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enzimas típicamente involucradas en estos 
procesos incluyen a las enzimas ligninolíti-
cas tradicionales: Manganeso peroxidasas, 
Lignina peroxidasa, Peroxidasas versátiles y 
Lacasas. Sin embargo, en los últimos años, 
conceptos como biorrefi nerías y economía cí-
clica del carbono, impulsan un cambio desde 
el mero tratamiento de los contaminantes a la 
valorización de los mismos. En este contex-
to, han cobrado importancia enzimas como 
Peroxigenasas inespecífi cas (UPOs), DyP 
Peroxidasas (DyPs), Monooxigenasas líticas 
de polisacáridos (LPMOs) y β-eterasas de-
pendientes de glutatión, que también son ca-
paces de modifi car lignina. Esta presentación 
cubre aspectos básicos de estas enzimas 
ligninolíticas no convencionales, tales como 
su distribución, posibles usos y métodos de 
bioprospección, resumiendo las principales 
difi cultades y posibilidades en relación con el 
futuro de la micorremediación. 

INDAGANDO EN LOS PIGMENTOS 
OSCUROS DE DOTHIDEOMYCETES Y 
SUS CARACTERÍSTICAS. Researching 
into the dark pigments of Dothideomyc-
tes and their characteristics

Saparrat M.C.N.
INFIVE (UNLP)-CCT-La Plata-CONICET); Instituto de 
Botánica Spegazzini, Facultad Cs. Naturales y Museo, 
UNLP, La Plata, Argentina. masaparrat@fcnym.unlp.
edu.ar

Las melaninas son pigmentos oscuros. S on 
polímeros, químicamente complejos, sin-
tetizados por un amplio espectro de organis-
mos, incluidos los hongos. Estos pigmentos 
protegen a muchos hongos frente al estrés 
y son también factores de virulencia. Adi-
cionalmente muchas de las propiedades de 
las melaninas las hacen que sean de interés 
en el área básica, médica e industrial. La 
Clase Dothideomycetes es el grupo mono-
fi lético más grande y diverso dentro del phy-

lum Ascomycota. Incluye taxa pigmentados 
que ocupan diferentes nichos ecológicos, 
como fi topatógenos, saprótrofos y simbi-
ontes. Puesto que algunas de sus taxa gen-
eran severos efectos perjudiciales, incluso 
de importancia regional, se están llevando 
a cabo investigaciones a fi n de establecer la 
naturaleza química y las características de 
los pigmentos oscuros sintetizados por Cla-
dosporium cladosporioides (Davidiellaceae), 
Fulvia fulva (Mycosphaerellaceae) y Pseu-
docercospora griseola (Mycosphaerellaceae, 
Capnodiales), los cuales están siendo estu-
diados como modelo. En esta presentación se 
discutirán los resultados obtenidos y la im-
portancia de la modulación de la síntesis de 
melaninas y su regulación para el desarrollo 
de estrategias de control de hongos dematiá-
ceos.

EXPANSIÓN DE ÁRBOLES EXÓTICOS 
MEDIADA POR HONGOS MICORRÍCI-
COS EN ÁREAS MONTAÑOSAS DEL 
CENTRO DE ARGENTINA. Exotic trees 
expansion mediated by mycorrhizal fungi 
in mountain ranges in Central Argentina

Urcelay C.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONI-
CET-UNC)

Las invasiones biológicas constituyen una 
problemática ambiental global que altera las 
comunidades naturales y sus características 
ecológicas a una gran velocidad. Es suma-
mente relevante conocer las características 
y mecanismos que hacen que una planta 
exótica se expanda hacia nuevos ecosiste-
mas. Una gran cantidad de evidencia mues-
tra que las interacciones con hongos micor-
rícicos pueden ser determinantes para que 
dichas especies se expandan en ecosistemas 
foráneos. En las Sierras Grandes de Córdoba 
se puede observar un amplio gradiente alti-
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tudinal (500-2790 m s.m.) que está sujeto a 
una expansión incipiente de especies leñosas 
exóticas desde altitudes bajas (500-1500 m 
s.m.). A pesar de estar casi ausentes por en-
cima de 1500 m s.m., evidencia experimental 
reciente muestra que la germinación y el esta-
blecimiento de plántulas de algunas de estas 
especies exóticas (Pinus elliottii, Gleditsia 
triacanthos, Ligustrum lucidum y Pyracan-
tha angustifolia) no están completamente 
restringidas por el clima a lo largo del gra-
diente altitudinal. En una serie de estudios a 
campo y en invernadero hemos examinado 
si estas especies pueden establecer simbio-
sis micorrícica en todo el gradiente y cuáles 
son los efectos de los hongos micorrícicos 
en el crecimiento y la nutrición de plantines. 
Los principales resultados muestran que los 
plantines de pino sobreviven en todas las alti-
tudes, en pastizales fuera de las plantaciones. 
Algunos forman ectomicorrizas (ECM) con 
Suillus granulatusa 900, 1600 y 2200 m  s.m. 
(es decir, hasta 6000 m desde la plantación de 
pino más cercana) y con Rhizopogon pseu-
doroseolus y Thelephora terrestris a menores 
altitudes y distancias más cortas. Este estudio 
proporciona evidencia de que la disponibi-
lidad de simbiontes fúngicos exóticos pu-
ede facilitar la expansión del pino a grandes 
distancias. Cuando indagamos acerca de los 

vectores que dispersan los hongos ECM, ob-
servamos que tanto mamíferos exóticos (li-
ebre y jabalí) como nativos (zorro) estarían 
contribuyendo a la dispersión del inóculo 
fúngico y formación de ECM en las raíces de 
pinos en el gradiente altitudinal. En otro estu-
dio evaluamos la composición de los hongos 
micorrícicos arbusculares (HMA) en suelos a 
lo largo del gradiente (es decir, 900 m, 1600 
m, 2200 m y 2700 m s.m.) a través de un mé-
todo de código de barras de ADN de hongos. 
Además, en invernadero estudiamos los efec-
tos de los HMA en el crecimiento y la nu-
trición de las plántulas de los árboles exóticos 
G. triacanthos, L. lucidum y P. angustifolia, 
actualmente sólo presentes en las partes más 
bajas de las sierras (por debajo de 1450 m 
s.m.). También incluimos en el experimento 
el árbol nativo dominante (Lithraea molle-
oides) con fi nes comparativos. Los resultados 
muestran que mientras los plantines de las es-
pecies exóticas se benefi cian de los HMA a 
lo largo de todo el gradiente, principalmente 
en términos de nutrición de P, la especie na-
tiva sólo es benefi ciada por los simbiontes 
presentes en su rango de distribución actual. 
En conjunto, los resultados sugieren que los 
hongos ECM y HMA tienen un papel impor-
tante en la expansión de árboles exóticos en 
las áreas motañosas estudiadas.


