
1 

oo:J b J 
J5 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ?ej-
OE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ALTERACIONES METABOLICAS DE ZINC V COBRE EN EL 
SINDROME NEFROTICO EXPERIMENTAL 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS ( B 1 O L O G 1 A ) 

P R E S E N T A 

GERARDO ANDRES TORR"'S RODRIGUEZ 

MEXICO. D.F. 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D -C E 

RESUMEN ....•.•.•...••...... -......•.• 

ABREVIATURAS .•..........•.......•. ;.• .. 

INTRODUCCION 

1. FUNCIONES GENERALES DE ZINC Y 

1.1 ABSORCION Y EXCRECION DE ZINC 

1.2 TRANSPORTE DE ZINC Y COBRE .•• 

1.3 DEFICIENCIA DE ZINC Y COBRE 

2. SINDROME NEFROTICO ....... . 

2.1 ESTRUCTURA DEL GLOMERULO 

11 ANTECEDENTES .....••.. e 

111 OBJETIVOS 

IV HIPOTESIS 

V MATERIALES Y METODOS ......••••...•• 

1. REACT 1 VOS .................••........•.... .- , .. , 

2. DISE~O EXPERIMENTAL .•................•....•••.•. ~ ••. 33 

3. CARACTERIZACION DEL SINDROME NEFROTICO •..•.....•••.. 3S 

3.1 DETERMINACION DE PROTEINAS EN SUERO Y ORINA .•....•.. 35 

3.2 DETERMlNACION VE ALBUMlNA POR ELECTROFORESIS EN SUERO 
Y ORINA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 36 

3.3 COLESTEROL, UREA Y CREAT!NINA EN SUERO ....•.......•. 37 

4. DETERMINACION DE MINERALES POR ESPECTROFOTOMETRIA 
DE ABSORC 1 ON ATOM ! CA . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . 38 

4.1 CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS .............•.•..•.......... 38 

4.2 ANALISIS CUANTITATIVO POR ABSORCION ATOM!CA 44 

4.3 DETERMINACION DE ZINC Y COBRE EN EL MATERIAL 
BIOLOGICO ......•..........................•.....•.... 45 



VI RESULTADOS .........•..••••.•••.•.•••..•••••••••••••• 46 

1. PRUEBAS DE REPRODUC 1B1L1 DAD •••..•.••••.••••• ,·, •• ; • • • 46 

2. PESO CORPORAL Y CONSUMO DE ALIMENTO ...••.••••••••••• 46 

3. DESARROLLO DEL SINDROME NEFROTICO ••••••••••••••••••• 46 

3.1 DETERMINACION DE ALBUMINA POR ELECTROFORESIS •••••••• 50 

4. EXCRECION URINARIA Y NIVELES SERICOS DE ZINC ...••••• 50 

5, CORRELACION ENTRE LA EXCRECION DE PROTEINAS Y ZINC EN 
ORINA .•...•..•.....•.......................•..••.••. 50 

6. EXCRECION URINARIA Y NIVELES SERICOS DE COBRE .•..••. 50 

7. CORRELACION ENTRE LA EXCRECION DE PROTEINAS Y COBRE EN 
ORINA .•.•....•.....•...••...••..•.••....•.••..•••••• 55 

8. CONTENIDO DE MINERALES EN LOS TEJIDOS••••••••••••••• 55 

V 1 1 D 1SCUS1 ON .......••••••••.•••••••••••••••••.••.••• ·• •• ·. 59· 

V 1 1 1 CONCLUS 1 ONES ..••••••. ·· .•••••.••.••.••.••.•• ; .••• ; • ,. ; • •. • 64 
. . 

1 X B 1BL1OGRAF1 A •..••••.•.••• ; •••••••.••• ; •..• ; •• ; i ;·>: • •.• 65 



RESUMEN 

Existe evidencia que los pacientes con slndrome nefrOtico 

CSN> tienen bajos niveles de zinc, cobre y hierro y de sus 

protelnas transportadoras, albtJmina, 

porque se 

ceruloplasmina y 

transferrina, probablemente pierden en la orina. 

También esto se ha observado en estos pacientes un considerable 

aumento en la excreciOn urinaria de cobre y hierro y una estrecha 

correlaciOn 

proteinuria. 

entre la excreciOn de estos minerales y la 

En humanos la albtimina y la ceruloplasmina son 

las principales prote1nas transportadoras de zinc y cobre por Jo 

que se espera exista una disminuciOn de la concentraciOn de estos 

minerales en suero en estados hipoalbuminemicos y de proteinuria 

severa. Sin embargo, aunque se ha encontrado consistentemente una 

reducciOn en los niveles de zinc en plasma, leucocitos y 

eritrocitos de pacientes con SN algunos autores encuentran una 

excreciOn urinaria normal de zinc. 

Por otro lado, en ratas con SN inducido con aminonucleOsido 

de la puromicina se ha encontrado un aumento en la excrecion 

urinaria y disminuciOn en los niveles circulantes de 

ceruloplasmina, sin embargo, no se han medido los niveles de 

cobre en en suero orina y tejidos de estas ratas. En la 

nefrosis experimental solamente se ha estudiado los niveles de 

zinc en testiculo, riñOn mtlsculo y hueso, adem~s no se ha 

evaluado el impactto de la deficiencia de cobre y zinc en los 

tejidos. Por lo tanto, el propOsito especifico de este estudio es 



·_. ··~ . .: ... : '.:" . '. '. ' 

resolver algunas de los siguientes.'.interrogantes en ratas. con SN 
__ .;-~ • .'.__~? 

inducido con ANP: 

E><iste disminuciOn en }§~.:bi,~:.;;1;,s de zinc y cobra 

>"~~~! ~-' ~t~·::.) ";~:-~_ 

en el 

suero ?. ,·,-

- E><iste pérdida urinaria·de);~::~h y cobre en el SJIÍ ?. 
·"'.:,.°'-" '::;:·,; 

La pérdida de zinc y., cobre> en ".la orina se correlaciona 

cuantitativamente con la e~cred~On de protelnas ?. 

E><isten cambios en los ni1/8.1es de cobre y .zinc en· los tejidos 

de las ratas con SN ?. 

Con este fin se realizo el siguiente diseño e><perimental. 

Se usaron ratas macho de la cepa Wistar, las cuales se 

dividieron en 2 grupos; grupo con SN que se indujo con una 

inyecciOn subcutánea de ANP a una dosis de 15 mg /100 g de peso, 

y grupo control alimentado la par, el cual también recibio una 

inyecciOn de vehlculo (soluciOn salina al 0.9 %1 y se les 

restringiO el alimento a la cantidad ingerida por las ratas con 

SN. De esta manera ambos grupos consumieron la misma cantidad de 

alimento y por lo tanto de zinc y cobre. 

Las ratas se mantuvieron en jaulas metabOlicas para la 

recolecciOn de la orina y el registro del consumo de alimento. A 

la orina se le midio el volumen y se determino el contenido de 

los minerales. Las ratas se sacrificaron por decapitacibn el dla 

diez para la obtenciOn del suero y los tejidos, la determinaciOn 

del contenido de minerales y la evaluacion de la funciOn renal. 

Los minerales se determinaron por espectrofotometr1a de absorciOn 

atOmica. 
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El perfil de peso corporal fué similar en los dos grupos. Las 

ratas con SN presentaron proteinuria importante desde el dia 3 

hasta el ~Jtimo dia de estudio, ademAs para el dla 10 las ratas 

con SN mostraron proteinuria, hipoproteinemia, albuminuria, 

hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, asl mismo aumento en Ja 

creatinina y urea del suero. 

Por otro lado la excrecion urinaria de zinc y cobre aumento 

significativamente a partir del dla 3 y 1 respectivamente en el 

grupo nefrbtico. Se piensa que' la excrecion urinaria elevada de 

cobre y zinc se debe probablemente a 0 Ja proteinuria ya que ambas 

variables mostraron una aorrelacion positiva con la proteinuria, 

ademAs de encontrase una disminucibn significativa en suero de 

estos minerales en el dla 10. El contenido de zinc disminuyo en 

pulmbn y bazo y se mantuvo normal en testlculo, corazOn, hl gado, 

riñbn y cerebro. 

hlgado y cerebro 

corazbn y bazo. 

El contenido de cobre disminuyo en riñOn, 

y se mantuvo normal en pulmOn, testlculo, 

Aparentemente Jos cambios en Jos niveles circulantes y en Ja 

excreciOn urinaria de los minerales tr~jo como conzocuencia 

disminucibn en la concentraciOn de zinc en pulmOn y bazo y de 

cobre en riñbn, hlgado y cerebro. 

ii i 



ABREVIATURAS 

ADN ····•··········· Acidodesoxirribonucleico. 

IgG, M, 

LD •••••• -

LRE •••••• -. rara el< terna. 

LRI •••.•• ~ ••••••• _ •.• Lamina rara interna. 

MBG •••.•• , •••••••••• Membrana basal glomerular. 

n ..•.•..•........•. Número de determinaciones a animales. 

NAO •••••••..•••••••• Nicotin adenin dinucle6tido. 

NADP •.••••••••••.••• Fosfato de nicotin adenin dinucle6tldo. 

OMS ••.••••••..•.•••. Organizaci6n mundial de la salud. 

SN ••••.•..•.•.••••. Síndrome nefr6tico. 

SOD ••.•.•..•••.••••• Superoxido dismutasa. 

Zn •.....•..•••••••• Zi ne. 

ZnCuSOD •••.•••.••••• Supero:<ido dismutas_a dependientes de Zn Y CLt 



INTRODUCCION 

1. FUNCIONES GENERALES DEL ZINC Y COBRE 

Se ha demostrado que el zinc es un nutrimento esencial para 

una gran variedad de especies animales, plantas y 

microorganismos. El zinc es requerido en la dieta de vertebrados 

en pequeñas cantidades: 12 mg Zn/kg de dieta en las ratas, 25 a 

50 mg Zn/kg de dieta para pollos, 15 a 30 mg Zn/kg de dieta en 

las truchas, y 15 mg Zn/dia en humanos C1-3>. 

Las funciones biolOgicas del zinc son muy diversas. El zinc 

proporciona integridad estructural para las enzimas y/o participa 

directamente en la catAlisis. En la tabla C4-6l se muestra 

algunas de las principales metaloenzimas 

su f une io!in fisiologica. El zinc juga un 

dependientes de zinc 

papel esencial en 

y 

la 

sintesis de Acido desoxirribonucleico <ADNJ, Acido 

<ARNJ y protelna. Tambien estabiliza las membranas 

ribonucleico 

celulares y 

polirribosomas durante la slntesis de protelnas <7,8J. El zinc 

tal vez, cumpla una funciOn fisiolOgica en el sentido del gusto; 

la gustina y el factor de crecimiento nervioso, que son dos 

metaloprotelnas con zinc, se han aislado de saliva humana y 

murina, respectivamente <7J. La movilizaciOn de vitamina A partir 

del h!gado requiere zinc. La mu! tipl icidad de funciones en las 

cuales el zinc estA involucrado es claro debido al papel que 

juega 

zinc 

este metal en sistemas de metaloenzimas especificas. 

tiene un papel importante en la formaciOn del 

El 

hueso, 

inmunidad célular, defensa generalizada del huésped y una amplia 
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----------------------------~---~----~~------------~---~------~--
Nombre comtln FunciOn Ref 
- - - - -- --- --- ------- ---- - ~ -- _.::._'."""~ -.~ ~:...:.- - "'."'~ - ~·~-- ~ -_- -:-,- ---~- ~;:.. :_ ~ _'_.,;. _ -----
NAD, NADP deshidrogenas~s 

: . Ll .: 
Alcohol deshidrogenaci~n' 

DNA,RNA polimerasa 

Anhidrasa carbonica 

Carboxipeptidasa 

Enzima convertidora de 
angiotensina I 

Deshidrogenasa glutAmica, 
lactica, mal ica. 

Acido amino levulinico 
deshidratasa 

";e, - ·----

Trans.ferencia de ión·es 

desh idrpg~~aci.On 
:< .. ' .~·>·.- ·;º(: 

Repl icacion y trans~r}pcÍ.on 
de informaciOn genetica. · · 

4 

4 

4 

cataliza la hidratacion de·co2 4 

ProteOlisis ~rizi~a~iba~ 4 

5 

6 

6 

-----------------------------~~---~~--~------~----~--------~-----
TABLA 1 METALOENZIMAS DEPENDIENTES DE: ZINC 

2 



variedad de ractores relacionadas con et crecimiento de tejidos. 

Et zinc es también necesario para ta actividad apropiada de 

las polimerasas de DNA y RNA. Es esencial para Ja espermatogonia 

Y tormaciOn de Ovutos. La insulina se almacena en las células 

beta del pancreas en terma de un hexamero JUnto con dos atamos de 

zinc l7J. 

Una consideracion posterior serla entender el papel de las 

metaloenzimas de zinc en la multitud de trastornos por 

deficiencia de zinc. 

El cobre es un elemento esencial requerido por todos los 

sistemas vivientes, mas especif icamente para unas 30 enzimas que 

usan cobre como un cotactor. Clasificado como un "metal traza," 

su impacto benefico sobre las celulas ocurre en el rango 

micromolar. El cobre es tambien uno de tos elementos mas tOxicos. 

Esto lo coloca en un especial lugar sobre les sistemas que 

regularmente lo transportan en el organismo. 

El calculo de las necesidades de cobre en humanos se basa 

en estudios del equilibrio. A partir de estos estudios en adultos, 

se ha determinado que el cuerpo necesita 1.5 a 2.0 mg a! d1a, Con 

base en estos datos, para permitir un margen de seguridad la 

Food and Nutrition Board ha recomendado para adultos una ingesta 

de ~a 3 mg de Cu al d!a \7), ta OMS l8J sugiere que 30 ug/Kg al 

dia son adecuados para el var6n adulto. En ratas los 

requerimientos para una dieta adecuada son de 6 a 8 mg de Cu/kg 

de dieta llO>. 

Experimentos sobre nutricion han mostrado claramente que el 

3 



cobre en la dieta ge requiere para una gran variedad de 

funciones, incluyendo formaciOn del hueso, tuncion cardiaca, 

desarrollo de tejido conectivo, mielinizac10n del cordbn espinal 

queratinizaciOn, y pigmentacibn del tejido \11-13J, 

Al igual que el zlnc la principal tunciOn del cobre es su 

participaciOn en las metaloenzimas l Tabla 2J la cual involucra 

la transferencia de electrones y un10n enzimatica de oxigeno 

molecular como tambian su participaciOn en el metabolismo del 

cobre hepático principalmente ceruloplasmina; superbxido 

dismutasa, cuya forma citoplasmática contiene zinc y cobre, 

abundante en el higado asl como en otros tejidos, 

dismutación del anion superoxido 

02 + O~ + 2H+ H~O¿ + 02 

ca tal iza 

es 

la 

Valentina y Pantoliano l19J han sugerido que la superoxido 

dismutasa puede estar relacionada con el metabolismo intracelular 

del cobre y zinc. 

Otra enzima dependiente de cobre es la lisil oxidasa, esta 

es importante en la bioslntesis de tejido conectivo, su 

deficiencia probablemente contribuye en las lesiones que afectan 

el hueso y el teJido conectivo en animales deticientes de cobre, 

su actividad en el hlgado estA relacionado con la slntesis de 

colágeno durante la ribrosis hepat1ca l20J. 

Actualmente se estA estudiando la regulaoibn de slntesis de 

las metaloenzimas de cobre, sin embargo aun no se conoce con 

certeza como y cuando el cobre se inserta dentro de la 

molecula intacta de apoenzima. 

4 



Nombre comfln FunciOn Ref. 
---------------------------------~---~·-~-------------------------
Citocromo C oxidasa 

Superoxido dismutasa 

Tirosinasa 

Dopamina-B-hidroxilasa 

Lisi 1 - oxidasa 

Ceruloplasmina 

Factor de coagulaciOn V 

Transporte de .electrones 

Atrapador de radicales libres 

Pród~ciciOn de melanina 

ProducciOn de catecolamina. 

Encadenamiento de colageno y 
elastina 

Ferroxidasa, amino-oxidasa, 
transporte de cobre 

CoagulaciOn sanguínea 

TABLA 2 METALOENZIMAS DEPENDIENTES DE COBRE 

5 
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14 

14,15 

14,16 

14,17 
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1.1 ABSORCION Y EXCRECIUN DE ZINC Y COBRE. 

A diferencia de la absorcion de cobre, se piensa que la 

absorciOn de 

delgado. 

El sitio 

zinc estA limitada principalmente al intestino 

exacto de la absorciOn de zinc en el intestino 

delgado se desconoce. Sin embargo en experimentos con animales, 

se ha propuesto que la absorc10n se lleva a cabo ato largo de 

toda la longitud del mismo l21>. Datos recientes t8> sugieren que 

la absorcion del zinc a través de la membrana con borde en 

cepillo pude ocurrir particularmente por un mecanismo regulado 

de difusion mediado por un transportador. Estos hallazgos 

sugieren que hay un mecanismo en la membrana con borde de cepillo 

que responden homeostAticamente al suplemento de zinc en la 

dieta. La cinética del transporte muestra evidencia de amoos 

procesos, pasivo lno mediado> y saturable lmediado>. 

Se ha intormado frecuentemente que niveles altos de proteinas 

en la dieta estimulan la absorciOn de zinc, por el contrario la 

restricciOn de proteinas la disminuye 1¿21. üiroux y Prakash ¡¿~¡ 

mostraron 

\lisina, 

estudios 

que algunas mezclas de 

cisteina, glicina> estimulan 

se ha demostrado que la 

ligandos zinc-aminoAcidos 

la absorcion. En algunos 

histidina incrementa la 

absorciOn de zinc l24,25>, igualmente se ha sugerido que el ~cido 

glutAm1co 

zinc. 

l2ti,~7> es un importante ligando para la absorcibn de 

Se han detectado grupos quimicos de bajo peso molecular \8000 

a 10000> y de captacion de zinc en animales experimentales y en 

6 



Ja leche humana (28,29J, y se cree que facilitan Ja absorcibn de 

zinc a partir de la luz intestinal. La absorciOn de zinc, al 

igual que la de hierro al parecer esta controlada por el estado 

nutricicrnal del suJeto respecto al mineral en cuestiOn. El 

mecanismo de control no se conoce con precisión, pero tal vez 

intervengan las metalotionelnas, que son proteinas solubles de 

bajo peso molecular. Se trata de protelnas citoplasmicas con un 

ritmo rapido de recambio y una alta afinidad por el zinc \ademas 

de cobre, cadmio y mercurio!; su stntesis, puede inducirse por Ja 

administracion parenteral u ora J de zinc. Posiblemente una 

metalotionelna participe en la regulaclon homeosttltica del 

metabolismo y en Ja absorciOn del zinc suministrando una fuente 

de zinc en momentos de privaciOn l30J. 

Estudios de pertusion con intestino de rata han mostrado que 

los glucocorticoides aumentan Ja asimi JaciOn de zinc y 

posiblemente el retorno de zinc al lumen <34!. 

El zinc se eKcreta principalmente en heces y su eliminacion 

aumenta en forma notable en enfermedades gastr~intastin~les <~2). 

La orina en general es una vla de eKcreciOn menor de zinc, pero 

en ciertos trastornos, como quemaduras, cirugla, ne>trosis 

traumatismos o en enfermedades hepAticas, SQ intensifica mucho la 

eKcreciOn uinaria t331. 

El cobre de origen alimentario se absorbe en Ja luz del 

duodeno y del estómago al formar complejos con 1-aminoacidos y 

otros grupos quim1cos de captaciOn l34,35J, Otros elementos como 

cadmio, mercurio, plata, y zinc, compiten por la absorci~n \ 7!. 
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El transporte de cobre a través de la membrana con borde en 

cepillo del intestino delgado puede ser influenciado por una 

varidad de componentes en la dieta, incluyendo fibra, rita to, 

Acido ascOrbico, tiomolibdato y aminoacidos l7). Se ha observado 

que dietas altas en protelnas no ejercen una influencia positiva, 

sobre la absorciOn de cobre \36-39J. La digestibilidad de la6 

protelnas pueden tener un marcado efecto en el grado en el cual 

se forman los compleJos cobre-aminoacidos y peptidos que lados 

con la (8). Complejos de cobre no directamente relacionados 

ingestiOn de protelnas pueden también influenciar la 

de cobre desde el tracto gastro intestinal. El 

fosfato y complejos de gluconato pueden ser mas 

asimilaciCm 

citrato, el 

taci Imante 

absorbidos que complejos formados con otros ligandos l40l. 

Similarmente, CuCD3, CutNü3 >2 y oxalato de Cu o el complejo Cu

Acido etilendiamintetracetico lEDTA>, son mejores fuentes de 

aprovechamiento de cobre que Cu~D4 l411. Fitato en la dieta t36J, 

Acido ascorb1co l4:2-441, tiomolibdato \45,481 y fibra l47l, 

forman complejos con cobre que limitan su absorción. El quelante 

nitrilotriacetato amplia la i'lbSOT'CiOn de cobrs t4t'll, tal vez por 

la formacion de un complejo que es transportado intacto a travez 

de la membrana. Sin embargo, esta Area requiere mas estudio, 

particularmente a nivel de la membrana. 

Las secreciones endOgenas parecen inrluenciar la absorcibn de 

cobre. La bilis tiene una inrluencia negativa sobre la 

reabsorciOn de cobre secretado l4~1; las protelnas pancreaticas 

tienen un etecto similar l5U!. Los glucocorticoides promueven 



la secreciOn biliar de cobre lo cual 

puede alterar la absorciOn por 

indica· que el 'nivel hormonal 

las iniiuencias de estos 

mecanismos tó1,5Zi. 

A partir de la mucosa intestinal el cobre se transtorma en 

forma de un complejo cobre-albomina en plasma venoso porta hacia 

el h1gado. En las células hepaticas el cobre se almacena unido a 

una metalotione1na, incorporada en la ceruloplasmina u otras 

enzimas ct.lpricas, o se excreta por bilis. La ceruloplasmina 

representa un 95 % de cobre que se encuentra en suero y sirve 

para transportar cobre a tejidos peritéricos, en tanto que la 

albomina capta el 5 % restante l7,81. 

El cobre se excreta principalmente en bilis en forma de 

complejos con aminoacidos y macromoláculas lo que impide su 

circulaciOn enterohepatica t7l, 

1.Z TRANSPORTE DE ZINC ~ CUBRE 

La mayor parte del zinc del plasma esta asociado ~ las 

protetnas, albomina es la principal protelna transportadora de 

zinc. La d1stribuciOn de zinc varia entre las especies, pero 

usualmente cerca de dos terceras partes de zinc del plasma esta 

unido a albbmina l5~-58l. 

Existe una buena correlacion entre los cambios de zinc unido 

a albom1na y la concentraciOn de zinc en plasma que ocurren 

durante enfermedades crOnicas y agudas, igualmente los niveles de 

albumina en suero pueden tener algun efecto sobre los niveles de 

zinc en suero l5~,60l. La habilidad de la albOmina para llevar 
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unido zinc pude ser una caracterlstica esencial para la 

transferencia de zinc entre plasma y los tejidos. 

El zinc endogeno es secretado dentro del intestino proveniente 

de las secreciones pancreáticas y biliares asi como del flujo de 

zinc de la mucosa al lumen por las células intestinales. La 

regulaciOn de la absorciOn de zinc ocurre a nivel celular y a 

través de secreciones endogenas. El zinc absorbido es 

trasportado en el plasma portal unido a la alb~mina, el ingreso 

hepatico ocurre por un proceso saturable dependiente de energia y 

responde a una acumulacion inicial mayor de zinc absorvido 

nuevamente. Do! zinc total, el m~sculo y el hueso representa la 

reserva más grande. Lo restante probablemente es regresado al 

plasma cuando se moviliza del hueso para mantener la homeostasis 

de calcio. Un marcado incremento en el catabolismo del m~sculo 

puede favorecer la perdida de zinc en la orina C81 • 
... 

Se ha demostrado que gran parte del zinc del suero unido 

a protelnas diferentes de alb~mina esta asociado a la alta 2 

macroglobulinas l55,5b,bll, rormando un compleJo zinc-a-2 

macroglubulina, sin embargo esta aocc1acibn no tiene una tunciOn 

fisiológica conocida. 

Se sabe que la albtimina es la principal protelna 

transportadora de zinc en liquido amniótico, por otro lado se ha 

intormado que durante el embarazo la concentracion de zinc en 

suero disminuye proporcionalmente en ambas tracciones albtlm1na y 

a-2 macroglobulina lo21. 

Margan lc3l describ1o una lipoprote1na rica en histidina de 
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baja concentraciOn en plasma pero con marcada propiedades 

tiJadoras de zinc. Los mismos estudios 1.n. vitro con otras 

protelnas mostro qua asta glicoprotelna tenia una habilida mas 

alta para unir zinc y poder 

protelnas por zinc. 

competir exitosamente con las 

En animales experimentales el contenido de zinc del plasma 

se reduce rapidamente cuando el suplemento de zinc en 

disminuye 164-671. En humanos la respuesta a zinc en 

puede ocurrir mas lentamente 16~1. 

la dieta 

la dieta 

En ratas con quemaduras particularmente aquellas con 

complicaciones infecciosas la hipozincemia se acampana do un 

incremento en los niveles de zinc en el higado. En humanos, el 

ayuno agudo parece incrementar el zinc en el plasma 1681. 

Similares observaciones se hicieron cuando ratas con bajos 

niveles en zinc se sometieron a restricciOn aguda de 

al imanto C701. 

Solamente un pequeño porcentaje de la reserva total 

de zinc del plasma esta unido a histidina y cistelna, ligandos de 

bajo peso molecular. Henkin 1711 ha propuesto que el zinc unido a 

aminoacidos esta en equilibrio con alb~mina, pero no con alta 2 

macroglobulina. Prasad y Oberleas 1581 han sugerido que la uniOn 

de 

en 

zinc a aminoacidos ultrariltrables Juega un papel 

el transporte de zinc. La histidina y cisteina 

importante 

son los 

aminoacidos mas frecuentemente implicados en esta tuncion 

potencial. Yunice et ¡¡J_ 1721 y Van RiJ et ª1.. 1731 han mostrado 

que la intusiOn de am1noacidos incrementa la excrec1on urinaria 
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de zinc. Esto sugiere que niveles elevadas de aminoAcidas pueden 

llevar a un cambio en el equilibrio de zinc del plasma mas al JA 

de la uniOn de albómina. De esta forma pueden ocurrir importantes 

cambios en la exP.~~P.l~n de zinc. 

El cobre es transportado en el plasma portal principalmente 

unido a la alb6mina Y posiblemente como compJe¡os de amina•cidos. 

El ingreso hepAtico ocurre por un procesa de transporte 

saturable. 

en primer 

El trasporte s1stemico de cobre desde •1- nlgado es 

lugar par ceruloplasmina 1Cp1 1a cual parece lleva• 

cobre a las tejidos t8l. 

La Cp es un~ proteina plasmAtica que pertenece al grupa de 

prote1nas de respuesta de tase aguda. Pasee muchas funciones: la 

primera, representa el mayor transportador de cobre en plasma y 

constituye un eslabOn entre el hepatocita y las otras células del 

organismo ademAs de ayudar al mantenimiento de la homeostasis de 

cobre hepAtico. Segunda, es responsable para la actividad de 

ferroKidasa en el plasma, por lo tanto tambien es conocida como 

hierro <lll oK1geno oxida reductasa. Tercero: es un atrapador de 

radicales libres y iones sup~r~xido l74J. 

La Cp del plasma humano es una glicoprote1na de 1~2.uoo 

daltones aproximadamente, contiene o atamos de cobre por 

molecula y 7.8 % de carbohidratos. Debida a que la Cp representa 

90 a 95 % del contenida de cobre en el suero se espera represente 

una tuente primaria de cobre extrahepAtico (~J. La sintesis y/a 

secreciOn de Cp es alterada por hormonas y cobre. Existen 

diversos factores fisiaJOgicos coma condiciones experimentales y 
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patolt!>gicos 

leucemia, 

que alteran 

infarto del 

los niveles de 

miocardio, 

Cp en 

artritis 

plasma como: 

reumatoide, 

desnutriciOn, nefrosis, intecciones, ejercicio tlsico, cirrosis 

biliar, embarazo, esquizofrenia, entre otras (751. 

Se presenta hipercerulopasminemia durante las inrecciones 

crOnicas y agudas como resultado de una gran variedad de agentes 

virales bacterianos o parasitarios. Tambien se ha observado 

hiperceruloplasminemia en otras condiciones inflamatorias como 

artritis reumatoide y en trastornos hepaticos el cual resulta de 

un bloqueo en la excreciOn biliar de cobre \76J. 

Se ha reportado hipoceruloplasminemia en algunos estados 

patolOgicos como la enrermedad de W1lson, nerros1s y baJo 

condiciones de desnutrciOn y malabsorciOn l75J. 

Se ha sugerido que la Cp desempeña un papel en la detensa 

general izada 

atrapadora de 

del huésped, ademas de sus 

radicales libres y donadora de 

propiedades 

cobre l8,75J 

particularmente atractiva en patologlas como el SN. 

En la década pasada la metalotionelna rue una de 

como 

es 

las 

metaloprotelnas mAs ampl1amentA ~studiada~. La razbn para esto, 

aparte de sus caracter1sticas qulmicas ón1cas, se relaciona a su 

inducciOn por metales pesados y hormonas. Dependiendo de la 

especie animal y tejidos de la cual se aisla, esta, se encuentra 

unida a una gran variedad de metales, particularmente cadmio, 

cobre, mercurio y zinc C8J. Las caracter1sticas 

sobresalientes son su baJO peso molecular tcel'ca de 

mfl.s 

6500 

daltonesJ y su rara composic10n de aminoacidos: la cistelna 
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aalli'i t. i t. 1.1ye el ªº %'" de ;¡'IJ¡¡ reaiduos y no posee amino&.cidos 

aromAticos. 
•;:,,t~·' 

La otra caracter1stica· principal es su alto 

contenido de metales, con 7 atamos gramos de cadmio o zinc por 

mol, o arriba de 12 &.tomos gramos de cobre por mol. Este 

contenido es eqivalente a un &.tomo del metal por tres o dos 

residuos de cistelna, respectivamente ltn. 

La metalotionelna se ha aislado de una gran variedad de 

especies. Los principales Organos en que se ha encontrado son 

hlgado, riñOn, e intestino. Aunque una gran parte de la atencibn 

se ha enrocado con la toxicolog1a del cadmio. Cuando se aislb la 

metalotionelna del hlgado humano se encontrb que conten1a 

zinc \66,761. ~u alto contenido de zinc y cobre baJO condiciones 

fisiológicas sugiere que la prote1na está involucrada en el 

metabolismo de ambos metales. 

1.3 DEFICIENCIA DE ZINC Y CUBRE. 

La primera evidencia de deficiencia primaria de zinc en 

humanos fue encontrada por Prasad Jil. !Ll.. \77,7ei, cuando 

estudiaron nifios adolescentes de un poblado en Egipto. 

Subsecuentemente, en 1967, se describiO el deterioro del 

crecimiento y maduraciOn sexual de niños siguiendo un tratamiento 

con zinc <781. Los mismos autores reportaron el slndrome de 

deticiencia de zinc en ratas el cual se caracteriza por: retraso 

en el crecimiento, atrofia testicular y paraqueratosis esor&.gica 

\80). Coincidiendo con estos estudios en Egipto, Halsted tl 

!Ll.. l81J investigaron el s1ndrome en adolescentes con atroria del 

14 



crecimiento de un poblado campesino en lran. 

Los adol~scentes con el síndrome de Prasad-Halsted muestran 

severo retardo del crec1m1ento, deterioro en la maduracion 

sexual, y en muchas ocasiones aeticiencla de hierro 1821. 

Se ha demostrado que la deficiencia de zinc en humanos 

produce alteraciones en el sentido del gusto y olfato l~d), otros 

estudias han reportado Ja interacc!On del zinc con el sistema 

inmune 184,85!, la involucion del timo y bazo pequeño son signos 

característicos de dericiencia de zinc prolongada en roedores y 

la reducción en la masa de esos tejidos se ha asociado con una 

reduce ion en el 

observado que la 

n~mero de celulas blancas 166-901. Se 

leucopenia es una característica de 

ha 

la 

deticiencia de zinc, ademas la produccHm de linfocitos T 

disminuye en esta condición. Posiblemente, la deticiencia de zinc 

puede al tarar 

producciOn de 

la 

la 

tunciOn epitelial del timo y disminuir 

hormona tlmica, la cual podrla 

Ja 

Ja 

maduracion de las células T en el timo y en la periferia. 

Por otro laao. Bala et ª-1.. l!H,8:.:1 encontraron que Ja 

subpoblaci6n oe celulas mononucleares de sangre peritérica en 

ratas Lewis macho se altera por deficiencia de cobre. En 

particular, el porcentaJe relativo de linfocitos C:IJ4+ lT 

ayudadoras> y CIJ8+ IT citotOxicasJ disminuye, y de células B y 

monocitos aumenta en ratas de 8 semanas de edad con dericiencias 

de cobre desde su nacimiento. Estudios semeJantes de 11ul hern et 

sobre la deficiencia severa y marginal de cobre en 

ratones, informaron de alteraciones en el peso del cuerpo y 
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Otros estudios de'inu'é'~·t'rari. incremento en la viscosidad celular 

en ratas det1c1entes de cobre 1100-103) esto al parecer como 

resultado de una sobrecarga de lip1dos y entrecruzamiento de 

componentes célulares causados por perox1daciOn de llpidos, asi 

mismo, Yount et tl· l1U41, estudiaron en ratas, el efecto de la 

deticiencia de cobre sobre las tazas absolutas de slntesis de 

colesterol. Los niveles plasmaticos de colesterol se elevaron 

significativamente, disminuyo el hematocrito y los niveles de 

cobre hepAtico ademas observaron que estos tenlan disminución en 

el peso del cuerpo y del bazo y aumento en el peso del corazon. 

El mismo estudio apoya la hipOtes1s que los nivelas elevados 

de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A lHMG-Co-A> <'eductasa 

hep:!>.tica, observada en det1c1ancia de cobre, sa asocia con un 

incremento en la tasa de stntesis de colesterol hepAtico y total 

del cuerpo. Por otro lado se ha informado de nipercolesterolemia 

ocasionada por der1ciencia de cobre en mAs de 30 

laboratorios (105-1191. 

Numerosos estudios han demostrado la inrluencia del zinc y 

del cobre sobre la actividad de muchas enzimas. Prasad et ~· 

1801 en 19c7 inrormaron ta disminución en la actividad de algunas 

enzimas en diferentes tejidos de ratas deticientes de zinc, por 

el contrario su actividad aumento en los mismos teJidos cuando 

ingirieron nuevamente una dieta normal en zinc. Posteriormente 

Reeves y O'Det t 15! estudiaron la participación del zinc en 

suero y en los medios de reacciOn sobre la actividad de la 

enzima convertidora de angiotensina 1 IECAI, Y ademas demostraron 
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ayudar a prevenir et daño en pulmOn inducido por radicales 

libres, Los mismos autores en estudio previo tl29i encontraron un 

aumento en las actividades de las enzimas superOKido dismutasa 

dependiente de zinc y cobre 1ZnCuSUD1, glutatiOn peroKidasa tGSH

PKI y catalasa en ratas dericientes de cobre expuestas a 

hiperoi<la. 

t130, 1;;i11' 

c1tocromo 

eKaminados 

el contrario, en estudios seme)antes de Pronaska 

se encentro disminución en las actividades de 

C oxidasa y ZnCuSOD en ratas y ratones en 7 Organos 

de animales deficientes de cobre, de igual rorma las 

actividades oe las enzimas GSH-Px disminuyo en h!gado y plasma de 

ratas y ratones deficientes de cobre. Por otra parte Jenk1nson ~ 

ª1_11321 estudiaron el erecto de la detic1encia de cobre sobre la 

actividad de la GSH-Px y SOD coincidiendo al observar una 

disminucion en las actividades de las dos enzimas en ratas 

detic1entes de cobre en la dieta. 

Saari 'ª-!_ ª1_. ll33J estudiando la produc10n de etano exhalado 

en ratas con dietas deficientes de cobre informaron un incremento 

en la producc1on de etano eKnatado como consecuencia en un 

aumento en la perox1dación lipldica y reducción en la actividad 

de metaloenzimas dependientes de cobre \134,l~bi. 

Lawrence y Jenkinson l13oJ en estudio similar observax-on 

aumento en la exhalaciOn de etano en ratas deficientes de cobre 

con peroxidación lipldica inducida con tetracloruro de carbono. 

El cobre es un micronutriente requerido para la integridad 

estructural y runc1onal de muchos Organos incluyendo el sistema 

cardiovascular. Se na pensado desde nace varias décadas que la 
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der1c1enc1a ae cobre es la eKpl1cac10n de la etiologla, 

patogenesis y r1siopatologla de la entermedad isquemica del 

corazon !105,137-150>. La principal alteracion por ctericiencia de 

cobre es cardiomegalia, ocasionada por un incremento del volumen 

m1oribrilar ll51,152J. Por otro lado Schoenemann 'lU.. ª1_ !l5.3J, ha 

demostrado que concentraciones y niveles totales de dopamina en 

el corazon y bazo de cerdos y ratas aumentaron dramaticamente por 

detic1encia de cobre, ademas se han observado cambios en los 

niveles cardiacos de las catecolaminas en ratas dericientes de 

cobre 11541 y dism1nucion en los niveles de norepinetrina en las 

glandulas adrenales de ganado vacuno y ratas detic1entes de cobre 

l 155). Asi mismo el deterioro en la actividad de neuronas 

noradrenérgicas parece ser una ralla consistente de la 

deticiencia de cobre. 

1.4 SINDHUME NEFROTl~O 

El slndrome nerrotico !SNJ se caracter1=a por un aumento en 

la filtracion glomerular de protelnas plasmaticas, edema, ascitis, 

retencion de soo10, atbum1nur1ai, hipoalbuminemia, 

h1perlipoproteinemia, desnutricion, alteraciones en los ractores 

de la coagulacion, tromboembol ismo, dism1nuc1on de la inmunidad 

humoral y celular y alteraciones en la concentracion !aumento o 

disminuc1oni ae casi todas las protelnas plasmaticas 115ti-15~J. 

Se piensa que todas las alteraciones s1stemicas en el SN son 

secunaarias a la pérdida de protelnas plasmaticas por la orina 

debida a alteraciones en la barrera de riltracion glomerular. 
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En la tigura 1 l158J se ilustran las relaciones entre las 

prino1pales alteraciones s1stémicas del SN. 

El SN que se presenta en humanos, puede ser pr1mar10 o 

secundario. El SN primario tambien se conoce como id1opatico o de 

cambios mtn1mos ya que su origen se desconoce y a que tas 

lesiones renales no se observan con m1croscop10 de luz sino con 

microscopia electrOn1ca. El SN secundario puede ser causado por 

diferentes sustancias o como complicacion de otras enrermedades. 

El SN primario puede reproducirse experimentalmente en 

animaJes mamlreros como en ratas, presentandose con alteraciones 

renales y sistémicas muy parecidas a la enfermedad en tos 

humanos lloU-16~1. 

Se han descrito diversas maneras de inducir 

nefrOt1co experimental a través de 1nyecc1ones con tos 

compuestos: 

- Suero antirr1non o suero nefrotOxico \161,lb3J. 

-adriamicina ldoxorubicinaJ \lb2J 

-daunom1c1na o daunorub1c1na l16~J 

-ANP \AminonucleOs1do de purom1cina1 1165-1671 

De los modelos mas usados es el producido 

slndrome 

siguientes 

por el 

am1nonucleOs1do de purom1c1na. Este modelo es muy parecido al SN 

pr1mar10 de tos humanos ya que produce la tes ion renal 

caractertst1ca que es la rus10n de los procesos podoclticos de 

las células ep1tel1ales lpodocitosJ, ademas de que el edema, la 

retenc1on de sodio, ta h1perlip1dem1a y la prote1nur1a 

espontáneamente \168-1711. 
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- - -
E 1 arai nonuc l eós ido de pui:-omíc'i na, l ANf')_, 'es, un .del' 1Vado de la 

purom1c1na, llamada aci:-omioina. J;.~'; ;:XNP:'.,;~º un- ~ompuesto -también 

que se uso en e 1 ti:-atamiento. de: 

;:.~:-~:- ;:~:~ ,·,: '.·~. ~ 

la · tri¡:)S.,nC)somíasis como 

antibiótico l l 7:2) • 

~l antibiOtico pui:-omicina se obtiene del hongo actinomicete 

Streptomvces albon1ger, se presenta en terma c~1stal1na y 

transparente en el suelo donde vive el hongo o bien en algunos 

medios de cultivo puede presentarse de color negro oliv&ceo ll7~J. 

El ANP se sintetizo en 1854 por baker 11/4¡ a partir de la 

hidrOlisis del residuo p-metoxitirosil unido al grupo amino de la 

ribosa de la purom1c1na l17SJ. E.l ANP que es el compuesto 

or1g1nado presenta su act1v1dad de tr1pan1c1aa de tres a cuatro 

veces mayor que el de la puromicina Se ha reportado que el ANP 

inhibe el crec1m1ento tumoral mamario en ratones me1or que ta 

puromicina l176J. También se ha administrado a pacientes con 

c~ncer Y parece mAs t6K1co que ta purom101na ya que proauce 

proteinuria y da.110 renal ll7(). 

Aunque el mecanismo de acc1on aOn no est& detinido para el 

ANP, se sabe que este inhibe la slntesis de RNA pero no la 

slntesis de protelnas ll76,17cl,178i como se ha descrito para la 

puromicina. Se piensa que el erecto nerrotOxico del ANP involucra 

la producción de radicales libres del oxlgeno vla xantina oxidasa 

del metabolismo de las purinas l18ú-182J. 

La nerros1s humana y experimental se carac'ter1za por 

protundas alteraciones en el metabolismo de protelnas del plasma. 

Se ha medido la concentrac1on de muchas proteinas en suero en et 
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SN, y se ha mostrado que apesar de la marcada h1poproteinemia, 

la concentracion de algunas protelnas no cambia, de 

otras aumentan en nerrosis experimental y humana. 

y a~n la 

! Tabla 81. 

Por otro lado, fedraza-~haverrl \<.!_ ª1_, \1601 midiendo la 

actividad de algunas enzimas del suero en nerros1s expet-1mental 

inrormaron cambios en Ja actividad de las siguientes enzimas: 

aumento en aldolasa y col1nesterasa; d1sm1nuc1on en: aJanina 

aminotransrerasa, lactato desh1drogenasa, a- hidroxibutirato 

deshidrogenasa, creatinina cinasa y tosratasa a1ca11nas moded o 

b1tas1co, primero aumentan y 

i soc1 trato 

luego disminuyen 

desh1drogenasa 

en: 

y 

leucina 

aspar tato aminopeptidasa, 

am1notransrerasa; y sin cambio en la actividad de gamma glutamil 

transterasa. Los an~l1s1s etectrororét1cos ae protelnas sér1cas 

de pacientes o animales con SN muestra que Ja alb~m1na y las 

globul inas gama disminuyen, y que las globulinas aira-~ y beta 

aumentan. Estas alteraciones en el patron e1ectrotorético general 

de las protelnas plasmAticas son consecuencia de los cambios en 

la concentración individual de muchas protetnas. La disminución 

en la concentrac16n 1nd1v1dua1 da una proteina c1rcuiante puede 

ser consecuenc1a de una reaucc10n en su slntes1s, un incremento 

en su catabolismo o en su excrec16n ur1nar1a, o una comb1naciOn 

de estos ractores. l'or e 1 contar10, la elevación en la 

concentrac10n de una protelna circulante en el SN puede ser 

consecuencia de un aumento en la s1ntes1s y10 una d1sm1nuc1on en 

su catabolismo l1o8,19EiJ, 
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1.5 ESTRUCTURA DEL GLOMERULO 

AnatOmicamente el glomerulo consiste en una intrincada red de 

capilares a travéz de la cual r1uye sangre que se 

tuerzas h1drau11cas generadas por las contracciones 

bombea poI> 

isorrltmicas 

del 

de 

corazon. El glomérulo es una estructura o barrera selectiva 

tiltraciOn de moléculas de p.rotelna, esta barrera esta 

constituida 

componentes: 

por la pared capilar glomerular que consta de 

ai células endAtel1alas cuyo cltAplafima est~ renestrado. 

tres 

bl la membrana basal glomerular IMBGI compuesta de tres capas: 

la ltl.mina rara interna lLRll la lt..mina densa 1LD1, la lamina rara 

externa lLREI, 

cJ los procesos podoc1ticos de las células epiteliales 11971. 

La tenestracion de las células endoteliales es de un diametro 

promedio de 70 nm. Estas células no otrecen una barrera mectl.nica 

aparente a la tiltraciOn de macromoléculas, sin embargo, el 

contenido de compuestos como los sialoglicanos, pt·oveen al 

endotelio de cargas negativas, para repeler moléculas 

negativamente como la alb~m1na. 

Estas células endotel1ales permiten que todos los 

cargadas 

elementos 

solubles del plasma pueden estar en contacto directo con la 

membrana basal glomerular. 

La membrana basal glomerular esttl. compuesta 

principalmente de una malla de t1bras de coltl.gena. La LRl 

un espesor de 300 a ~Su nm en el humano pero puede variar de los 

35U nm en d1terentes especies, la LD constituye una barera 

26 



stgniricativa de tiltracion de protetnas plasmáticas neutras 

basadas en su tamaho molecular debido a la red de tibril las 

empaquetadas y compuestas por colágena tipo IV. Se piensa que los 

espacios entre estas fibras son poros can moléculas neutras donde 

se tamizan la moléculas con base a sus d1mens1ones; la LD 

contiene pocos residuos an10n1cos e~cepto los grupos carboxilo 

libres de la colágena, la endidura del poro contiene una carga 

negativa debido presencia de glicoprote1nas ricas en acido 

s1a 11co, que sirven de barrera a la riltracibn de moléculas 

anionicas. La LR~ es la parte más externa de la pared glomerular 

hacia el espacio de Yowman. 

Los podocitos de las células epiteliales que es tan 

citoplásmicas sujetas al exterior de la MBG como una serie de 

interdigitaciones de procesos podoc1ticos. Entre los procesos 

podoc1ticos adyacentes hay espacios de un tamarto de 20 a au nm 

que estan cubiertos por una membrana tina conocida como d1arragma 

de hendidura que contiene espacios rectangulares de un tamaño 

aproximado de 4 x 14 nm, a través del cual pasan las moléculas 

pequeñas y probablemente restringen el paso de la alo~mina y de 

moléculas mas grandes \19~,188J. 

Tanto la Lkl y LkE determinan una barrera que puede retardar 

las moléculas de protelnas an16n1cas, por su contenido de 

proteoglicanos tales como el heparan sulrato proteoglicano y 

otras glicoproteinas sultatadas o grupos libres car-box110 que 

tuncionan como una barrera eiectrost.at1ca a base de 
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polianiones C200J, 

De acuerdo con esto, los ractores que determinan el paso de 

las moléculas por la barrera de riltraciOn son: el tamaño, la 

derormabilidad, la carga eléctrica y la conr1guracion moleculares, 

as1 como la hemodinAmica glomerular. 

En el SN ocurre un trastorno en la permeabilidad del capilar 

glomerular que permite el paso de macromoleculas cuyo mecanismo 

no esta dilucidado. En la nerros1s por ANP, la depuración 

rraccional de macromoleculas an10n1cas y sin carga es muy 

elevada, lo que indica que la selectividad, tanto de tamaño como 

de carga, está alterada 12011. La lesiOn renal característica del 

SN es la tusiOn de los procesos podoclticos, esta rusion parece 

deberse a la pérdida de la Aarga negativa d• su sup•rriAi•t ••t• 
conclusion se apoya en el hecho de que la administración de 

pol1cationes al 

podoc i tos l 2U2 J. 

riñOn produce proteinur1a y rus1on 

Otras invest1gac1ones han mostrado que 

de 

la 

01sm1nucion en el Acido siAlico en las membranas de los podocitos 

en la nerrosis humana y experimental .iuega un papel muy 

importante en e1 m2can1s1110 ae ta prote1nur1a t2U~J. 



1 1 ANTECEDENTES 

En 1954 se intormb por pr.imer.a> vez ·de los bajos: niveles de 

cobre en sangre Chipocupremi~f y hl!efro 'chipoferrernia> en Un gra1;, 

ntJmero de paéientes é:on slndrolit~( ~~f~bti;o '(2ó4>.':Es€a se: 'asocio 
,;::.;···· 

.. '.-"· .. ·-c·.c·· .c;.,,c·. 

y 

hierro en estos í:iaC:1(aT1t~~};Y.l;:.~ei;ob'~er'íío una' estrecha\ corre lácion 

entre la excrecibnAr:~~-~:~~:'.~~~t..'.;íe·Si y·1a:p~otéinurla. El aumento 

en la excrecibn uri;;ari;,(d_~\é:obl'e, hier~·;; ~~ J~ci~ntes con SN se 

ha confirmado 
... 

importancia de. llÍ: ciE!ff;:,(·~nC'fk:I~~~-:é:~IJie ,en 'e'l SN a ni ve 1 c l in i ca 

se hace evidente por ~~5.b~J¿;hniveles de cobre encontrados en 

los eritrocitos de 3 dé'.5.•.]J<l.;,ientesi estudiados por Cartwright, et 

tl• (204>. Por otro lado se ha informado que estas alteraciones 

son secundarias a la pérdida urinaria de sus prote1nas 

transportadoras CCp y transferrina) cuyos niveles disminuyen en 

sangre <205,206,209). 

En ratas con SN inducido con ANP se ha encontrado un aumento 

en la excrecibn urinaria y una disminucibn de niveles circulantes 

de cErulaplasmina <210). Sin embarga nunca se ha medido los 

niveles de cobre en suero, orina y tejidos de estas ratas. En 

di fe rentes modelos experimentales de SN se ha confirmado un 

aumento en la excrec!bn urinaria y una disminucibn en la 

concentracibn sérica de transferrina C211l. 

Se ha encontrado que la velocidad del catabolismo fracciona! 

de transferrina aumentb en 7 de 8 pacientes a 160 % de lo normal, 

mientras la velocidad de sintesis aumento en tos mismos pacientes 
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aproximadament~ en la m!sm~ c~nt\da~ 1208)~ 

Alfrey .. tl·. al. c:<!.11}, i nfor,maron en la e:<crec:fón . .. .- . -.. ,. 

urinaria de llierro y en !'a •;:c;~C:erí\~rilció"1 de i'tier!ro'en'riliíó~ en 

ratas·· co~ sN pir ~de~~-. 
1

rl~'f~'6t"6hc:ó·~p,¡;:;;iifos5•riPl'orf~s ~¡2a:ni~·;.,ig· .,1:ienen. 
··:·.~ •·\"'.,> ·--~~::;·,_ 

una .def ic ief1é:: ia de's~}enÍ.o'.;:'y<é'obre, '
1

p~/ lg: qL~e ~~ pte2'.:ia'(;; s
0
oh más 

sucept ib ies áí .é!~í'lp~q:i'C,f r,'adi~a1'és i ibrE.'5• posiÍ./1e'i:{;;i1~k.i'.f~c;'i'· ·. üna 

a 1 terac ión de iiiethoeíid·mas 'antio)<idantes. c2i:i>'•/. r:r ¡;·:::-~;-"' :(¡;> 
El metabol!ts'~~'·~i z~n~·se ha estudiado en r'at_g'sif:ii3> :y 'eri 

nií'los <214> con:si'I. Eri ratas cori SN iríducid~'.\p'§'r.;@:;¡e}~~~'.(C.i:íservo 

un aumento en' úi ~'itcreción urinaria dec zi~~;y·:j~·~fÚ'.'Í~Í~&c16n en 

ni_V:ti~k~~~~~;· .c·rr2~ta:ntes '.>'ª ,que se~:c,-bsef~_$6'~,i-~~~ ·~~6rrelación 
~-- -"-~"~~.,<J_x·.· ~:~~--~---- - -·~ 

positiva entre ios niveles zinc• Yiflbl'.tmf_il;,~~~is~fpostuló que la 

sus 

pérdida urinaria 7 ; de -zinc uriidO;. i.: á'1bi'.iriii~\i.' ~~acila' - causa de su 
. · .• ::;-·.::i.~ "[~, 

dismiriucT6n en süero C;fa>'f \b'>ci:/rité!n°':i:é5frde zfoc en fémLlr está 

disminuido¡ en riñón y m•'.t:~úl~ ~:~,~~:: 9:~ testículo no cambia 
·.:-.:·... "'. ''-: ··.::··:' ·:: .. ·.: 

(213)' sin embargo no se han medido .Ío~:·hiv'eles de zinc en otros 

tejidos. 

En 1942 McCance Y Widdson 1215) describieron dos pacientes 

con albuminuria y can aumento en la excreci6n de zinc. Por el 

contrario, Fairhall y Hoyt 1216) habían encontrado antes que no 

habia cambio en la excreci6n de zinc en la nefritis o en la 

nefrasis. En pacientes con SN se ha encontrado consistentemente 

una reducci6n en los niveles plasmáticos de zinc ( 83 , 21 7' 220) ' 

leucocitos 1219) y eritrocitos (219>, sin embargo aunque varia, 

algunos autores encuentran un aumento en la excreción, otros 

encuentran una excreci6n normal <214,211-218). En humanos la 
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disminucion en el contenido de zinc en el pelo persistiO por 

muchos meses después de que el SN habia remitido y aunque los 

niveles de zinc plasmatico hablan regresado 

C214,219). Se piensa que algunos sujetos con SN 

lo normal 

tienen un 

desorden mll.s profundo en el metabolismo de zinc de lo que se 

había observado previamente; por lo que se requiere estudios 

adicionales para establecer las bases de esta anormalidad 

metabolica en el SN, y para determinar si se requiere la terapia 

de reemplazamiento de zinc. 
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111 HIPOTESIS 

La excreciOn urinaria de cobre y zinc puede aumentar en ratas 

con sindrome nefrOtico ind~cido:cion ANP lo cual, a su vez, puede 

provocar cambios en sus n~veles circulantes y en los tejidos. 

IV OBJETIVO 

Medir los niveles de zinc y cobre en suero, orina, riñon. 

bazo, higado, testiculo, pulmOn corazOn y cerebro de ratas con 

sindrome nefrOtico inducido con aminonuclebsido de puromicina. 



V MATERIAL Y HETODOS 

1. REACT 1 VOS 

Los siguientes reactivos se obtuvieron de Sigma Chemical Co., 

EUA: 

So 1 ucion esttJ.ndard de z i ne y cobre '.''p;.'f'a .absorcHm a tbmi ca, amino 
.· ·.::,":; :'· 

nuclebsido de· puromicina C6-dimeú\;¡~ino--9-C3-amino-3-deso><i-D-
>,: : 

beta-ribofuranosi 1 .- purina>, reactÍ_v:,; de folin-fenol, albtlmina 

serica de bovino, tJ.cido triclor6a~~ti~~. 

De J. T. Baker se siguientes reactivos; 
-··-;--

hidrOxido de sodio, carbonati:>~;:ci~"sc:idio, tartrato de sodio y 

potasio, sulfato de cobre!· ·n1;,;t·a'noC absoluto, 
·~~, .. :'.: 

tJ.cido acético 

glacial. 

El a 1 imanto usado fué nutricubos purina para roedores 

pequeños de Purina de Mé><ico, S.A 

2. DISEf;!O EXPERIMENTAL 

Para este trabajo se utilizaron ratas macho CRattus 

norvegicus) de la cepa Wistar de 450 a 500 gramos de peso que se 

mantuvieron en el bioterio del Instituto Nacional de la 

Nutrición, éstas se alimentaron a la par con un contenido de 

minerales de 12.3 mg de zinc I 100 g de dieta y de 3.0 mg de 

cobre I 100g de dieta. Se dividieron en dos grupos: 

a> Grupo con s1ndromc nefrOtico CSN> Cn= 10>. El SN se indujo con 

una inyeccion subcutAnea de ANP en solución salina al 0.9 % a una 

dosis de 15 mg/100 g de peso C170,221>. 

b) Grupo control Cn=10) Estas también recibieron una inyecciOn 
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subcut&nea de veh1culo (salina al 0.9 %J y se les restringio el 

alimento a la cantidad ingerida por las ratas con SN. De esta 

manera ambos grupos consumieron la misma cantidad de alimento y 

por lo tanto de zinc y cobre. 

A los dos grupos se les suministro agua desionizada ad 

libitum. 

Las ratas se colocaron en jaulas metabOlicas dos d1as antes 

de la inyecciOn del ANP o veh1culo (dia 0) y se mantuvieron en 

éstas los siguientes diez dlas para recolectar la orina y 

registrar el consumo de alimento diariamente. A la orina se le 

midio el volumen, se centrifugo, se determino el contenido de 

minerales para todos los d1as de estudio y se dividiO en 

al1cuotas que se congelaron a - 70"C hasta que se realizaron las 

determinaciones de prote1nas totales y albbmina. 

Las ratas se sacrificaron por decapitaciOn el d1a diez, se 

recolecto la sangre para separar posteriormente el suero, 

evaluar el contenido de minerales y dem~s determinaciones que 

caracterizan el SN, se obtuvieron los tejidos CriñOn, hlgado, 

pulmOn, bazo, corazbn, cerebro y test1culos se pesaron, se 

homogenizaron en agua desionizada en un volumen cinco veces 

superior a su peso, se hicieron al1cuotas de un mililitro que 

se guardaron en tubos Eppendorf y se congelaron a -70 ºC para 

posteriormente determinar los minerales. Todas éstas maniobras se 

hicieron evitando al m~ximo la contaminaciOn de las muestras asi 

como utilizando material libre de minerales Clavado con HN03 SN>. 
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3. CARACTERIZACION DEL SINDROME NEFROTICO 

Para la caracterizaciOn del SN se hicieron las siguientes 

dete~minaciones: 

3.1 DETERMINACION DE PROTEINAS EN SUERO Y ORINA 

Las prote!nas se midieron por el método colorlmetrico de 

Lowry <230) el cual tiene dos principios bAsicos: 

al ReacciOn de la protelna con cobre en condiciones alcalinas. 

bl ReducciOn del reactivo fosfomollbdico-fosfot~ngstico por la 

protelna tratada con cobre 

La protelna se cuantifica por la cantidad de tirosina y 

triptofano presentes en ella comparada con la cantidad de estos 

aminoAcidos en la protelna usada como patron. El 

desarrollado se lee a 650 nm y para lo cual se prepararon 

siguientes soluciones: 

SoluciOn A: Carbonato de sodio 
HidrOxido de sodio 
Tartrato de sodio y potasio 

Solucion B: Sulfato de cobre O.OS % 

2.0 % 
0.4 % 
0.02 % 

color 

las 

SoluciOn C: 50 ml de solucion A + 
al momento de usarse). 

mi de zolucibn B <se preparo 

SoluciOn D: Reactivo de Folin & Ciocalteu 1 N. Se preparo a 
partir de la solucion concentrada 2 N 

SoluciOn E: Alb~mina sérica bovina <ASBl 0.5 mg/mL. Con esta 
soluciOn se preparo una curva patrOn de 5 hasta 50 ug 

La soluciOn de alb~mina o la muestra se colocaron en un 

volumen final de 0.2 mL, a todos los tubos se les agrego 1 mL de 

soluciOn e, se agitaron y se dejaren reposar 10 min, 

posteriormente se les agrego 0.1 mL de scluciOn D mientras se 
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estaba agitando vigorosamente en vortex. Después de 30 min se 

determino la densidad Optica a 660 nm. 

Antes de cuantificar las protelnas urinarias, éstas se 

precipitaron y se lavaron con ~cido tricloroacético al 10 % de 

la siguiente manera: se mezclaron 200 uL de orina y mi de 

~cido tricloroacético se centrifugaron a 2500 rpm durante 20 min, 

el sobrenadante se decanto y esta operaciOn se repitiO 3 veces 

hasta que el resuspendido quedara transparente. Finalmente, el 

precipitado se resuspendiO en 1 mL de NaOH 0.1 M y de esta manera 

la orina quedo con una diluciOn 1:5; en algunos casos se hizo 

una diluciOn adicional 1:100 (ratas con SN dia 10> con agua 

destilada desionizada y se colocaron 0.2 mL de esta dilucion en 

el ensayo. A los sueros se les hizo una dilucion 1:100 con agua 

detilada y se colocaron 50 uL en el ensayo completando a 0.2 mL 

con agua destilada para obtener una dilucion final 1:400. 

Los resultados de protelnas totales en orina se expresan en 

mg/24 h y en suero en g/dL. 

3.2 DETERMINACION DE ALBUMINA POR ELECTROFORESIS 
ORINA. 

EN SUERO Y 

Una de las caracteristicas de las protelnas es su carga 

eléctrica es decir pueden ser polares o no polares a un pH 

determinado. Es asi como las protelnas pueden separarse 

moviliz~ndose através de un campo eléctrico por medio de una 

tecnica llamada electroforesis. Las protelnas que se encuentran 

en el suero y orina, se fraccionan y se separan de acuerdo a su 
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carga eléctrica y a un particular pH (8.6 8.9) en las 

siguientes fracciones de prote1nas: 

Albumina, protelna con carga eléctrica negativa, es la que mas 

distancia recorre en el gel hacia el anodo y as la mas prominente 

en suero¡ posteriormente las fracciones ALFA-1, ALFA-2, 

GAMMA globulinas. La albumina se determino con el 

BETA Y 

dato de 

protelnas totales y el porcentaje de albumina que se obtuvo del 

trazo densitométrico de la electroforesis en acetato de celulosa. 

El porcentaje de albumina se multiplico por la concentración de 

protelnas y de esta manera se obtuvo la concentración de albumina 

en g/dL para el suero y en mg/24 h para la orina (196>. 

3.3 COLESTEROL, UREA Y CREATlN!NA EN SUERO 

El colesterol se determino con estuche comercial 

Boheringer-Lakeside de acuerdo a las instrucciones 

de 

del 

fabricante, éste se basa en un método enzimatico calorimétrico. 

Los resultados se expresan en mg/dL. La determinacion de 

creatinina se hizo con estuche de reactivos para creatinina 

Beckman, utilizando el Analizador 2 de Creatinina Beckman y 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Los resultados se 

expresan en mg/dL. 

La urea se determino con el estuche de reactivo BUN 

utilizando el analizador de BUN Beckman, este analizador utiliza 

un método enzimatico que mide la velocidad de cambio de la 

conductividad en la reaccion. Los resultados se expresan en mg/dL. 

La depuraciOn de creatinina se calculo mediante la siguiente 

formula: 
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Depuracibn 
de 

creatinina 
Gr en orina(mg/dLl x Fluio urinario <mL/minJ. 

Gr en suero Cmg/dLJ. 

La excrecibn fracciona! de zinc y cobre se determino con 

siguiente formula: 

Depuracibn del mineral X 100 
Depuracibn de creatinina 

la 

4. DETERMINACION DE MINERALES POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION 

ATOMICA 

4.1. CONCEPTOS Y FUNDAMENTO. 

Un espectrof otbmetro de absorcibn atbmica CEAAJ es un 

instrumento usado para analizar las concentraciones de los 

metales en solucilln. Sesenta y ocho elementos pueden determinarse 

en un amplio rango de concentraciones desde partes por billbn, f 
porcentajes. 

La preparacibn de la muestra es simple y frecuentemente 

involucra una disolucibn en un Acido apropiado. El instrumento es 

fAcil de afinar y de oper~r. 

La figura 1 muestra los principales componentes de un 

espectrofotbmetro de absorcibn atbmica: al la fuente de luz, bl 

el atomizador, el el monocromador, dl el detector el el sistema 

de lectura. 

al La fuente de luz, com~nmente es una !Ampara de catado hueco, 

~til para todos los elementos y capaz de emitir energla en la 

longitud de onda analltica para un elemento en particular. 
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ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA 

FUENTE DE LUZ LLAMA MONOCROMADOR DETECTOR REGISTRADOR 

Figura 1. Principales componentas de un espectrofot6metro de 
absorción atómica. 

PROCESO DE LA ABSORCION ATOMICA 

ENERGIA 
LUMINOSA 

ATOMOEN 

ESTADO 

PUNDAMENTAL 

Figura 2. Proceso de la absorci6n at6mica. 

• 
ATOMO EN 

ESTADO 

EXCITADO 



b) El atomizador, descrito en el esquema como .!fama, es· ··quien 

genera Atemos en estado fundamental en el 

fotometro, puede ser también un horno de grat/~6 yc·d~~J~• 
··.v'. '·~}-'.'.:· ·~·~¡'.:.:_~, 
-;:,:;. }\~··,: niveles esta.n por debajo de partas por billOn. 

-:-··.,-,,-.; 

cl E 1 monocromador es usado para ai s 1 ar 1 a 11 ne~ ·¡'.;d~)~ r:i~iJhanciá 

anal!tica emitida por la !Ampara de ca.todo huacb~~~}J:'.¡-;ffO{r;~~J·no 
-;.-.:_;·_~ 

anal!ticas de impurezas. 

d) El detector convierte la energ!a de la luz por el' 

monocromador en energ!a eléctrica. 

el El sistema de lectura o registrador, es un ·IJl1cioprocesador 

con un circuito integrado simple, capaz de suministrar un control 

central izado y manipulaciOn de datos para un ntimero de 

operaciones enlazadas. 

La ciencia de la espectroscopia de absorcion atOmica ha 

prOdLlCido tres técnicas de uso anal!tico: la emisi~n, la 

absorcion y la fluorescencia. 

Con el objeto de entender la interrelaciOn entre estas 

técnicas, se hace necesario tener un conocimiento del a.tomo y de 

los procesos atOmicos involucrados en cada una de estas técnicas. 

El a.tomo esta., de hecho constituido por un nücleo rodeado por 

electrones. Cada elemento tiene un ntimero especifico de 

electrones que estA directamente relacionado con el nücleo 

atomice y que conjuntamente con él, da una estructura orbital, 

que es ünica para cada elemento. Los electrones ocupan posiciones 

orbitales en una forma predecible y ordenada. La configuraciOn 

mtl.s eotable y de mAs bajo contenido energético, se conoce como 

"estado fundamental" y es la configuraciOn orbital normal para el 
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ti. tomo. 

Si a un Atomo se le aplica energla de una magnitud apropiada, 

ésta serA absorbida por él e inducirA que el electrOn eKterior 

sea promovido a un orbital menos estable o "estado eKcitado". 

Como este estado es inestable, el ti.tomo inmediata y 

espontAneamente retornarA a su configuraciOn fundamental. El 

electrOn por lo tanto retornarA a su orbital inicial estable y 

emitirA energla radiante equivalente a la cantidad de energla 

inicialmente absorbida en el proceso de excitaciOn. 

El proceso de excitacion y decaimiento al estado fundamental 

es comOn a los tres campos de la espectroscopia atOmica. Por esta 

razOn, ya sea la energla absorbida en el proceso de eKcitaciOn o 
' ( 

la emitida en el proceso de decaimiento, puede ser medida-y usada'' 

para propOsitos anallticos. 

Si luz de una determinada longitud de onda incide sobre un 

A tomo libre en estado fundamental, el A tomo puede absorber 

energ!a y pasar al estado excitado, en un proceso conocido como 

absorciOn atOmica ( f i g 2) La luz que es la fuente de la 

eKcitaciOn del Atomo, e: simplcmonta una forma especltica de 

energla. La propiedad de un Atomo de absorber luz de longitud de 

onda especifica, es utilizada en la espectrofotometrla de 

absorciOn atOmica. 

La caracterlstica de interés en las medidas por absorciOn 

atOmica es él monto de luz, a la longitud de onda resonante, que 

es absorbida¡ cuando la luz pasa a través de una nube atOmica. 

Conforme el nOmero de ti.tomos se incrementa en el paso de la 
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luz, la cantidad que de ésta sera absorbida se incrementara en 

una forma 

cuantitativa 

absorbida. 

predecible. Se puede efectuar 

del analito presente, midiendo 

una determinacion 

la cantidad de luz 

El uso de fuentes especiales de luz y Ja selección 

cuidadosa de la longitud de onda, permite la determinacion 

cuantitativa especifica de elementos individuales en la presencia 

de otros. 

La nube de &tomos requerida para las mediciones en absorción 

atómica, es producida por la adición de suficiente energ!a 

térmica a la muestra para disociar los compuestos qu1micos en 

átomos libres. La aspiración de una solución de la muestra, 

dentro de una llama alineada con el rayo de luz sirve para 

propOsito. Bajo condiciones apropiadas de llama, muchos de 

este 

los 

átomos permanecerán en la forma de su estado fundamental y pudén 

ser capaces de absorber luz de longitud de onda apropiada 

proveniente de una fuente de luz. En el proceso de atomizacion la 

solución es aspirada dentro del nebulizador y es 

Aproximadament~ 90 % de las gotas se pierden en el 

"nebuliza da". 

drenaje. El 

sistema produce una neblina que debe, ser mezclada con los gases 

de la flama. La mezcla aerosol se evapora cerca de la base de la 

flama ·para formar part1culas solidas. Estas partlculas san 

fundidas resultando en la farmaciOn de un llquida que funde cerca 

de. la ranura de 1 quemador. Este fundida es vaporizado para formar 

moléculas que san subsecuentemente atomizadas para producir 

&tomas libres en estada fundamental ( f i g 3). 

La facilidad y la velocidad a la cual se pueden hacer 
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HAZ DE LUZ o 0 o --- ...:::..Oc:r- -- ---
GAS 'b o MONDArOMICO 

f ATOMI Z!IOON 

M~CULAR QIJ~ 
19 cO 

t \ru'ORIZACION 

LIQIJllX> ººo F~DIOO o 0 o 

.t .. 
FUSION 

PARTICULAS • SOLIDAS v. 
t E\ru'ORIZACION 

NEBLINA • GAS 
MEZOLADO ••• •• 

1 MEZCLA 

NEBLINA •:s 
•; ~ .. NEBUUZACION JJ:. ' MUESTRA 

SOLUCIDN DESECHADA 

Figura 3. Proceso de atomizacion de la llama. 

A e 
s o 
R 
B 
E 
N 

? 
A 

CONCENTRACION 

Figura 4. Relaci6n de calibraci6n de un elemento en soluci6n 
conteniendo concentraciones conocidas del analito. La calibracion 
produce una linea recta. Comportamientos no-ideales producen 
desviacion en el desarrollo de la linea recta. 



determinaciones eMactas y precisas han hecho de esta técnica uno 

de los métodos m~s usados para la determinacion de metales. 

4.2 ANALISIS CUANTITATIVO POR ABSORCION ATOMICA 

Después de que la absorbencia es medida, este valor puede 

relacionarse con la concentraciOn del elemento en solucibn. La 

relacibn que convierte la intensidad del rayo de luz 

<absorbencia) a concentraciOn se conoce como la 1 ey de Beer-

Lambert; ésta define la siguiente relaciOn: 

A= abe 

en donde "A" es la absorbencia; "a'' es el coeficiente de 

absortividad constante que es caracterlstica de las especies que 

absorben; "b" es la longitud del paso de luz ocupado por la celda 

de aosorciOn; y "e" es la concentracibn de las especies 

absorbentes en la celda de absorcion. Esta ecuacibn simplemente 

establece que la absorbencia es directamente proporcional a la 

concentraciOn de las especies por unas condiciones instrumentales 

dadas. 

Esta conducta, de proporcionalidad directa entre absorbencia 

y concentraciOn, es observada en absorcibn atbmica. Cuando la 

absorbencia de soluciones patrbn conteniendo concentraciones 

conocidas del analito se miden y se grafican los resultados de 

las absorbencias con respecto a la concentraciOn, se establece 

una relacibn de calibracibn similar a la de la fig. 4. En 

regibn en la cual se observa la relacibn de la ley de Beer, 

la 

la 

calibracibn produce una llnea recta. 
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Después que se ha establecido tal curva de calibraciOn, se 

puede medir la absorbencia de soluciones de concentraciOn 

desconocida y su concentraciOn directamente de la curva de 

calibraciOn C231l. 

4.3 DETERMlNACION DE ZINC Y COBRE EN EL MATERIAL BIOLOGICO 

El contenido de los minerales en suero y orina se determino 

haciendo una diluciOn 1:5 para zinc y 1:2 para cobre, 

posteriormente se leyO directamente en el EAA; los resultados se 

expresan en ug/dL, para suero y ug/24 h. para orina <232-2371. 

Los minerales en los tejidos se determinaron por 

secas utilizando el siguiente procedimiento: 

cenizas 

DespOes de homogenizados los tejidos se tomaron allcuotas de un 

mililitro las cuales se liofilizaron, se determino su peso seco y 

se colocaron en la muffla a 500 ·c durante 12 horas o hasta 

completar totalmente su digestion. Posteriormente se disolvieron 

las cenizas en HCl 3 Normal, se filtraron, se aforaron a 10 mL 

con agua desionizada y se leyeron en el EAA. Los 

expresan en ug/g de peso seco C238). 
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VI RESULTADOS . 

1. PRUEBAS DE REPRODUCIBILIDAD 

El coeficiente de variacion CCV> de las pruebas inter-

analisis para la determinacion de minerales fue 8.6 % para zinc 

Cn=11) y 9.7 % para cobre Cn=11l. 

Las curvas patron para la determinaciOn de minerales tuvieron 

una r= 0.9991 para zinc y una r= 0.9926 para cobre en promedio, 

C f i gs. 1 A y B l. 

2. PESO CORPORAL Y CONSUMO DE ALIMENTO 

La figura 2 muestra que hubo una ligera disminucion en peso 

corporal en los dos grupos, pero no hubo diferencia significativa 

entre el grupo control y el grupo nefrotico. 

Las ratas se alimentaron a la par y el consumo de alimento en 

promedio para el dia O fue 16.22 gramos y 11.85 gramos 

dia diez. 

para e 1 

3. DESARROLLO DEL SINDROME NEFROTICO 

Los resultados de la tabla 1 muestran el desarrollo del SN en. 

las ratas. Se observa claramente la proteinuria, hipoproteinemia, 

albuminuria, hipoalbuminemia, hipi.rcolesterolemia, asi 

aumento en la creatinina y la urea en suero. En el 

mismo 

grupo 

nefrotico también aumento el volumen urinario y disminuye la 

depuracibn de creatinina. Por otro lado la figura 3 muestra la 

excrecion de proteinas en orina en la cual se observa una 

diferencia significativa apartir del d1a 3 respecto al grupo 
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SUERO CONTROLES NEFROTICAS 

Protetnas total es, g/dl 8;1 :!:.. 1. o 5.5 :!:.. 0.5 ** 
Albtimina, g/dl 3.0 :!:.. 0.7 o.e :!:.. 0.2 ** 

Colesterol, mg/dl 94.0 :!:.. 26.0 534 .:!:. 169 ** 

Creatinina, mg/dl 0.6 :!:.. 0.1 1. 3 :!:.. 0.2 ** 

Urea, mg/dl 22.2 ··+ 12.4 69.6 .:!:. 16.7 ** 

ORINA 

Va 1 umen, ml/24 h 17 +• 7 26 ..:!:. 9 * 
·-

Proteinas totales mg/24 h ·0;'1 :+- '0.07 622 ..:!:. 276 ** 

Albtimina, mg/24 h < 0.1 438 .:!:. 157 ** 
Depuracibn de 
creatinina, ml/min. 0.803 ..:!:. 0.3 0.33 .:!:. 0.13 ** 
TABLA Desarrollo del stndrome nefrbtico. ** p< o. 001, 
* p < 0.0025 vs control, t no pareada. 
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centro 1. 

3.~ DETERMINACION DE ALBUMINA POR ELECTROFORESIS 

En la figura 4 sec os;rva el trazo densitometrico en el cual 

cada curva representa las tracciones de protelnas presentes en 

el dia 10. Se aprecia claramente que el 

descendio en suero Cb> y aumento en orina 

pico 

Cc> en 

de albtlmina 

las ratas 

nefrbticas respecto al control Cal. Tambien se aprecia que la 

fraccion globulina alfa-1 aumenta en suero en las ratas 

nefrbticas. 

4. EXCRECION URINARIA Y NIVELES SERICOS DE ZINC. 

La fi~ura 5 muestra que la excrecion urinaria de zinc aumento 

significativamente a partir del dia 3 en el grupo nefrOtico y se 

mantuvo alta hasta el dla diez. 

La excrecion fracciona! de zinc aumento significativamente 

Cp< O. 001> figura 6, mientras que la concentracion de zinc 

disminuyo en suero en el dla diez Cfig. 7>. 

5. CORRELACION ENTRE EXCREC!ON DE PROTE!NAS Y ZINC EN ORINA. 

La figura 8 muestra que la correlacion entre la excrecion de 

prote1nas y zinc en orina fue estadisticamente significativa 

<r= 0.5828, n= 98 y una p < 0.001. > 

6. EXCRECION URINARIA Y NIVELES SERICOS DE COBRE. 

La excrecion urinaria de cobre aumento significativamente 

desde el d!a en el grupo nefrotico (fig.9) manteniéndose 

elevada hasta el final del estudio. 
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Figura 4. Trazos densitometricos de las electroforésis de 
prote1nas totales en suero y orina. CA) Protelnas totales en 
suero de las ratas control. <Bl Prote1nas totales en suero de las 
ratas nefrOticas. (C) Prote1nas totales en orina de las ratas 
nefróticas. 
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La excreciOn fracciona! de cobre au~ento si~nif icativamente 

Cp < 0.001) en el grupo nefrOtico el dia diez (fig.10). 

Por otro lado en el d1a diez se observa un descenso en la 

concentraciOn de cobre Cfig.11> y de ceruloplasmina Cfig. 12) en 

suero. 

7. CORRELACJON ENTRE EXCRECJON DE PROTEINAS Y COBRE EN ORINA. 

En la figura 13 se observa que la correlaciOn entre 

excreciOn de prote1nas y cobre en orina fue estadisticamente 

significativa <r= 0.5824, n= 98 y una p < 0.001). 

8. CONTENlDO DE MINERALES EN LOS TEJIDOS 

En las tablas 2 y 3 se puede observar los resultados del 

contenido de zinc y cobre en los tejidos y su signif icancia 

estadistica entre el grupo nefrOtico y el control. 

Se puede observar que la concentraciOn de zinc disminuyo en 

pulmOn y bazo y que la concentraciOn de cobre disminuyo en riñan, 

h1gado y cerebro en el grupo nefrOtico. 
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TEJIDO CONTROLES NEFROTICAS SIGNll.-ICANCIA 

R IFION 86.8 .!.. 12.3 (9) 87.4 .!.. 31. o (9) NS 

HIGADO 103. 7 .!.. 15. 1 (9) 110.8 .!.. 33.0 (10) NS 

TEST!CULO 149.8 .!.. 14.6 (10) 150.6 :!:.. 15.6 (8) NS 

PULMON 78.3 .!.. 9.6 (9) 65.14 .:!:. 11. 3 (9) p<0.002 

CORAZON 78. 63 .!.. 16.4 (9) 72.25 .:!:. 14.3 (9) NS 

BAZO 91.96 .!.. 12.7 (9) 81.36 .!.. 6.5 (6) p<0.05 

CEREBRO 63.56 .:!:. 8.6 ClOl 62.91 .:!:. 9.4 (10) NS 
----------------------------------------------------------------
TABLA 2 Contenido de zinc eh 1 os 
Cn>, t no 

TEJIDO 

R IFION 

HIGADO 

TESTICULO 

PULMON 

CORAZON 

BAZO 

CEREBRO 

pareada. 

CONTROL 

42.5 .!.. 12.3 (9) 

19.2 .!.. 5.2 (8) 

15.0 .!.. 3.5 (8) 

1 i. 95 .!.. 2. 5 e 9 > 

24.04 .!.. 5.5 (6) 

23.3 .:!:. 8.9 (7) 

17.6 .:!:. 2.6 <10) 

tejidos Cug/g Peso 

NEFROTICO 

25 • 8 .!.. 6 • 5 e 9 > 

10.8 .:!:. 1.2 (9) 

12.9 .!.. 1.0 (8) 

10.7 .!.. 2.6 (9) 

21.3 .!.. 4.6 (9) 

18.5 .!.. 7.7 (6) 

14.9 .!.. 3.3 (10) 

Seco). 

SIGNIFICANCIA 

p<0.001 

p<0.001 

NS 

NS 

NS 

NS 

P<0.01 

TABLA 3 Contenido de cobre en los tejidos Cug/g Peso Seco> Cn>, t 
no pareada. 
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Vil OISCUSION 

Los datos presentados en este trabajo demuestran que las 

ratas inyectadas con ANP 

caracterizado por proteinuria, 

desarrollaron el 

hipoproteinemia, 

SN tipico, 

albuminuria, 

hipoalbuminemia, hipercolesterolemia. Estas alteraciones 

espontAneamente, lo cual estA de acuerdo con trabajos 

remiten 

previos 

(170,171> y con la forma humana de la enfermedad (157,158). 

Por otro lado en este trabajo también se observo que las 

ratas nefrOticas tienen profundas alteraciones en el metabolismo 

de zinc y cobre. Estas ratas presentaron concentraciones bajas de 

Cu y Zn en suero y algunos tejidos y elevada excreciOn urinaria 

de ambos minerales 

Se ha reportado en estudios anteriores (59,60> que existe una 

buena correlaciOn entre el zinc unido a alb~mina y los cambios en 

la concentraciOn de zinc que ocurren en enfermedades crOnicas y 

agudas, por ejemplo la hipozincemia que se presenta como 

consecuencia de la hipoalbuminemia en la cirrosis del h1gado. 

Nuestros datos confirman y amplian el estudio de Freeman g.i. ª-l. 

(214) en estas ratas. Estos autores también observaron bajos 

niveles de Zn en suero, aumento en la excrecion urinaria de zinc 

y niveles 

interesante 

niveles de 

normales de Zn en riAOn y tetlculos. Un aspecto 

en este trabajo fue una ligera disminucion en los 

zinc en pulmon y bazo (87 y 81 % de los 

control respectivamente> y normal en los otros 5 tejidos, 

valores 

por lo 

tanto, estas ratas no desarrollan una deficiencia de zinc como 

aquellas alimentadas con dieta deficiente de zinc 180). 
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Por 1 o tanto queda por·. estab 1 ecer si 1 as'.,: ,:.•¡ ter.a¿;i.ones en el 

metabo 1 i smo de zinc observadas en ratas 

nefrOticas inducidas en alguna 
,.~·-· .. ':":,-: 

complicaciOn de 1 SN. En humanos con SN sei"ha.:; observado niveles 

bajos de zinc en cabello 
-,:.':· .. ;:.·: 

<215,220), e'ritrocitos (220). y 

leucocitos C220) a pesar de que en algunos estudios (215,217-

219) la excreciOn de zinc fue normal. Por lo tanto, se ha 

sugerido que la deficiencia de zinc en humanos con SN puede 

contribuir a la digeusia C220>, impotencia (83). anorexia (83), 

deterioro en la inmunidad celular C158> y pobre cicatrizacion de 

heridas C223l. Las alteraciones en el metabolismo de cobre no se 

habían estudiado previamente en ratas nef rOticas inducidas con 

ANP. La disminuciOn de cobre en suero fue mas profunda que la de 

zinc, ademas, 4 de 7 tejidos estudiados mostraron disminuci6n en 

los niveles de Cu. La disminuciOn en el contenido de Cu en el 

riñ6n observado en este trabajo coiciden con los datos de Alfrey 

& Hammond C212l en ratas con nefritis de Heymann. Estos datos 

demuestran que las alteraciones en el metabolismo de Cu fueron 

mas profundas que las de Zn en ratas inducidas con ANP. En 

algunos estudios en humanos con SN, se ha informado que los 

niveles de Cu en suero no se modifican a pesar de la alta 

excreciOn urinaria de este mineral (205,207,221,224,225); ademas 

en humanos con SN, se han reportado bajos niveles de Cu en 

eritrocitos <205). La disminucion de los niveles de Cu y 

ceruloplasmina observados en las ratas nefroticas pueden estar 

involucl'ados en algunas de las complicaciones del SN. Por otro 
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lado, se ha informado que ratas deficientes de cobr.e tienen un 

es posible deterioro en la funcion inmune 1226l, p~r lo. tant~, 

que la hipocupremia puede estar involubrada en ~l ~eterioro de la 

funci6n inmune en el SN C158l. 

Se ha informado consistentemente en varios trabajos la, 

ratas con deficiencia de cobre desarrollan hipercolesterolemia 

1105-119>, por lo tanto es posible que la deficiencia de Cu pueda 

estar relacionada en el estado hipecolesterolémico en ratas 

nefrOticas inducidas con ANP. 

EKiste evidencia que especies reactivas de oxigeno, coma 

los radicales libres, puedan estar involucradas en la patogénesis 

de la nefrosis inducida por ANP 1227>, sugiriendo que la 

deficiencia de Cu y ceruloplasmina puede ampliar el daño 

producido por ANP por las siguientes razones: al La Cp es un 

atrapador de radicales 1 i bres y iones superoxido 1228,229) y un 

inhibidor de lipoperoxidaciOn 1228)' bl la deficiencia de Cu 

produce una disminución de las enzimas antioxidantes super6xido 

v.nimala;,; dismutasa y glutatiOn peroxirl~s~ ( 132)' <:::) lo::; 

deficientes de Cu tienen un aumento en la produccion de radicales 

libres 1132> y dl la actividad antioxidante de Cp y transferrina 

se encuentra disminuida en la nefrosis experimental 1211,212). 

Finalmente podrla ser que los casos aislados que reportan anemia 

por deficiencia de hierro en pacientes con SN, que han sido 

atribuidos a excesiva perdida urinaria de transferrina y hierro, 

puedan también involucrar deficiencia de zinc y cobre 1206,230). 

El ( 1 os) mecanismo 1 s l i nvo 1 ucrados en las alteraciones 
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metabo 1 i ca9 · de Cu .. Y ·.'.?n,;,E?n ra.tas ·.nef rot icas i n·ducidas ·con ANP se 

desconoce. 

Debido dos 

grupos 

a que la:•''.tn;lks;éa :'.'~'é'/~Úllle~to fue similar en los 

y nefrdhúij;/'10~ bajos nivele9 de <control ambos 

minerales en las ratai nefrOtica~ no se pu~de eKplicar por el 

consumo de al imanto, sin embargo, no se puede eKcluir 

alteraciones en la absorciOn intestinal producidas por 

componentes de la dieta (219,220). 

El Cu en e 1 plasma est~ unido principalmente a la 

ceruloplasmina C8,98l, esto nos hace proponer que la excrecion de 

ceruloplasmina y los bajos niveles en suero de esta prote!na en 

ratas nefrOticas inducidas con ANP, estA involucrada en la alta 

excrecibn urinaria y bajos niveles circulantes de este metal. 

Contrariamente, Jensen 12251 reporto que la hipocupremia no se 

presento en pacientes nefrOticos con bajos niveles de 

ceruloplasmina en el plasma. En suma, gran parte del zinc del 

plasma est~ unido a las protelnas, y la albamina transporta la 

mayoria del Zn circulante 181, por lo tanto, la albuminuria y 

la hipoalbuminemia puede estar involucrada en la hiperzincuria y 

en la hipozincemia, respectivamente. Apoyando estas sugerencias 

encontramos: 

Los niveles elevados de zinc y en la orina aparecieron 

simultaneamente con la proteinuria en el d!a 3. 

Existio una correlaciOn positiva entre la excreciOn de zinc y 

cobre y prote!nas en orina. 

Los niveles séricos de zinc, cobre, alb~mina y ceruloplasmina 
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disminuyeron en el d1a diez. 

Contrariamente, la excrecion de Cu aumento en el dla en 

ausencia de la proteinuria sugiriendo que otros mecanismos pueden 

estar involucrados. Existe evidencias de que las alteraciones en 

el transporte de esos minerales también pueden estar involucrados 

en su alta excrecion urinaria en SN (221,214), de hecho, se ha 

encontrado que animales y pacientes con defecto tubular en la 

reabsorcion de Cu, se caracterizan por un aumento en la pérdida 

urinaria de este mineral (8). 
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VIII CONCLUSIONES 

1. Las ratas presentaron SN que se hizo evidente a partir del 

tercer d1a con la aparicion de la proteinuria observandose hasta 

el final del estudio. 

2. El aumento en eKcreciOn urinaria de zinc y cobre puede 

explicar al 

circulantes. 

menos en parte la disminuoion de sus niv~les 

3. El aumento en la excrecion uri 

consecuencia de la proteinuri~; 

4. La 

tejidos 

disminuciOn en la concentraciOn de zinc y cobre en los 

de las ratas nefrOticas tal. vez sea consecuencia de la 

pérdida de estos minerales en la orina. 

s. La deficiencia de zinc y cobre puede estar involucrada y/o 

agravar algunas de las manifestaciones sistémicas del SN. 

64 



IX BIBLIDGRAFIA 

1. Under1•1od EJ. Z i ne. En: Under•1od E. ed. 
human and animal nutrition 4th ed. New 
1977:196-247. 

Trace 
York: 

elements ··in 
Academi · Pres 

2. National Research Council. Zinc. En: 
Council eds. Recommended dietary allowances 
Na ti.anal Academy of Sciences: 1980: 144-14-7. 

National Reseaf.ct-í .·· 
Washington oc: 

3. Bray TM, Bettger WJ. The physiological role 6f 
antioxidant. Free Rad Biol Med 1990¡8:281-291. 

4. Lehninger AL. Principies of Biochemistry. En: 
Human Nutrition. Ed Worth Publisher, Inc. 1982:783. 

>:~,·.:·'.::e: 
as<· 

5. Reeves PG, O'Dell BL. An e:<perimental study of tl:ie~ef'fect- of. 
zinc on the acti.vity of angiotensin converting enzyme: .. 'i..11:,,ser>um •• 
Clin Chem 1985;31:581-584. ··· 

6. Dixon M. Webb EC. The Enzymes. New York: Academic 1979;1116. 

7. Taylor f<:B, Anthony LE. Nutrici6n Clínica MC:G.r<ú•1- ·Hill de· 
México. SA de CV. Capitulo 18. 1983:537-546. 

8. Cousins RJ. Absorption, transport, and hepatic metabolism of 
copper and zinc: special reference to metallothionein and 
ceruloplasmin. Physiol Rev 1985;65:238-309. 

9. World Health Organization. Trace elements in human nutrition, 
WHO Tech Rep Ser. no. 1973:532. 

10. American Institute of Nutrition. Report 6f the AIN ad hoc 
committee on standards far nutritional stUdies. J ·· NLttf'. 
1977;107:1340-1348. 

11. Burch KE., Hahn HKJ, Sul 1 ivan .ff ,_.f\te~1er:.as1:;ects of the ro!es 
of zinc, manganese, and copper-'.ú1'1iúma·n--<'nut·r·iti6r(•'º ··c1in ··chem 
1975;21:501-520. ' ·~--C "<•"'•• 

12. º"'en CA. Biochemical Aspects of Copper: copper proteins, 
ceruloplasmin, and copper protein bindirig. Park Ridge, NJ: Noyes, 
1982:205 

13. Underwood EJ. Copper. En: Trace Elements in Human and Animal 
Nutrition. New York: Academic. 1977:56-108. 

14. Ciba foundation symposiun 79. Biological roles of copper. 
Amsterdam /Oxford/New York: Excerpta Medica. 1980:343. 

15. Lokcitch G, Pendray MR, Godolphin WJ, 
changes in selected serum constituents in 

65 

Quigley G. 
10•1 birth 

Seria 1 
ta1eiglit 



infants an peripheral parenteral nutrition with different zinc 
and copper supplements. Am J Clin Nutr 1985;42:24-30. 

16. Dwen CA, Metabolism of copper 67 by the copper deficient 
rat. Am J Phisial 1971;221:1722-1727. 

17. Gutteridge JMC, Stoks J. CRC Crit. Cl in Lab ·sci 
1981;14:257-329. 

18. Mann KG, Lawler CM, Verhar GA, Church WR. Coagulation fa¿tor 
V cantal ns copper ion. J Biol Chem 1984;259: 12949-12951 .• 

19. Valentine JS, Pantoliano MW. Protein metal ion interactions 
in cuprozinc protein <superaxide dismutasel 
intra~ellular reposition for copper and zinc in the 
cell. En: Copper Proteins, editado por T. G. Spiro. 
Wiley 1981:291-358. 

20. Siegel RC. 
1979;8:73-118. 

Lysyl oxidasa. Int Rev Connect 

a major 
eLtkaryotic 
Net•J York: 

TissLte Res 

21. Solomons NW, CoLtsins RJ. Zinc. En: Absorpticín · 0 ,and · 
Malabsorption o·f Mineral Nutrients editado por·N.w.·:solcímÓ.l;\s•.::¡;¡nd 
I.H. Rosemberg. New York: Liss 1984:125-197• ·~ 

22. Menard PC, MacCormic e, Cousins RJ ·>RS.gul.iGg>~~!'i.~~~~stlnal 
metallothionein biosynthesis in rats by dietar'y '.z:~~c:·; j · Ni:.ttr. 
1981;111:1353-1361.. . . ·,_,,. ·¿:!::. ',¡~;:·)!:' 

23. 
serum 

Girou:: E, Prakash NJ. Irifl.uence cíf zi~~.:_lig,.'n~ mi:<tu;es 
zinc levels of rats. J Pharm Sci 1977;66:391-392. 

on 

24. Suso FA, Edwards HM. Binding of EDTA, histidine and 
acetylsalicylic acid ta zinc-protein camplex in intestinal 
(...Qi1l;t=11L, inl.ttsl;.i11a.l 111LlL.u~d. a.nd Uloud pld.=>11h:1. Nal.u1·E=" 1972;23ó:230-
232. 

25. Wapnir RA, Khani DE, Bayne MA, Lifshitz F. Absorption of 
zinc by the rat ileum: effects af histidine and other low
molecular-weight ligands. J Nutr 1983;113:1346 1354. 

26. Martin MT, Licklider KF, Brushmiller LG, Jacobs FA. 
Detection of J.0,.1--molecular-!>Jeight copper <II) an zinc CII) 
interactions following ethambutol administratian. Agents Actions 
1981; l.1: 296-305. 

27. May PM, Smith GL, Williams DR. Computer calculatian of zinc 
CIIl-complex distribution in milk. J Nutr 1982;112:1990-1993. 

28. Evans GW. Zinc absorption and transport, 
Human Health and Disease. eds. Prasad AS y 
Ne1•1 Yor·k 1976: 1 

66 

in Trace Elements in 
Oberleas D. Academic 



29. Hurley LS, Duncan JR, Ecker CD, Sloan MV. Zinc-binding 
ligands in milk and their relationship to neonatal nutrition. En 
Trace Element Metabolism in Man and Animal• ed. Kirchgessner 
Tecnicshe Universitat Munchen, Freissing-Weihenstephan 1978;3. 

30. Richards MP, Cousins RJ. Metalothionein and 
relationship to the metabolism of dietary zinc in rats. J 
1976; 106: 1591. 

its 
Nutr 

31. Bonewitz RF, Foulkes EC, O'flaherty EJ, Hertzberg VS~ 
f<inetics of zinc absorption by the rat jejLmum: effect·s ·of 
adrenalectomy an dexnmethasone. Am J Physiol 1983;244•8314-8320~ 

32. Under1•1ood EJ. Trace Elements in Humanan ·animal. Nutri·tion 
4th ed., Academic, New York 1976:196. 

33. Solomans NW. Zinc and the gastroenterologist, Practica! 
G;;¡strent.ercl .. 1980;íf:15 .. 

34. Bush JA, Mahoney JP, Markowitz H, Gluble~ CJ, Ca~twright GE, 
Wintrobe MM. Studies on copper metabolism. XVI. Radioactive 
copper studies in normal subjets and in patients with 
heptolenticular degeneration. J Clin Invest. 1955;34:1766-1778. 

35~9 Van Campen DR, Mitchell EA. Absortion of cu64 ,zn66 ,Mo99 ,and 
Fe~ fron ligated segments of the rat gastrointestinal tract. J 
Nutr 1965;86:120-124. 

36. Davis PN, Norris LC, f(ratzer FH. Inter_ference of _soybean 
proteins h1ith utilization of tracé minerals J Nutr 1962¡77:217-
223. 

37. Engel RW. Price NO, Miller RF. Cop~en,. 
molybdenL•m balance in pre-adolescont gir'}_s·;· 

fiia:riganesé; coba 1 t, 
-F~f\lt'.t_tí~~rcr67-;'92, 191-. 

204. -.-, - ---'0-~ó'o--ooOo:~-~c--= ~~-o:--~~- -

38. Greger JL, Snedeker SM, Effect of diet•~Y protéin 
phosphorous levels on the utilization 6f zinc~ copper 
manganese. J Nutr 1980;110:2243-2253. 

and 
and 

39. MacCall JT, D"lvi.s Gf':, Effect of dietary protein and 
on the absorption and liver deposition of radioactive and 
copper. J Nutr 1961;74:45-50. 

zinc 
total 

40. Schultze MO, Elvehjem CA, Hart EB. Further studies on the 
availability of copper from various sources as a supplement to 
iron in hemoglobin formation. J Biol Chem 1936;115:453-457. 

4.1. 
beef 

Chapman HLJ, Bell MC. Relative absortion and 
cattle of copper from various sources. 

1963;22:82-85. 

67 

eNcretion 
J Amin 

by 
Sci 



42. Carlton WW, Henderson w. Studies in chikens fed a copper
deficient diet supplemented with ascorbic acid. J Nutr 
1965;85:67-72. 

43. Hill CH, Starcher B. Effect of reducing agents on copper 
deficiency in the chick. J Nutr 1965;85:271-274. 

44. Van Campen DR, Gross E. Influence of ascorbic acid on_ the 
~bsorption of copper by rats. J Nutr 1968;95:617-622. 

45. Cymbaluk NF, Schryver HF, Hintz HF, Smith DF, Lowe. JE. 
Influence of dietary molibdenurn in copper metabolism in ponies. -J 
Nutr 1981;111:96-106. 

46. Suttle NF. 
antagonism. Proc 

Recent 
Nutr Soc 

studies of the 
1974;33:299-305. 

copper-molybdenum 

47. Kelsay JL, Jacob RA, Prathers ES. Effect of fiber fruits 
and vegetables on metabolic responses of human subject.III. Zinc, 
copper and phosphorous balances. Am J Clin Nutr 1979;32:2307-2311. 

48. Keen CL, Saltman P, Hurley L. Copper nitrilotriacetato: a 
Potent therapeutic agent in the treatment of a genetic disorder 
of copper metabolism. Am J Clin Nutr 1980¡33:1789-1800. 

49. Gallan JL, Deller DJ, Studies on the nature and excretion 
of biliary copper in man. Clin Sci 1973;44:9-15. 

50. Jamison MH, Sharma H, Csae RM, Braganza JM. ~ancreatic 
secretions assist bile in limiting copper absorptioh in the rat. 
Gut 22;1981:A866-A867. 

51. Benson GD. Hepatic copper acumulation in primary biliary 
cirrhosis. Vale J Biol Med 1979;52:83-88. 

52. Mearrick PT, Mistilis SP. E:-:cretion of radioe:'opper·-·iJy the 
neonatal rat. J Lab Clin Med 1969;74:421-426. -

53. Boyet JD, Sullivan JF. Distribution of prcitefn-b6~nd zinc 
in normal and cirrhotic serum. Metabolism 1970;19:148-157. 

5q. Chester JK, Wlll M. Measurent of zinc flux through plasma 
in normal and endotoxin-stresed pigs and the effects of Zn 
supplementation during stress. Br J Nutr 1981;46: 119-130. 

55. Giro~u-' EL, Determination of 
a lbumi n and .:x?-mac: rog lobul in in 
1975;12:258-266.-

zinc 
human 

distribution between 
serum. Biochem Med 

56. Girou:< EL, Durieux 11, Schechter- -PJ. A study of zinc 
distribution in human serum. Bioinorg Chem 1976;5:211-218. 

68 



57. Scott BJ, BradwelL AR. 
far protein far iron, zinc.; 
1983;29:629-633. 

Identification of the"serüm binding 
cá.dmium, 'nikel and ca:,lcium Clin Che!m 

58' Prasad AS, Oberleas D. ~inding of zinc to amino a2id~ -and 
serum próteins· in vi.tro' J .Lab Clin Med 1970;76Ó416-425~-, 

- . . . 

59. FalC::huck ·f(H. Effect of acute disease and ACTH on--:serum. zinc 
prote~ns~ N Engl J Med 1977;296:1129-1134. 

60 •. HaÍstE!~- JA, Smith JC, IrMin MI. A conspectus of 
zinc ._r'eqüeriments of man. J Nutr 1974; 104:347-378. 

61'._ Pii_r·r;,;i AF, Va lle BL. I so la t ion of a zinc oc2-mai::rfog lobLll in 
from h1Jman serum. Biochemistry 1970;9:2421-2526. --- .. · 

62; S~1anson CA, King JC. Redu<::ed serum :dnc co"rn:::~ntrat:lécin ,du_ring 
pregnancy. Obstec Gynecol 1983;62:313-318. 

63. Margan WT. Interactions of the histi-dine-rich 91.YC:cipr:-ot<l!in · 
of serum t>lith metals. Biochemistry 1981;20:1054..:,f06í.;."· · --.--· - · - -

. ·- J - .<-" ,· 
64. Leucke RW, Olman ME, Baltzer BV. :Zinc deficiepC::y:;ini:·:tt-Je rat: 
effect on serum and intestinal alkaline. phosphatase.: ac.tiy,it.ies~' J. 
Nutr 1968;94:344-350. 

65. Richards MP, Cousins RJ. Metallothionei 
relationship to the metabolism of dietary zinc in ra 
1976;106:1591-1599. 

66. Richards MP. Cousins RJ. Zinc-binding protein:- rerationship 
to short term changes in zinc metabol ism. Proc Soc E:<p _B'ic:il Med 
1976:; 153:~12-56. 

67. Wilkins PJ, Grey PC, Dreosti IE. Plasma zinc as -;;¡_n-il"1c:li~ator 
of zinc status in rats. Br J Nutr 1972;26:113-120. 

68. Prusad !'lS. 
Experimental zinc 

Rabbani P, Abbasil A, Bowersox 
def ic iency in huma ns. Ann 

E, Fo:< 
Intern 

MRS. 
Med 

1978; 89: 483-4-90. 

69. Henry RW, Elmes ME. Plasma zinc in acute starvation. Br Med 
J 1975;4:625-626. 

70. MacCormic CC, Menard PM, Cousins RJ, Induction of 
metallothinein by feeding zinc to rats of depleted zinc 
Am J Phyaiol 1981;240:E414-E421. 

hepatic 
status. 

71. Henkin RI. Metal-albumin-amino acid interactions: chemical 
and physiological relationships. En: Protein-metal interactions, 
editado por M. Friedman. New York: Plenum, 1974:299-328. 

69 



72. Yunice AA, King RW Jr', f(raikitpanicht s, Haygood ,ce, 
Lindeman RD. Urinary zinc excr•tion following infusioris o~ zinc 
sulfate, cysteine, histidine or glycine' Am ':J,'-·'.' Physiol 

::~
8

;
2

:::F::~F::: GocJfrey PJ, Mcl(enzie JM. Am~no acid>: Í¿Lliitris 
and urinary zinC:: e1<cretion ;r Surg':.Res 1~7«~ .. ;26:2~~-:?!':9_-.:~~~~.::<·~·-<' -·-~;. :·.,J·· 

75. Poulik -MD, Weiss 
structure function and 
ed. New York, Academic 

77. Prasad AS, Miale A Jr, Farid z, Sandstead_HH,'-sc.:hi::i1~~t:
Darby WJ. Biochemical studies on dt•Jarfi_sm, - hypOgonadism 
anemia. Arch Intern Med 1963;111:407-428. - --

AR, 
arid 

78. Prasad AS, Miale A Jr, Farid z, Sandstead HH¡ Schulert AR. 
Zinc metabolism in patients with syndrome of iron deficiency 
anemia, hepatosplenomegaly, dwarfism and hypogonadism. Lab Clin 
Med 1963;61:537-549. 

79. Sandstead HH, Prasad 1'18, Farid z. Human zinc 
endocrine manifestations, and response to treatment. 
Nutr 1967¡20:422-442. 

deficiency, 
Am J Cl in 

80. Prasad AS, Oberleas D, Wolf P, Horwitz JP. Studies on 
zinc deficiency: Changes in trace elements and enzyme activi.ties 
111 i;issctes t:l't' zinc-deficient rats. J Clin Invest 1967;46:549-557. 

81. Halsted JA, Ronaghy HA, Abadi P. Zinc deficiency in man: 
the shiraz experiment. Am J Med 1972¡53:277-284. 

82. Sandstead HH. Zinc deficiency. A public health problem. 
AJDC 1991¡145:853-859. 

83. Temes-Montes, X.L. , Picaporte MA, Herrero E, Selgas R, 
Beberide JM, Martinez-Ara, Sánchez-Sicilia L. Valores séricos y 
urinarios de cinc en nefropatias exteriorizadas por síndrome 
nefr6tico o como proteinut~ia en rango ne·fr6tico. Rev Clin Esp 
1980;159:159-161. 

84. Cctnnigham-Rund 1 es S, Bockman RS, L in A, Gia rd i na 
Hilgartner MW, Caldwell-Brown D, Carter DM. Physiological 
pl1armacological effects of zinc on immune response. Ann NY 
Sci 1990;587:113-122. 

70 

PV, 
and 

Acad 



85. Beisel WR, Pekarek RS, Wanamacher RW Jr. In trace element 
matabolism in animals 2 ed. WG Hoekstra, JW Suttie, H Ganth~~, W 
Mertz, chap 16.Baltimore: Univ Park press 1974:217-240. 

86. Beach RS, Gersh1•1in ME, Hurley LS. Al·tered thymic estruc.türe 
and mitogen responsiveness in postnatally zinc-deprived inice.·•.Dev 
Comp Immunol 1979;3:725-738. · · 

87. Beach RS, Gersht•1in ME, Hurley LS. Gro1•1th and devel(:¡pmen·t .\ºf 
posnatally zinc-deprived mice. J Nutr 1980;110:201-211~~: -~. 

~~terl~~~;~ n:~' ~:~!~~~:~o~' ~~i 1 ;~~c:~~f i~i~~~ho~~!:~ :;;~~f§}i·~4t-~f 
1986; 55: 59-69. : ;i':/ .... ':Wk ~~~ .... ·· . 

89. 
the 

Fraker PJ, Ha as SM, Luecke RW •. Effect of ,; i nC::, Í::fefii:!_J..¡;'¡::¡cy on 
immune responses;;. J NL1tr 1977; 107: 1889:-18.95 >:. · ..... >.;: 

90. Gershu1in ME, 
Immunity. New York: 

Beach RS, HLtrley .. LS. 
Academic. 1985:405. 

91. Bala S, Failla ML, LLtnney J. T cell numbers and mitogeriic 
responsiveness of peripheral blood mononuclea~ ~ells are 
decreased in copper deficient rats. Nutr Res 1990;10:749-760. 

92. Bala s, Failh. M, Lunney J. Phenotipic and functional 
of copper-alterations in peripheral blood mononuclear cells 

deficient rats. Ann N Y Acad Sel 1990¡587:283-285. 

93. Mulhern SA, Koller LD. Severe or marginal copper deficiency 
results in a gradad reduction in immune status in mice. J Nutr 
1988;118:1041-1047. 

94. Undw111ke>smalee E, Dhanamitta S, ·Yhoung-Aree ·~ "J¡ 
Rojroongwasinkul N, Smith C Jr. Biochemical evidence suggestive 
of suboptimal zinc and vitamin A status in school children .in 
Northeast Thailand. Am J Clin Nutr 1990152:564-567. . 

95. O'Dell BL, Conley-Harrison J, Besch-Williford 
JD, O'Brien D. Zinc status and peripheral narve 
guino= pigs. FASEB J 1990;4:2919-2922. 

C, Brot>ining 
funcl;ion in 

96. O'Dell BL, Becker JF, Emery MP, Browning JD. Production and 
reversa] of the neuromuscular pathology and related signs of zinc 
deficiency in guinea pigs J Nutr 1989;119:196-201. 

97. Hassel CA, Marchello JA, Lei f<:Y. Impaired glucosa tolerance 
in copper-deficient rats. J Nutr 1983;113:1081-1083. 

98. Danks DM. 
1988;8:235-257 .. 

Copper deficiency in humans. Ann Rev 

71 

Nutr 



99. Choudry H, Srivastava L, Murthy L, Petering HG. Effects bf 
dietary copper on insLtlin and thyro:<ine in male rats. Western 
Hemisphere Nutrían CongressVI, Los Angeles, CA, Aug. 1980', 
Official Program. 1981:84. · 

100. Ja in SK, Wi 11 iams DM. Copper def ic iency anemia: a 1 ter~c:I 
blood cell lipids and viscosity in rats. Am J Cli~ 
1988;48:637-640. 

red' 
Nutr 

101. Shohet SB. Hemolysis and change~ 
lipids. N Engl J Med 1972;286:577-583. 

in erythrocyte ,. ,membr;ane 

d~~º-~*ª~~i1Jty. ' 102. Dormandy JA. Blood viscosity and r•d ~e~l 
Methods Angiol 1980;2:214-266. 

, ~~-,.;,~;~~~, 

103. Whitmore RL. The influence of erythr,ocyte,shape-.and .rigidity 
on t.he viscasity af blood. Biarheology 1981;18:557-;:56~,·· ' 

104. Yount NY, Carr TP, MacNamara DJ, Lei f(Y •. Inc:or~or~tion' -.of 
t•1ater into sterol in c:opper-deficient rats. Bioi::him Biophys~--AC::ta 
1991;1082:79-84. 

105. f(levay LM, Hyperc:holesterolemia in rats produéed by an 
increase in the ratio of zinc: to copper igested; Am _J C_li·l"l.' Nütr·: 
1973;26:1060-1068. 

106. Ley f<:V. ---------- ----------------------------'-~---L.2:_~_f __ '/ 
-------------------------- J Nutr 1983; 113:2178-2183., 

107. Ley f<.y. Cholesterol metabolism in copper-de;icie'~t<rats. 
Nutr Rep Int 1977;15:579-185. · · 

108. Allen f(GD, Klevay l.M. Chalesteralemia and 
abnormalities in rats caused by c:oppe~ 

Atherosclerosis 1978;29: 81-89. 

c:a r_d.iovascuia r 
·-defidency. ·· 

109. Harvey PW, Allen KGD. Derc:resed plasma lecithin: 
cholesterol acyltransferase activity in c:opper-deficient rats. J 
Nutr 1981;111:1855-1891. 

110. O'Dell Copper-zinc interaction, effect of exces dietary 
zinc on copper status, Proc N.Z. Workshop on trace elements in 
New Zealand, Univ~rsity of Otago, Dunedin, 1981:157 162. 

111. f\lielsen FH, Zimmerman TJ, Shuler TR. Interaction among 
nickel, copper and iron rats. Liver and plasma content of lipids 
and trace eleme11ts. Biol Trace Elements Res 1982;4:125-132. 

112. Reiser 8 1 Ferreti RJ, Fields M, Smith JC. Role of dietary 
fructose in the enhancement of mortality and biochemical changes 
associated with copper def iciency in rats. Am J Clin Nutr 
1983;38:214-223. 

72 



113. Wu BN, Medeiros DM, Lin f::N, Thorne BM. Long term .effec:ts Of 
dietary c:opper ·and sodium upon blood- plesure'.in> the ·,;Loi::ig-'Evans 
rat. Nutr Res 1984;4:305-313. -- ·::>C":-
114. Janes DG. Effec:ts of dietary ¿t,p~eri~Ei¡J1Eit~cin.ó~'. ~~utii. 
delayed inflamatory responses in mice. Res:Ve.t ·s.é:if: i'984¡37~205"-
211. ".;,-- ·--_, ;···_ -_,:-:: 

115. Lefebre M, f(een cL, Lonnerdál ·s, Hüi1e}~rn;·§ghs~errf~~:cEio; 
Copper defic:ienc:y-induc:ed hypercholester.oieimiá:' effec:t's<· on ''HoL: 
subfractions and lipoprotein receptor a.¿.tivity in::ttíerat;:;·J~Nl:t_~-r 
1986;116:1735-1742 - . . . - --.:: ~--> ·''· 

.. 
116. Valsa la P, f(urctp PA, Investig'atións;·On ttiii-fn\e~f1~ri1.",,/,;i;~''bf 
Hypercholesterolemia observed in coppei_-: deficiéné:y ip.':/!'ats'. ,J 
Biosciences 1987;12:1.37-14-5. ,,.,, 

117. Lynch SM, Strain JJ. Effects of dietary copper :d~~i'ciCncy 
on hepatic: antio:<idant enzymes i_n .mal_e a-nd fémalé .rats•~-NLttr - Rep 
Int 1988;37:1127-1135. 

118. f(oo SI, Lee CC, Norvell JE. Effec:t of copper deficiency on 
the linphatic: absorption of cholesterol plasma c:hylomicron 
c:learanc:e, and post heparin lipase activities. Proc Soc Exp Biol 
Med 1988;188:410-418 

119. Cunnane se, MacAdoo f::R, f::armazyn M. Copper intake affec:ts 
rat heart performance during i~chemia-repeirfusion: posible 
relation to alterad lipid and fatty acid metabolism. 
Prostaglandins Leukotriens and Essential Fatty Ac:ids. 
1988;34:61-79 

120. White Cl. Relationsbip bet1•1een plasma zinc:, angiotensin
c:onverting enzime, alkaline phosphatase anti onset of sintoms of 
zinc deficiency in the rat. Aust J Biol Sci 1988;41:34-56. 

121. Mills CF. Quarterman J. Williams RB. Dalgarano AC, Panic B. 
The effects of zinc deficienc:y on panc:reatic: c:arboxypeptidase 
ac:tivity and protein digestion and absorption in the rat. Biochem 
J 1967;102:712-718. 

122. Taylor CG, Bettger WJ, Bray TM. Effects of dietary zinc: or 
copper deficiency on the primary free radical defense system in 
rats. J Nutr 1988;118:613-621. 

123. Johanning GL, Browning JD, Bobilya DJ, Veum TL, O'Dell BL. 
Effec:t of zinc deficienc:y on enzyme activities in rat and pig 
erythrocyte membranes. P.S.E.B.M.1990;195:224 

124. Bettger WJ. Fish TJ, O'Dell BL, Effects of copper and zinc 
status of rats on erythrocyte stability and superoxide dismutase 
activity. Proc Soc Exp Biol Med 1978;158:279-282. 

73 



125. O'Dell BL, Bro1o1ning JD, Reeves 
increases the osmotic fragility of rat 
1987;117:1883-1889. 

PG, Zinc deficiency 
erythrocYtes · · J Nutr 

126. Taylor CG, Bray Tt1. Effect of hyperoxia on· oxygen. :·_fr:'ee 
radical defense enzymes in the lung of Zinc~deficieAt ~a~s; ~J 
Nutr 1991;121:460-466. 

':·. 

127. Thomas JP, Bachowski GJ, Girotti AW. Inhibitioh on cell 
membrane lipid peroxidation by cadmium and zinc-metallcit~ici~ei~s. 
Biochim Biophys Acta 1986;884:448-461. 

128. Taylor CG, Tot•iner RA, Janzen EG, Bray TM. MRI detect.ion of 
hyperoxia -induced lung edema in zinc deficient ráti~ Free 
Radical Biol Med 1990;9:229-233. 

129. Taylor CG, Bray TM. Increased lung copper-zinc-superoxide 
dismutese acl;ivity ::ind absence of magnetic r·esonance imaging
detectable lung damage in copper-deficient rats exposed to 
hyperoxia. J Nutr 1991¡121:467-473. 

130. Prohaska JR. Changes in Cu, Zn-superoxide dismutasa, 
cytochrome c oxidasa, Glutatione peroxidasa and glutathione 
transferase activities in copper-deficient mice and rats. J Nutr 
1991;121:355-363. 

131. Prohaska JR, Biochemical changes in copper deficiency. J 
Nutr Biochem 1990;1:452-461. 

132. Jenkinson SG, Lawrence RA, Burk RF, ~lllla~~ DM. Effects of 
copper deficiency on the activity on the selenoenzyme g~ytat~!one 
peroxidase and on excretion and tissue retention of Seo- J 
Nutr 1982¡112:197-204. 

133. Saari JT, 
copper-deficier.t 

Dickerson FD, Habib MP. Ethane 
rats. P.S.E.8.M. 1990;195:30-33. 

production -in-

134. Paynter DI, Moir RJ, Underwood EJ. Changes in activity of 
the Cu-Zn Superoxide dismutase enzyme in tissues of the rat with 
changes in dietary copper. J Nutr 1979;109:1570-1579. 

135. L'Abbe MR, Fischer PWF, The effects of high dietary zinc 
and copper deficiency on the activity of copper-requiring 
metalloezymes in the growing rat. J Nutr 1984¡114:813-822. 

136. Lat•Jrence RA, Jenfdnson SG. Effects of copper deficiency on 
carbon tetrachloride-induced lipid proxidation. J Lab Clin Med 
1987;109:134-1~0. 

137. Davis GK, Mertz W. Copper. En: Trace elements in human and 
animal nutrition !Editado por Mertz WI, Academi press, New York 
Vol I 5th Ed 1987:301-364. 

74 



138. Shields GS, Coulson WF, Kinball DA, Carnes WH, Cartwright 
GE, Wintrobe MM. Studies on copper metabolism. XX~II. 
Cardiovascular lession in copper-deficient swine. Am J Path 
1962¡41:603-621. 

139. Klevay LM. Ischemic heart disease as copper deficiency. In: 
Copper Bioavailability and metabolism. Edited by Constance Kies. 
Plenum Publis Corporation. 1990:197-208. 

140. Schoenemann HM, Failla ML, Steele NC. Consequences of 
severe copper deficiency are independent of dietary carbohidrate 
in young pigs Am J Clin Nutr 1990b¡52:147-154. 

141. Klevay 
becoming old. 

LM. Ischemic heart disease. A majar 
Clin Geriatric Med 1987¡3:361-369. 

obstacle to 

142. Klevay LM. The role of copper, zinc, and other chemical 
elements in ischemic heart disease~ En: Metabalism in trace 
metals in man. Vol I. O.M. Rennert and W-Y, Chan, Boca Raton~ FL, 
CRC Press. 1984:129-154. 

143. Klevay LM, Coronary heart diseise: ~h~ zinc/copper 
hypothesis Am J Clin Nutr 1975¡28:764-772. 

144. Klevay LM. Elements of ischemic hea~t disease. Perspect 
Biol Med 1977¡20:186-194. 

145. Klevay LM. The role of copper and zinc in cho~esterol 

metabolism. Eno Advances in Nutritional Research, Vol I H.H 
Draper ed. Plenum Publishing Corp, New York 1977:227-235~ · 

146. Klevay LM. The influence of copper ~nd zinc 
ocurrence of ischemic heart disease. J Enviran Pathol 
1980¡41281-292. 

on the 
Toxicol 

147. Kl8vay LM. 
cardiovascular disease. 

interactions of copper and zinc 
Ann N Y Acad Sel 1980;355:140-148. 

in 

148. Klevay LM. Ischemic heart disease: Updating the 
zinc/copper hyphotesis. En: Nutrition in Hearth Disease H.k. Naito 
ed. S.P. Medica! & Scientific Books New York 1982¡61-69. 

149. Klevay LM. Copper and ischemic heart disease. Biol Trace 
Element Res 1983;5:245:251 

150. Klevay LM. Dietari copper: A powerful determinant of 
cholesterolemia. Med Hypoth 1987¡24:111-120. 

151. Medeiros DM, Bagby D, Ovecka G. MacCormick R. Myofibrillar, 
mitochondrial and valvular morphological alterations in cardiac 
hypertrophy among copper-deficient rats. J Nutr 1991¡121:815-824. 

75 



152. Bugaisky L, Zak R. Biological Mechanisms 
En: Fozzard H.A. Jennings R.B. Haber E, Katz, A. 
The heart and cardiovascular system: scientific 
II Raven Press New York 1986:1491-1506. 

of hypertrophy. 
M. ~ Morgan H.E. 
foundation, vol 

153. Schoenemann HM, Failla ML, Rosebrough RW. Cardiac and 
splenic levels of norepinephrine and dopamine in deficient pigs 
and rats. Comp Biochem Physiol 1990;97:387.391. 

154. Seidel KE, Failla MK, Rosebrough RW. Cardiad catecholamine 
metabolism in Copper-deficient rats. J Nutr 1991;121:474-483. 

155. Hesketh JE. The effect of nutritional copper deprivation on 
the catecholamine content and dopamine-B-hidroxylase activity of 
rat and catle adrenal gland. Gen Pharmacol 1981;12:445-449. 

156. Bernard OB. Metabolic abnormalities in nephrotic syndrome: 
patliophlsiology and complications. En Brenner BM, Stein JH, eds. 
Nephrotic syndrome, Contemporary issues in nephrology, Vol 9. New 
York: Churchil Livingstone 1982: 85-119. 

157. Skorecki KL, Nadler SP, Badr KF, Brenner BM. Renal and 
systemic manifestations of glomerular disease. En: Brenner BM 
Rector FC, eds. The kidney, Philadelphia:Saunders,1986:891-928. 

158. Bernar•d, DB. 
syndro1ne~ Kidney int 

Extrarenal complications 
1988; ll.84-1202. 

of the nephrotic 

159. Schnaper HW, Robson AM, Nephrotic syndrome: minimal change 
disease, focal glomeruloesclerosis, and related disorders. 
En:Schrier RW, Gottschalk CW, eds. Diseases of the Kidney. 4a 
edici6n, Vol II Boston/Toronto:Little Brown,1988:1949-2004. 

J.6(1 .. H~:/rn:!nn ~·!, Lu:r.d llZ. Nc:::ph10\.;i.L ';>y11J1·un18 in rats. 
1951;7:691-698. 

161. Frenk 6 1 Antonowics 1 1 Craig JH, Metcoff J. Experimental 
nephrotic syndrame induced in rats by aminonucleoside. Renal 
lessions and body electrolyte composition. Proc Soc Exp Biol Med 
1955; 89: 424-4-27. 

162. Bertani T, Poggi A, Pozzoni R. Adriamycin-induced nephrotic 
syndrome in rats: sequence of pathologic events. Lab Invest 
1982;46:16-21. 

163. Marsh BJ, Drabkin DL. Metabolic Channeling in experimental 
nephrosis. Lipid Metabolism. J Biol Chem 1955;46:16-23. 

164. Morisaki H, Mastsuola M, Sai.to 
metabolism in nephrotic rats induced by 
Metabolism 1984;33:405-410. 

76 

Y 1 f(umaga l 
daunomyc in 

A. Lipid 
injection. 



165. Pedraza-Chaverrí J, Cruz c, Tapia E, PeRa JC. Activity of 
serum enzymes in puromycin aminonucleoside induced nephrotic 
syndrome. Renal Failure, en prensa. 

166. Fiegelson EB, 
aminonucleoside nephrosis 

Drake JW, Recant L. Experimental 
in rats. J Lab Clin Med 1957¡50:437-446. 

167. Chavez-Ponce MT. Caracterizaci6n del sistema renina
angiotensina-aldosterona en el síndrome nefr6tico experimental. 
Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Unam 1988:21-27. 

168. !barra-Rubio ME. Niveles hepaticos del ARNm de diferntes 
proteínas plasmáticas en el síndrome nefr6tico experimental. 
Tesis de Maestria. Faculta de ciencias, UNAM, 1990:1-8. 

169. Vernier RL, Papermaster BW, Bood RA. 
nephro5is: El~ctron microscopic studies of the 
in rats J Exp Med 1959¡109:115-126. 

170. Pedraza-Chaverri J, Cruz C, !barra-Rubio 
Calleja C, Tapia E, Uribe MC, Romero L, PeAa JC. 
of experimental nephrotic syndrome induced 
aminonucleoside in rats. I. The role of 
Hypoproteinemia, and renin-angiotensin-system 
retention. Reu Invest Clin 1990;42: 29-38. 

Aminonucleoside 
renal lesions 

ME, Chávez MT, 
Pathophysiology 

by puromycin 
proteinuria, 
on sodium 

171. Pedraza-Chaverri J, Cruz C, Chávez MT, !barra-Rubio ME, 
Tapia E, PeAa JC. Pathophysiology of experimental nephrotic 
syndrome induced by puromycin aminonucleoside in rats. III. 
Effect of captopril, an angiotensin converting enzime inhibitor, 
on sodium retention and proteinuria. Rev Invest Clin 1990¡42:210-
216 

172. Ginerri F, Gusman R, Oleggini R, Acerbo S, Bertelli R, 
Perfumo F, Cercignani G, Allegrini S, D'Allegri F, Ghiggeri G. 
Renal purine efflux and xanthine oxidase activity during 
experimental nephrosis in rats: di·fference br~th1en pu.romycinn 
aminonucleoside and adriamycin nephrosis. 1990;78:283-293. 

173. Porter JM, Hct•sitt RI, l·lesseLli11e CW, f<upka G, 
Wallace WS, Bobonas N, Williams JH. Achromycin: a new 
having trypanocidal properties. Antibiot Chemother 
4-10. 

Lo1°1ery JA, 
antibiotic 

1952;2:409-

174. Baker BR, Joseph JP, Williams JH, Puromycin. 
studies VII. Parkal synthesis of amino acid analogs. J 
Soc 1954;76:2838. 

Synthetic 
Am Chem 

175. Spear 
nephrosis in 

GS. DMBO Potentiates aminonucleoside 
rats. J Pathol 1987¡153:183-187. 

77 

of puromycin 



176. Farnaham AE. Effect of aminonucleoside (of purdmycinl on 
normal and encephalomyocarditis CEMCl virus-infected L cells. 
Virology 1965;27:73-79. 

177. f<arnofsky DA, Clarkson BD. Cellurlar· effects- of anticance·r 
drugs. Ann Rev Pharmacol 1963;3:357-428. 

178. Rabinovitz M, 
puromycin on the pathway 
tumor cells. J Biol Chem 

Fisher JM. A dissociative e·ffect<·; of 
of protein synthesis by ehrlich _á.scites 
1962;237:477-481. ' 

·.~.::.e.:,~·: .,=-~ 

179. Nathans D, Neidle A. Structural requeriments for~~pu~omyc~~ 
inhibition of protein synthesis. Na tu re 1963; 197: 107'6-Z;:~7:~:-.j~~ ~; 

JR, Bonventre JV f(arnovsky MJ ,_ Arol;¡,,- i'_Pr-~·\~,:~yg~ri _ 
free radicals in aminonucleoside nephrosis~ _,°'Kf-d.rie,>~;~~"''.:;!Íft 
180. Diamond 

1986; 29: 478-483. - ·-· .. :~-~ .\.; ·y 
181 Beaman B, Birt1•1istle R, Hat•1ie AJ, MichaeJ- Jj·:~ l'\.:iL,·<:ií.;••0 Th'e 
role of supero:<ide anion and hydrogen pero:Údg _ir] :''9J:Cimerjirª-r 
injury induced by puromycin aminonL1c:leoside_·in ra~.s··'-Clin•":Sci 
1987;73:329_332. 

182. Granger DN, Rutilig G, McCord J. Supero:dde radica·ls .. in 
fel ine intestinal ischemia Gastroenterology 1981 ;81 :22-:29_ •. 

183. Le"1andoski AE, Liao WSL, Stinson-Fisher CA, ... f(ellt JD, 
Jefferson LS: Effects of experimentally induc:ed nephrosis on 
protein syntesis in rat liver. Am J Physiol 1988;254:C634-C642. 

184. Girout R, Jaubert F, Lean M, et al: Albumin, 
fibrinogen, prothrombin 111 variationsin blood, urines and liver 
in rat nephrotic syndrome CHeymann nephritis). Tromb Haemostas 
1.98:":; Ll-9' 1 :":-17" 

185. Davies RW, 
Proteinuria, nat 
hyperlipidemia in 
605 

Stap rans l, HLitchi nsori Ft~, f(aysen GA: 
altered albumin metabolism, affects 
the nephrotic rat J Clin lnvest 1990;86:6~)-

186. Pedra2R-Chaverrf J, Cruz C, Chavez MT. Pathohysiology of 
experimental nephrotic syndrome 
aminonucleoside in rats. II in 
angiotensinogen and aldosterone. Rev 

i nduc:ed by puromyc:in 
vitro release of rertin, 
lnvest Clin 1990;42:120-126. 

187. Pedraza-Chaverri J, Cruz C, !barra-Rubio ME, Hernández C, 
Tapia E, Peña JC. Urinary eHcretion of renin and 
angiotensinogen in nephrotic rats. Nephrotic rats. Nephron 
1991;57:106-108. 

188. Pedraza-Chaverri J, Cruz e, Sandoval AA, Tapia E, Peña JC. 
Effect of captopril on urinary exc:retion of renin and 

78 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLWJEG~ 

ang iotensi nogen 
1992;14:155-159. 

in aminonucleoside-nephrosis. Renal Failure 

189. Chan 
Posemn S. 

Y-L, Masan RS, Parmentier M, Savdie E, 
Vitamin D metabolism in nephrotic rats. 

1983;24:336-341. 

Lissner 
l<:idney 

D, 
Int 

190. l<:hamiseh G, Vaziri ND, Dveisi F, Ahmadnia MR, Ahmadnia L. 
Vitamin D absortion, plasma concentration and urinary excretion 
of 25-hydroxyvitamin D in nephrotic syndrome. Proc Soc Exp Biolo 
Med 1991;196:210-213. 

191. Beaman M, Oldifield s, Maclennan ICM, Michael J, Adu D. 
Hypogammaglobulinaemia in nephrotic rats is atributable to 
hypercatabolism of IgG. Clin Exp Immunol 1988;74:425-430. 

192. Houseley J, Janes L, Harvey A. Serum m-macroglobulins in 
rat aminonucleoside nephrosis. Clin Chim Acta 1968;21:85-90 

193. !barra-Rubio ME, Cruz C, Tapia E, PeAa JC, Pedraza-Chaverri 
J. Serum angiotensin converting enzyme activity and plasma renin 
activity in experimental models of rats. Clin Exp Pharmacol 
Physiol 1990;17:393-399. 

194. Arévalo AE, !barra-Rubio ME, Cruz e, PeAa JC, Pedraza
Chaverri J. Angiotensin-I-converting enzime activity in puromycin 
aminonucleoside-nephrotic syndrome. Clin Chim Acta 1.990; 191: 175-
184. 

195. Marsh NA. The fibrinolytic enzyme system of the rat: the 
efect of aminonucleoside-induced nephrotic syndrome~ Br J Exp 
Pathol 1969;50:1-12. 

196. Ccilcleror1 Gonzalez P. Analisis electroforétic~ s~¿uenci~l d~ 
proteínas sericas y -urinar-ias en-·rataS COn s-f¡:ú:frOñie ___ nefrótico 
experimental. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias UNAM 
1992: 1-10. 

197.l<:anwar YS. Biology of disease. Biophysiology of glomerular 
filtration and proteinuria. Lab Invest 1984;51:7-21. 

198. Schneeberger EE. Glomerular permeability to protein 
molecules. Its possible estructural basis. Nephron 1974;13:7-12. 

199. Rennke HG, Venkachatalam MA. Glomerular permeabilityof 
macromoleculas. Effect of molecular conf iguratian on the 
fractional clearance of uncharged dextran and neutral horseradish 
peroxidase in the rnt. J Clin Invest 1979;63:713-717. 

200. Mohos 
localization 

SC, Skcoza L. Histochemical demonstration and 
of sialoproteins in the glomerulus. Exp Mol Pathol 

1970; 12:316-323. 

79 



201. Bohrer MP, Baylis C, Robertson CR, Brenner BM. Mechanism 
of puromycin ind~ced defects in the~transglcimerular passage of 
water and macromolecules. J Clin Invest 1977;60:152-161. 

202. Hunsicker LG, Shearter TP, Shaffer SJ. Acute reversible 
proteinL1ria indLtced by infusion of the polycation he:<adimethrine. 
Kidney Int 1981;20:7-17. 

203. Charest PM, Roth J. Localization of sia.lic acid .in·:~:idney· 
glomeruli¡ regionalization in the podocyte plasma membrane 
loss in experimental nephrosis. Proc Natl Acad 
1985;82:8508-8512. 

204. Cart"1right GE, Gubler CJ, Wintrobe MM. 
metabolism. XI. Copper and iron metabolism in 
syndrome. J Clin Invest 1954¡33:685-698. 

205. Ellis D. Anemia in the course of the ~eph;otic syndrome 
secondary to transferrin depletion. J Pediatr 1977;90:953-955. 

206. Brown EA, Sampson B, Muller BR, Curtis JR. Urinari iron loss 
in the nephrotic syndrome-an unusual cause of iron deflciency 
with a note on urinary copper losses. Post Med J 1984¡60:125-128. 

207. Wiltink Wf, Van Eijk HG, Bobeck-Rutsaert MM, Gerbrandy J, and 
Leijnese B. Urinary iron e:<cretion in nephrotic syndrome. Acta 
Haemato 1972;47:269-276. 

208. Rifkind D, Kravetz HM. Knight V, Schad~ AL~ Urinary 
eHcretion of iron-binding protein in the nephro.ti.!=: s·yndrome. cNe"' 
Engl J Med 1961;265:115-118. . ... "' /'~·-:· _-.::,-:-": -., :> 
209. Dagg JH, Smith JA, Goldberg A.. Urctn~~yte;(t,;¡,;·t;:cii; of. 

;~;~: º;;; ;~ ;; ' ; :·; ;;;: ;::~;; ;: ::~~~:i~~t!:i~ ;~~;~?~~~'~: "~:~ 
en prensa. 

:, · .. ;·;.·_, 
211. Alfrey AC. Hammond Ws. Renal iron hahdllng :ih".théi nephrotic 
syndrome. Kidney Int 1990¡37:1409-1413. · 

212. Richard ~iJ, Arnaud J, Jurkovitz e, Hachache T, Meftahi H, 
Laporte F, Foret M, Favier A, Cordonier D. Trace elements and 
lipid peroxidation abnormalities in patients with chronic renal 
failure. Nephron 1991¡57:10-15. 

213. Freeman RM, Richards CJ, Rames LK. 
aminonucleaside-induced nephrosis. Am J Clin 
703. 

80 

Zinc metabolism in 
Nutr 1975;28:699-



214. Reimold, EW. Changes in zinc metabolism during the course of 
the nephrotic syndrome. Am J Dis Child 1980¡134:46-50. 

215. MacCance RA, Widdowson EM. The absortion and excretion of 
zinc. Biochem J 1942;36:692-696. 

216. Fairhall LT, Hoyt LH. The excretion of zinc in health and 
disease. J Clin Invest 1929;7:537-541. 

217. Lindeman RO, Bai<ter DJ, Yunice AA. Kraikitpanitch S.· Serú-m 
concentrations and urinary e:·:cretion of zinc cirrosis, nephr9tic. 
syndrome and renal insuficiency. Am J Med Sci. 1978;275:1j~31; 

218. Ti.imer N, Baskan S, Arcasoy A, gavdar AD, Ekim: .f"U~ . .. Zinc' 
metabolism in nepl1frotic syndrome. Nephron 1989;52:95-. 

219. Mahajan s, Speck J, Varghese G, Aou-Hamdan 
Briggs W, Prasad A, Macdonald F. Zinc metabolism 
syndrome Nutr Res 1985;1:360-362. 

220. Stec J, Podracka O, Kollar J. Zinc and 
nephrotic syndrome t~ephron 1990;56:186-187. 

o; ~Migda{i s, · 
·in• ··nephrotic 

fn 

221. Ryan GB, Karnovsky MJ, An ultrastructural·. study .. _of -· the 
mechanism of proteinuria in aminonL1cleoside.- nephrcisis. f(idney Int 
1975;8:219-232. 

222. Glassock RJ, Adler SG, Ward HJ,Cohen AH. Primary glomerular 
diseases. En: The kidney. Brenner BM, Rector FC J~. Saunders: 
Philadelphia 1991;1182-1279. 

223. Markowitz H, Gubler CJ, Mahoney JP, Cartwright GE, Wintrobe 
MM. Studies on copper metabolism. XIV. Copper, ceruloplasmin and 
oMidase activity in sera of normal human subjects, pregnant 
women, and patients ~1ith inf~ction, hepatolenticula1~ deger1eration 
and the nephrotic syndrome. J Clin Invest 1955;43:1498-1508. 

224. Jensen H. Plasma protein and lipid pattern in nephrotic 
syndrome Act Med Scand 1967;182:465-473. 

225. Prohaska JR, Lukase1•1ycz DA. Effects of copper deficiency on 
the immune system. Adv Exp Med Biol 1990;262:123-·146. 

226. Diamond JR. The of reactive oxygen species in animal models 
of glomerular disease. Am J Kidney Dis 1992;19:292-230. 

227. Blake DR, Hall NO, Treby DA, Haliwel B, Gutteridg~ JMC. 
Oxygen free radicals and lipid peroxidation inhibition by the 
protein t:eruloplasmin. FEBS Lett 1980;112:269-274._ -

228. Goldstein IM, Kaplan HB, Edelson 1-18 1 l~eissman G. 

81. 

'. 



Ceruloplasmin: a scavenger of superoxide anion radicals J Bibl 
Chem 1979;2~R:4044-4045. 

229. Hancoc¡,; DE, Onstad Jl~, Wolf PL, Transferrin loss in.to. 'the 
urine t.iith hypochrornic, rnicrocytiC:: anemia: Am J _C)fíl ._P_<athol 
1976¡65:73-78. - - - ·. 

~!~~rrni~~,~~~n °~i t~0s~~~ro~~7~h NJ~h:~:;: · A~~a::~~:; riJ'• Flli:1SPF~:~fb, 
1951; 193:265-272. ..,._ ·_;:-: . '. 

231. Beaty RD. 
espectrofotornetr!a 
Corporation 1979. 

232. Butrimovitz 
blood plasma by 
1977;94:63-71. 

c~~c~~!~:2~1l~st:~::~~=~ió~ci?· p-:~~7-~·~~~~l&~r-

. <·:'- --

233. Dat•JSon JB, El 1 is DJ, Net•iton-John H •. Di rect :estfin.ition 'of 
copper in serum and urine by atomic ·•;absorp_tion '•spe-c::tr:o!¡;CÓp)i~ · 
Clin Chirn Acta 1968¡21:33-41. 

234. Fernandez FJ, Kahn HL. Clinical methods for atomic 
absorption spectroscopy. Clin Chern Newsl 1971¡3:24-31. 

235. Makino T, Takahara K. Direct determination of plasma 
copper and :<inc in infanta by atarnic absorption ~Jith disÍ:::re.te_ 
nebulization. Clin Chern 1981¡27:1445-1453. 

236. Parker MM, Humoller FL, Mahler DJ. Determination of copper 
and zinc in biological material. Clin Chem 1967¡13:40-48. 

237 Weinstock N, Uhlemann M. Automated deterrnination of copper 
in undiluted serum hy ~~~mic abzorption spsctros~uµy. Clin Chem 
1981¡27:1438-1446. 

238. Roach AG, Sanderson P, Williams DR. Determination of trace 
amounts of copper, zinc and magnesium in animal feeds by atomic
absorption spectrophotametry. Analyst 1968¡93:42-49. 

82 


	Portada
	Índice
	Resumen
	I. Introducción
	II. Antecedentes
	III. Hipótesis   IV. Objetivo
	V. Material y Métodos
	VI. Resultados
	VII. Discusión
	VIII. Conclusiones
	IX. Bibliografía



