C a m p o s , GA., Crovetto, E . , y Guer r a , FA. Instituto de 

Fisi o l o g í a , Universidad Austral de Xhii.e-

Existe sinergisio entre C y TRH en la aceleración de la madurez 

pul nonar fetal. Se investigó el efecto de ambas hormonas sobre la 

•orfologfa y la composición del tejido conectivo pulmonar en fetos 

ovinos infundidos con C (lmg/hora) o TRH (25 ug/min en pulsos 

horarios mas C (1 i g / h o r a ) . Se realizó catéter izacion vascular in 

útero a los 117 días para comenzar la administración de C (94 hrs) 

o TRH (7 días) ias C (94 hrs) a :.os 121 días de gestación. Se 

obtuvieron muestras de plasma para pH y Gases y para análisis 

h o r m o n a l e s . Los fetos fueron extraídos por cesárea a los 128 días 

estudiándose la distensibilidad(V40) y estábil i dad(VIO) p u l m o n a r . 

Los análisis morfométricos fueron hechos después de fijar el pulmón 

en Bouin durante 48 hrs a 20 cm/K20 (pulmón d e r e c h o ) . El pulmón 


