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Caracterización molecular de prepro-péptidos presentes en la piel de Boana pulchella (Anura: 
Hylidae) 
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La piel de los anfibios es una rica fuente de compuestos bioactivos, que incluye péptidos antimicrobianos catiónicos 
(PAMs). Estas moléculas anfipáticas constituyen un componente esencial en la defensa inmunológica contra la 
proliferación de microorganismos patógenos. La cantidad y diversidad de PAMs descriptos en estos organismos y el 
aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos actuales, ha estimulado la prospección de estas moléculas como 
alternativa hacia mecanismos de acción más eficientes. En el presente trabajo se identificaron y caracterizaron prepro-
péptidos a partir del ARNm extraído de piel de Boana pulchella (Bpc) empleando técnicas de biología molecular. Para 
ello se obtuvieron los ADNc utilizando primers específicos, se clonaron en células competentes y se seleccionaron y 
secuenciaron 17 insertos. Se obtuvieron 5 nuevas secuencias de prepro-péptidos cuyos péptidos maduros presentaron 
pesos moleculares entre 1870 y 1996 Da, carga neta positiva y estructura 3D teórica de tipo α-hélice anfipática, con 
probabilidades de ser PAMs de hasta 92 %. Las alineaciones con las secuencias cargadas en The Antimicrobial Peptide 
Database revelaron que tres de ellos podrían pertenecer a la familia de péptidos Hylinas. La comparación de las 
regiones de los péptidos maduros con las secuencias de los péptidos identificados de novo en la secreción de la piel 
de Bpc sugieren que luego de la obtención de los PAMs podría existir un proceso de degradación y/o clivaje específico 
enzimático una vez que éstos son secretados. Basados en esta información se espera que los mismos presenten 
actividad contra cepas bacterianas gram positivas (Staphylococcus aureus) y/o gram negativas (Escherichia coli), por 
lo que ya se ha realizado la síntesis química y actualmente están siendo purificados para evaluar su actividad 
antimicrobiana, hemolítica y citotóxica.  
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“Coloración y comportamiento en reptiles” 

El gradiente latitudinal puede revelar cambios en la coloración y en las respuestas térmicas en 
Liolaemus tenuis 

 
BARRAZA-ACUÑA F1,3, TORRES-DÍAZ C1,3, COLLADO G1,3, ORTIZ JC2, VIDAL MA1,3 

1Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Universidad del Bío-Bío. Casilla 447, Chillán, Chile. 2Departamento de 
Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. 3Grupo 
de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global, Universidad del Bío-Bío.  
febarrazaacuna@gmail.com  

La coloración corporal tiene diversas funciones, como la comunicación intraespecífica, la termorregulación y la evasión 
de los depredadores visuales. La coloración puede estar involucrada en varias funciones, lo que constituye una trade-
off entre estos factores. En este estudio, investigamos si la variación geográfica del color en Liolaemus tenuis, especie 
arbórea endémica de Chile y Argentina se relacionan con la termorregulación en un rango latitudinal y si los patrones 
de color están relacionados con el sexo. Medimos los patrones de coloración y la constante de tiempo térmico en 10 
localidades a lo largo de un gradiente latitudinal en Chile agrupados en las poblaciones del norte, centro y sur. Nuestros 
resultados indican que los machos son más coloridos que las hembras (colores verde y azul), mientras que las hembras 
son más melánicas (colores marrón y negro). Los pigmentos marrón y verde variaron latitudinalmente. La constante de 
tiempo térmica en hembras fue más elevada que en machos, esto puede estar influenciado por las diferencias sexuales 
en sus roles sociales. Existe una relación entre la velocidad de calentamiento y los colores marrón y verde en un 
gradiente latitudinal. Estos resultados apoyan lo enunciado en otros estudios, de que el color parece tener influencia 
en la termorregulación probablemente porque la eficiencia termorreguladora en Liolaemus está más relacionada con el 
nivel de competencia térmica. Sin embargo, para probar esto, se requieren otras mediciones como de radiación 
absorbida por las escamas con los diferentes colores. 
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