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l. 1 N T Ro D u e e 1 o N 

lAs LEGUMINOSAS CONTIENEN UNA GRAN VARIEDAD DE FACTORES -
TÓXICOS Y ANTINUTRICIONALES ENTRE LOS CUALES ESTÁN: INHIBIDORES -
DE ENZ !MAS, GLUCÓSIDOS C IANOG!N ICOS, F !TATOS, SAPON I NAS, OLI GOSA
CÁR IDOS PRODUCTORES DE FLATULENCIA, POLIFENOLES, ALCALOIDES Y LE~ 
TINAS. 
A PESAR DE ESTO, LA POBLACIÓN MUNDIAL LAS HA CONSUMIDO POR MILES -
DE AílOS, YA QUE EL USO DEL FUEGO POR EL HOMBRE PRIMITIVO PARA CO
CINAR LOS ALIMENTOS CAUSÓ UN 'IMPORTANTE IMPACTO EN LA PROVISIÓN -
DE MATERIAL VEGETAL COMESTIBLE, PORQUE LO HIZO DISPONIBLE PARA EL 
CONSUMO HUMANO Y UNA GRAN CANTIDAD DE SEMILLAS QUE ERAN TÓXICAS -
EN ESTADO CRUDO LLEGARON A SER ALIMENTO DESPU!S DEL COCIMIENTO. 

LA ABUNDANCIA DE LEGUMINOSAS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y 
ESPECIFICAMENTE EN México HACE QUE SE TRATE DE CONOCER MÁS SOBRE -
SU COMPOSICIÓN Y EN ESPECIAL DE LAS LECTINAS, NOMBRE QUE PROVIENE 
DEL LATIN " LEGERE " SELECCWNAR O ESCOGER DEBIDO A SU ESPECIFICJ_ 
DAD DE ACCIÓN EN GLÓBULOS ROJOS DE DIFERENTES ANIMALES, PARA ELLO 
SE REQUIERE CONTAR CON NUEVAS METODOLOGIAS O MEJORAR LAS YA EXIS
TENTES PARA CARACTERIZAR MUCHAS DE ELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA -
FLORA SILVESTRE SIN SER ESTUDIADAS. 
Lo ANTER 1 OR PERM 1T1 RÁ LA OBTENC l ÓN DE ESTOS COMPUESTOS PROTE 1 NI -
COS UTILIZADOS AMPLIAMENTE EN B1oau!MICA CLINICA COMO UNA HERRA-
MIENTA PRINCIPALMENTE EN LOS ESTUDIOS DE GEN!TICA, 



II. GEN ERAL ID AD ES 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES 

fuRAmE LA ÚLTIKI\ PARTE DEL SIGLO PASADO SE CREYÓ QUE LA TOXICIDAD -

DE LAS SEMILLAS SE DEBIA A TOXINAS BACTERIANAS. TEORIA QUE FUE REFUTADA CUANDO 

SE DEMJSTRÓ QUE LA TOXICIDAD DE AB!lus PRECATORIUS RESIDfA EN UilA FRACCIÓN QUE 

PRECIPITABA CON ALCO!fJL A PARTIR DE UN EXTRACTO ACUOSO DE LA SEMILLA. 

EN 19J9 SE OBSERVO QUE EXTRACTOS DE SEMILLAS ERAN CAPACES DE AGLUTINAR GLÓBU-

LDS ROJOS DE VMJOS Nlil-V\LES. 

EL DESOJBRIMIENTO SOBRE EL ALTO GRAÍJo DE ESPECIFICIDAD DE EXTRACTOS DE CIERTAS 

SEMILLAS HACIA LAS CáULAS 1-UWll\S CAUSÓ GRAN INTERtS Y SE INICIÓ UNA INTENSI

VA INVESTIGACJOO SISTEMÁTICA DE MILES DE PLANTAS DE TODO EL MUNDO cm1 RESPECTO 

A SU USO POTENCIAL CWO REACTIVOS PARA TIPIFICAR LA SANGRE ( LIENER, 1964 ) , 

Dos DESCUBRIMIENTOS HECfOS EN 1960 CONTRIBUYERON s:Gtl!FICAT!VAJ.'.ENTE -

PARA LA REALIZACIÓN DEL ENORME POTENCIAL DE LAS LECTINAS EN LA INVESTIGACIÓN -

BIOLÓGICA. 

EL PRIMERO DE ~STOS FUE LA ESTIMULACIÓN MITOGtNICA DE LINFOCITOS CAUSADA PCR -

FITOHE1%WfINJNAS. El USO DE TALES CáULAS FACILITA GRANDEMENTE EL EXAMEN VJ-

SUAL DE CRCMlSCtlAS EN fUIANOS Y OTROS ANIMALES Y LLEVÓ A LA EXPANSIÓN r;E LA CI

TOGENtTICA IU-WlA Y AL AIWNTO nEL ENTENDIMlENTO DE LAS RELACIONES CRC!''OSCT'AS -

ANORMALES Y ENFERtEDAD, 

LA ESTIMJLACIÓN DE LINFOCITOS POR LECTJNAS TAMBltN PROVEE UN INSTRUMENTO PARA -

EL ESTUDIO DEL l'ECANJS'() PCR EL CUAL LAS SEÑALES LLEVADAS 1\ LA SUPERFICIE CELU

LAR SON TRANS1JTIDAS A LA Ki\OUJflARIA METABÓLICA DEL CITOPLASMA Y EL NÚCLEO; Y 

PARA EL tlWIEN DE LOS EVENTOS BJOOUIMJCOS INVOLUCRADOS EN LA CONSERVACIÓN DE -

UNA CéLULA EN REPCSO O EN UNA CRECIENOO ACTIVAf'.ENTE, 
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El.. SEGUNOO DESCUBRIMIENTO FUE LA AGLUTINACIÓN DE C~LULAS MALIGNAS A 

CONCENTRACIONES MUCHO MENORES DE LAS QUE SE REOUERIAN PARA LA AGLUTINACIÓN DE 

C~LULAS NORMALES. &/ BREVE, LA CONCANl\VALINA A, LA AGLUTININA DE SOYA Y MUCHAS 

OTRAS LECTINAS l'OSTRl\RON AGLUTINACIÓN DE CtwLAS PREFERENCIALES, 

Esro LLEVÓ Al uso DE LECTINl\S PARA EL ESTUDIO DE CAMBIOS EN LA SUPERFICIE CE-

WLAR DURANTE EL CRECIMIENTO, DIFERENCIACIÓN Y TRANSFOR."ACIÓN MALIGNAS, 

i.As HEWIGLUT IN I NAS SON PRO TE f NAS QUE TIENEN LA HAB I L !DAD DE AGLUT I -

NAR LOS GLÓBULOS ROJOS EN FORMA SIMILAR A LOS ANTICUERPOS, PUES PRESEITTAN UNA 

MARCADA ESPECIFICIDAD EN UNA CLASE DE ERITROCITOS Y NO EN TODOS O SOLO DEBIL-

MENTE EN OTROS. f'oR LO TANTO, CADA HEMAGLUTININA ES CLARN1ENTE DIFERENTE DE TQ 

DAS LAS DEMÁS Y DEBEN ESTUDIMSE INDIVIDUALMENTE. 

EN CONTRASTE A LOS ANTICUERPOS LOS CUALES SON SIMILARES ESTRUCTURALMENTE, LAS 

LECTINAS VARfAN EN COMPOSICIÓN, PESO l'OLECULAR, SUBUNIDl\ll ESTRUCTURAL Y NÚMERO 

DE S IT !OS RECEPTORES DE l\ZÜCMES. 

i.AS LECTINAS SE CONOCEN CON NOMBRES TRIVIALES O DE ACUERDO A SU FUE['[ 

TE SEGUIDA DE SU NC1'113RE CDMÚN O NDl'UlRE BOTÁNICO ( JAFF~, 1973 ) . 

A PESAR DE QUE LAS LECTINAS IWI SIDO ENCONTRADAS EN ANIMALES Y MICRO

ORGANISMOS, LAS PLANTAS SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ESTAS PROTEINAS. Al ESTUDIAR 

EXTRACTOS DE 2663 VARIEDADES DE PLANTAS SE ENCONTRÓ ACTIVIDAD HEMAGLIJTINANTE EN 

800, TAN SOLO DE LA FAMILIA LEGlfo\INOSl\E l"ÁS DE fill ESPECIES Y VARIEDADES PRESE['!_ 

TARON TAL ACTIVIDAD ( LIS, 193.lA ) , 

2.- DISTRIBUCION DE LECTIN!\S EN Pl.NITAS 

&J EL REINO VEGETAL SE HA ENCONTRADO QUE LAS LECTINAS CONSTITUYEN CEB_ 

CA DEL 10% DEL NITRÓGENO TOTAL EN EXTRACTOS DE SEMILLAS MADURAS. 
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LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LECTINAS HA SIOO PRINCIPAU1ENTE ESTUDIADA EN LEGll11NO

SAS Y SE HAN ENCONTRADO EN SEMILLAS MADURAS Y ESTÁN LOCALIZADAS EN LOS COTILj;_ 

DONES, SIN EMBARGO, LAS LECTINAS NO ESTÁN CONFINADAS A UNA SOLA PARTE DE LA -

PLANTA. LA ACTIVIDAD HB·\l\GLVTINANTE DEBIOO A LAS LECT!NAS HA SIOO DETECTADA -

EN LAS RAICES Y EN ALGUNOS OTROS TEJIDOS DE LAS LEGUMINOSAS, Cot'O B·\BRIÓN Y -

CÁSCARA DE LA SEMILLA. 

VARIOS HNESTIGADORES ENCONTRARON QUE LAS LECT!NAS NO ESTABAN Pi _-

SENTES EN SB11Ll.AS It""'°URAS PERO SI LO ESTABAN EtJ LAS MADURAS, EN 1975 SE Ell_ 

TUDIÓ EL DESARROLLO DE LECT!Nl\S EN CH!CHAROS POR HEMAGLVTINACIÓN E INMUtlODIF!J. 

SIÓN RADIAL Y SE ENCONTRÓ QUE ESTAS LECTINAS AU·\EllTfJlNI EM CNIT!DAD PROPORCIQ_ 

NAL AL AU·\ENTO DE RESERVA TOTAL DE PROTEINA DE SEMILLAS MADURAS. 

EN 1978 USANDO UN EIJSAYO RADlOINl'LJNOSENSIT!VO NO DETECTARON LECT!NAS EN SB-11-

LLAS EN DESARROLLO DE ~.!Uil.Qfill!;_ DURNITE LOS PRll·~ROS 25 DIAS DESPUtS 

DEL FLORECIMIENTO PERO SE ENCONTRÓ' UNA APARICIÓll REPENTINA DE LECT!NAS EN AL

TA CONCENTRACIÓIJ A LOS 27 DIAS CON LtJ NIVEL l"ÁXll"O A LOS 28 D11\S. Tooos ESTOS 

ESTUDIOS INDICAN QUE LA APARICIÓN DE LECT!NAS OCURRE DURANTE UN ESTADO TARDÍO 

DE l·WJURACIÓN DE LAS S8'\ILLAS, PREVIO A SU DESHIDRATACIÓIL 

TAMBlt11 SE HA INVESTIGADO SOBRE LA LOCALIZACIÓN SUBCELULAR DE LECTl_ 

NAS EN COTILE0011ES DE SB-\ILLAS MADURAS Y DESPUtS DE t-VJCHOS ENSAYOS SE HA LLE

GADO A LA CONCLUSlÓN DE QUE LAS VACUOLAS SON LOS ORGANELOS OUE ~',EJOR ALI"ACE-

NAN PROTE!NAS EN VEGETALES DICOT!LEIXlNEOS. ESTOS DRGNJELOS ESFtRICOS ESTÁN RQ_ 

DEADOS POR UNA MB·\BRAllA, Y VARIA ENTRE ESPECIES, CON RESPECTO A LA 1-0l·'OGENEl

DAD DE SU MATRIZ PROTEINICA Y LA PRESENCIA DE INCLUSIONES. 

los ESTUDIOS ANTES MENCIONADOS DE LA LOCALIZACIÓN SUBCELULAR DE LEl:., 

TINAS EN CtLULAS DEL COTILEDÓN EN LEGLl'\INOSAS INDICAN QUE UNA GRAN PORCIÓN DE 

LECTINAS ESTÁ ASOCIADO CON LAS VACUOLAS, AUNQUE PUEDEN HABER DIFERENCIAS ( EI 

ZLER, 1985 ) , 

3. - FUNC!Ctl DE LA NA1URALEZA 

LitJA CARACTER!ST!CA ESENCIAL DE CUALQUIER l"ECANIS/<IJ DE DEFENSA ACTIVO 

DE Ull SISTEMA BIOLÓGICO ES LA HABILIDAD PARA RECONOCER ESPECIFICAMENTE EL AGE!i 

4 



TE OFENSIVO Y RESPONDER A SU PRESENCIA. 

LA ESPECIFICIDAD DE LECTINAS Y LAS PROPIEDADES CONFERIDAS EN ELLAS POR LA mL

TIVALENCIA DE SUS SITIOS DE CO'\BINACIÓN LLEVÓ A INVESTIGAR LAS SIMILITUDES DE 

LAS LECTINAS CON LOS ANTICUERPOS Y PROPONER QUE QUIZÁ LAS LECTINAS POD[AN FUfi 

CIONAR CO''O ANTICUERPOS VEGETALES, ACTUALMENTE SE SABE QUE HAY UNA GRAN DIFEREfi 

CIA ENTRE ESTAS DOS CLASES DE 1-'0LtCULAS. 

SIN EMBARGO, AUNQUE LAS LECTINAS PUEDEN JUGAR UN PAPEL EN EL SISTEMA DE DEFEN

SA DE LAS PLAl'1TAS, NO HAY EVIDENCIA DE LA PRESENCIA EN PLANTAS DE UN SISTEMA -

lf'M!NE DIRECTAMENTE COMPARAOO CON EL SISTEMA INMUNE ANIMAL. ( ETZLER, 1986 ) , 
DEBIDO A LAS CARACTER[STICAS BIOLÓGICAS DE LAS LECTINAS SE HA ESPEC!J. 

LADO SOBRE LA FUNCIÓN QUE JUEGAN EN LAS PLANTAS QUE LAS CONTIENEN Y SE HAN POd 

TULAOO ALGUNAS FUNCIONES ENTRE LAS QUE TENEl'KlS: 

- "A-iTICUERPOS "CONTRA BACTERIAS. 

- TRANSPORTE Y ALMACENAM 1 ENTO DE AZÚCARES, 

- CoNTROL DE LA GERMiflACIÓN Y DESARRCLLO DE LA SEMILLA. 

- RfGULAC IÓN DE LA EXTENSIÓN CELULAR DE LA PLANTA, 

- f'RoTECC 1 ÓN CONTRA 1 NSECTOS DEPREDADORES, 

- f'RoTECC;!óN CONTRA f-KJNGOS F !TOPATÓGENOS' 

- ENZIMAS. 

- UNIÓN DE MICROORGANISH'.JS SH·\BIÓTICOS N!TRIFICANTES A LEGUMINOSAS, 

0ESAFORTUl'IADAMENTE NINGUNA DE LAS ANTERIORES Hl?ÓTESIS PROPUESTAS ESTÁ BIEN -

FUNDAMENTADA Y POR LO TANTO EL PAPEL DE LAS LECTINAS ES AÚN UNA INTERROGANTE -

ABIERTA, 

EN BASE A OBSERV/,CIONES E INVESTIGACIONES REALIZADAS SE PROPUSO QUE -

LAS LECTINAS PUEDEN PROTEGER A LAS PLANTAS CONTRA fONGOS PATÓGENOS DURANTE LA -

IMBIBICIÓN, GERMINACIÓN y CRECIMIENTO DE LOS RETOflos. &1 EL CASO DEL TRIGO, TAL 

PROPUESTA ESTA APOYADA POR EL DESCUBRIMIENTO DE OUE LA AGLUTININA DEL GERMEN -

DE TRIGO ESTA LOCALIZADA EN LA SIJPEP"ICIE DE L/\S CtLULAS GUE ES UN SITIO DE IN

FECCIÓN POTENCIAL. LAS ALTAS CONCENTRACICXiES DE LECTINAS EN MUCHAS SEMILLAS Y -

LA EVIDENCIA DE QUE CANTIDADES APRECIABLES DE LECT!NAS SON LIBERADAS AL MEDIO -

AMBIENTE DURANTE LA GERN!NACIÓN DE LAS SB·l!LLAS TAMB!tN APOYA UN POSIBLE PAPEL 

FUNG!STÁTICO DE LAS LECTiNAS, 

fN 1982 SE ENCmITRARON ALTOS NIVELES DE LECTINAS PRESENTES EN CULTIVOS RES !STEfi 

TES DE SEMILLAS DE SOYA AL HONGO f'lNTOPfORA MEGASPERl'\11 EN COMPARACIÓN A SEMILLAS 
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SUSCEPTIBLES A ESTOS 1-0NGOS, LA LECT!NA FUE LIBERADA ANTES Y EN GRAN CANTIDAD 

DE LAS SEMILLAS DE CULTIVOS RESISTENTES DURANTE LA IMBIBICIÓN. 

TAMBl~N SE HA PROPUESTO C/JE ACTÚAN COVO DEFENSA DE PLANTAS CONTRA -

BACTERIAS Y VIRUS. 

EN 1964 SE PROPUSO QUE LAS LECT!NAS DE LEGUMINOSAS PODIAN AYUDAR A 

PROTEGER LOS COTI LEOONES DE LA DEGRADACIÓN PoR BACTER !AS. 

Ex"fRACTOS PURIFICADOS PARCIALMENTE DE LECTINAS DE VICIA CRACCA HlHIBE!:!EL CRE

CIMIENTO DE UNA BACTERIA ASOCIADA CON LA CUBIERTA DE LA SEMILLA DE ESTA PLANTA. 

A CAUSA DE LA OBVIA SIMILITUD DE LOS SITIOS DE ACCIÓN DE LAS LECTl-

NAS A LOS DE LAS GLUCOSIDASAS, ~STAS PODR!AN CONSIDERARSE C0'10 ENZIMAS QUE HAN 

PERDIOO SITIOS CATAL!TICOS O, ALTERNATIVN-IENTE, LAS ENZIMAS PUEDEN CONSIDERAR

SE LECTINAS QUE HAN ADQIJIRIOO SITIOS CATAL!ncos. TAMBI~N ES POSIBLE QUE LECTl 

NAS " IN SIT'J " POSEAN ACTIVIDAD ENZIMÁTICA ALTAMENTE LÁBIL Y QUE DURANTE LA -

PURIFICACIÓN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA LECTINA SE PIERDA; MIENTRAS QUE LA 

ACTIVIDAD ENLAZANTE ES RETENIDA. 

ÜTRA ESPECULACIÓN ES QUE LA LECTINA EN SEMILLAS SECAS SON PROTE!NAS 

INACTIVAS ENZIMÁTICAMENTE QUE ADQUIEREN PROPIEDADES CATAL!TICAS DURANTE LA GEB. 

MINAC!ÓN, LA RECIENTE DB'IO~TRACIÓN DE QUE UNA LECT!NA DE FRIJOL MuNG ALTN1ENTE 

PURIFICADA ESPECIFICA PARA GALACTOSA POSEE ACTIVIDAD DE GALACTOSIDASA Y PUEDE 

SERVIR CCT-'O EST!l1JLO PARA LA BÚSQUEDA DE AcTIVIDAD ENZil..,;TICA EN LECTINl\S Y -

ACTIVIDAD DE LECTINAS EN ENZIMAS ( l¡s, 1981; ) . 
TAMB!Bl SE HA SUGERIDO QUE LAS LECTINl\S PUEDEN JUGAR UN PAPEL EN EL -

CRECIMIENTO DE LAS C~LULAS. LA iNTERACCIÓN REVERSIBLE DE UNA LECTINA CON SU RE

CEPTOR: GLICOPROTEINA O GLICOLIPIOO EN LA MISMA M81BRANA, PODRIA SER USADO POR 

EL ORGANISMO PARA REGULAR EL POTENCIAL DE UNIÓN A LOS CARBOHIDRATOS DE LA LEC

TINA DURANTE EL CICLO CELULAR O EVENTOS DE SU DESARROLLO. 

DADO QUE NO HAY EVIDENCIAS DETERMINANTES PARA NINGUNA DE LAS FUNC!O-

NES PROPUESTAS, Y YA QUE MUCHAS PLNffAS ESTÁN APAREMT8·1ENTE LIBRES DE LECT!NAS 

PERO QUE VIVEN Y FLORECEN, ES POSIBLE QUE LAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS DE LAS LE¡;, 

TINAS, CCT-'O SE HA OBSERVADC 8l EL LABORATORIO, NO TENGAN RELACIÓN CON SU FUN--

C!ÓN EN LA NATURALEZA ( ETZLER, 1985 ) , 
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4. - PROP 1 EDAOC.5 QU IM l CAS Y B IOLOG I CAS 

LA ÚN !CA CARACTERÍSTICA COMÚN A LAS LECT!NAS ES QUE TODAS 
SON PRO TE! NAS. 
LA MAYOR!A CONTIENEN AZÚCARES ( HASTA UN 50%, COMO EN LA LECTI' 
DE LA PAPA ) UNIDOS COVALENTEMENTE Y PUEDEN AS[ CLASIFICARSE c0-
MO GLUCOPROTE!NAS. 
MUCHAS LECTINAS SON RELATIVAMENTE RICAS EN ÁCIDO ASPÁRTICO, SERl 
NA Y TREON!NA, HASTA UN 30% DE SU CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS Y ES
TÁN CASI LIBRES DE AMINOÁCIDOS SULFURADOS A EXCEPCIÓN DE LAS A-
GLUT ININAS DEL GERMEN DE TRIGO Y LA PAPA QUE SON RICAS EN CISTEl 
NA. 
EL ALTO CONTENIDO DE ENLACES D!SULFURO EN LA AGLUTININA DEL GER
MEN DE TRIGO LA DOTA DE ESTABILIDAD TÉRMICA, LA PROTEGE CONTRA -
ENZIMAS PROTEOL!TICAS Y CONTRA AGEfHES DESNATURALIZANTES TALES -
COMO DETERGENTES, UREA, ÁLCALIS Y ÁCIDOS. 

LAS LECTINAS DE LA PAPA Y DE ÜATURA STRAMON!UM SON RICAS 
EN H!DROXIPROLINA, UN AMINOÁCIDO QUE ESTÁ CONFINADO A UN LIMITA
DO NÚMERO DE PROTE 1 NAS, LA LECT !NA DE LA PAPA TAMB 1 ÉN CONT I EflE -
ORNITINA, QUE PARECE ESTAR PRESENTE EN ~ROTEINAS ARABINOGALACTA
NAS DE VARIAS PLANTAS PERO NO HA SIDO ENCOfHRADA EN OTRAS PROTEl 
NAS. 

Cor·! POCAS EXCEPCIONES, TODAS LAS LECT I NAS EXAM 1 NADAS COI:! 
TIENEN METALES Y EN ALGUNOS CASOS SE HA EVIDENCIADO LA PRESENCIA 
DE MN++ vio CA++ PARA LA ACTIVIDAD· EL MN++ EN LECTINAS PUEDE -
REEMPLAZARSE POR UNA VARIEDAD DE IONES METÁLICOS SIN DISMINUIR -
LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA COMO SE DEMOSTRO PARA LA CONCANAVALINA A 
Y PARA LA AGLUTININA DE SOYA, EL CA++ EN LA CONCANAVALINA A PU~ 
DE REEMPLAZARSE POR co· PERO NO POR BA: 
Los METALES CONFIEREN UN ALTO GRADO DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL A 
LA CONCANAVALINA A PROTEGIÉNDOLA CONTRA INACTJVACIÓN TÉRMICA E -
HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA ( LIS, 19818 ), 
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LA CONCANAVALINA A A PH NEUTRO ES UN TETRÁMERO EL CUAL -
ESTÁ COMPUESTO DE CUATRO SUBUN IDADES IDÉNTICAS DE PESO MOLECULAR: 
26000 FORMADO POR UNA SOLA CADENA POLIPEPT(DICA DE 237 AMINOÁCI
DOS. CADA SUBUNIDAD CONTIENE DOS SITIOS DE F.NLACE DE MF.TALES UNO 
CON MN++ Y OTRO CON CA++ Y OTRO SITIO PARA UN RESIDUO DE AZÚCAR. 
TAMBIÉN SE HAN PRESENTADO EVIDENCIAS DE SITIOS HIDROFÓBICOS, 

CONDICIONES ESTRUCTURALES ANÁLOGAS PREVALECEN EN MUCHAS 
LECTINAS DE LEGUMINOSAS QUE CONSTAN DE DOS A CUATRO SUBUNIDADES 
Y CONTIENEN IONES BIVALENTES, 
lAs SUBUNIDADES PUEDEN SER IDÉNTICAS Y SU DISOCIACIÓN PUEDE SER 
IRREVERSIBLE O REVERSJBLE DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES A LAS -
QUE SE SOMETA (LIS, 1981; JAFFÉ, 1980; JAFFÉ, 1973 ), 

CON RESPECTO DE SUS PROPIEDADES BIOLÓGICAS, PODEMOS DE-
CIR QUE: LAS LECTINAS EJERCEN DIVERSAS ACCIONES EN LAS CÉLULAS,
DE LAS CUALES LAS MÁS ESTUDIADAS SON LA AGLUTINACIÓN Y LA ESTIM~ 
LACIÓN MITOGÉNICA.ÜTROS EFECTOS INCLUYEN TOXICIDAD " ilL lll.IRQ "

E-" ill..)Ll]ffi "E INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE HONGOS, 
Los DIFERENTES EFECTOS· BIOLÓGICOS, SIN EMBARGO, NO SON EXHIBIDOS 
POR TODAS LAS LECTINAS. 
EN SEGUIDA SE ENUMERAN ALGUNOS EFECTOS BIOLÓGICOS QUE LAS LECTI
NAS EJERCEN EN LAS CÉLULAS (LIS, 1981 B ), 

1.- AGLUTINACIÓN DE ERITROCITOS Y OTROS TIPOS DE CÉLULAS 
2,- ESTIMULACIÓN MITOGÉNICA DE LINFOCITOS 
3.- GENERACIÓN DE CÉLULAS SUPRESORAS 
4.- TOXICIDAD A CÉLULAS HUMANAS Y ANIMALES 
5,- INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE CÉLULAS 
6.- INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE HONGOS 
7.- INDUCCIÓN DE FORMACIÓN DE VACUOLAS EN MACRÓFAGOS 
8, - EFECTOS 1 NMUNOSUPRES !VOS " .llL V.J...VSJ. " 

5.- AISLAMIENTO Y PURIFICAC!ON 

EL A 1SLAM1 ENTO DE LECT 1 NAS EMP 1 EZA GENERALMENTE POR LA --
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EXTRACCIÓN DE LA SEMILLA FINAMENTE MOLIDA CON SOLUCIÓN SALINA, 
SUELE REALIZARSE UNA PREEXTRACCIÓN CON SOLVENTES ORGÁNICOS PARA 
REMOVER LlPIDOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN LA -
PURIFICACIÓN. 

EN EL PASADO SE UTILIZABA EL METODO CONVENCIONAL DE 
FRACCIONAMIENTO PROTEICO, EN EL PRESENTE, LA MAYOR[A DE LOS Mf
TODOS DE PURIFICACIÓN DE LECTINAS EMPLEAN CROMATOGRAFlA DE AFI
NIDAD BASADA EN LA HABILIDAD DE LAS LECTINAS PARA UNIRSE A SACÁ 
RIDOS DE MANERA REVERSIBLE, CON LA DESVENTAJA DE QUE LAS LECTI-

. ·-·- ·---·----~L" ~ 011 i:-ni:~!.. GQ!'.!T-l\~-! ~!.".R.SE CON GLUCOS I DASAS QUE FRECUENTEMENTE ES

TÁN PRESENTES EN LOS EXTRACTOS VEGETALES (LIS, 1981 A), 
LA PURIFICACIÓN DE LECTINAS PRESENTA PROBLEMAS QUE NO -

SON COMUNES EN LA PUR 1F1 CAC l·ÓN DE OTRAS PROTE !NAS, LAS LECT l NAS 
PUEDEN APARFCER EN FORMAS MÚLTIPLES QUE TlENEN MÁS O MENOS SlML 
LAR ACTlVlDAD BlOLÓGlCA Y DIFIEREN LlGERAMENTE EN SUS PROPlEDA-
DES FlSlCAS Y QU!MlCAS, 
MUCHAS LECTlNAS ESTÁN COMPUESTAS DE SUBUNIDADES LAS CUALES PUE
DEN SUFRIR REACCIONES DE ASOCIACIÓN-DISOCIACIÓN, 
EL COMPORTAM 1 ENTO CROMATOGRÁF 1 CO Y OTRAS CARACTER l STI CAS DE -
LAS LECTINAS PUEDEN DEPENDER DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 
ESPECIALMENTE DE LA PRESENCIA DE IONES METÁLICOS, 

POR LO TANTO, LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS DIFERENTES 
SON DIFICILES DE COMPARAR PORQUE NO PUEDE DETERMINARSE SI LAS -
DIFERENCIAS EN LAS PROPIEDADES DESCRITAS SON DEBIDAS AL HECHO -
DE QUE SE OBTUVIERON DIFERENTES FRACCIONES O QUE LAS FRACCIONES 
HOMÓLOGAS DE VARIAS SEMILLAS TIENEN DIFERENTES PROPIEDADES. 

LP. AF 1 N !DAD ESPEC 1 F ICA POR C 1 ERTOS RESIDUOS DE AZÚCAR -
PUEDE USARSE PARA LA PURIFICACION DE LECT!NAS. FRECUENTEMENTE -
PUEDEN OBTENERSE EN UN SOLO PASO EN FORMA RELATlVAMENTE PURA Y 
CON EXCELENTE RENDIMIENTO POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD, 

LA VENTAJA QUE PUEDE TOMARSE DEL HECHO DE OUE LA MÁYO-
R ÍA DE LAS LECTINAS SON GLUCOPROTEINAS ES QUE PUEDEN INTERACTUAR 
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CON OTRAS LECT 1 NAS, As f LA CONCANAVALI NA A UN IDA COVALENTEMENTE 
A LA SEPHAROSA PUEDE USARSE PARA Al SLAR LECT l NAS DE D 1 FER ENTES -
EXTRACTOS VEGETALES CRUDOS ( JAFFÉ, 1980; LIS, 1981A; JAFF~, --
1973 ) . 

6.- DETECCION Y ENSAYO 

COMO LO INDICA SU NOMBRE, LAS HEMAGLUTIN!NAS SE DETEC-
TAN Y CARACTERIZAN POR SU ACCIÓN SOBRE LOS GLÓBULOS ROJOS Y ES 
LA AGLUTINACIÓN LA MANIFESTACIÓN MÁS ESTUDIADA DE LA iNTERAC--
CIÓN DE UNA LECT!NA CON C~LULAS, CARACTERfST!CA QUE LAS DISTIN
GUE DE OTRAS MACROMOLtCULAS ENLAZANTES DE AZÚCARES TALES COMO -
GLUCOS!DASAS Y GLUCOS!LTRANSFERASAS. 

PARA QUE LA AGLUTINACIÓN SE LLEVE A CABO LA LECT!NA DE
BE UNIRSE A LA CtLULA, SIN EMBARGO NO HAY UNA RELACIÓN SIMPLE -
ENTRE EL NÚMERO DE ENLACES DE LECT 1 NAS y AGLUT! rlAC IÓN. Se CONO
CEN CASOS EN DONDE CANTIDADES CONSIDERABLES DE UNA LECT!NA SE -
UNEN A CÉLULAS SIN CAUSAR AGLUTINACIÓN, ESTO ES POR QUE LA AGLUTL 
NACIÓN ES AFECTADA POR MUCHOS FACTORES TALES COMO LAS PROPIEDA
DES MOLECULARES DE LA LECT!NA ( NÚMERO DE SITIOS DE ENLACE, PE
SO MOLECULAR ), PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE CELULAR ( NÚMERO Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS RECEPTORES, FLUIDEZ DE MEMBRANA) Y 
ESTADO METABÓLICO DE LAS CtLULAS. LA RELATIVA CONTRIBUCIÓN DE -
LOS DIFERENTES FACTORES DEPENDE DE LAS LECT!NAS Y DE LAS CÉLU--

, LAS EXAMINADAS. ADEMÁS LA AGLUTINACIÓN ES AFECTADA POR LAS CON
DICIONES EXTERNAS DEL ENSAYO TALES COMO TEMPERATURA, CONCENTRA
crór< CELULAR, MEZCLADO, ETC. ( Lrs, 1981 B ) • 

LA ACTIVIDAD HEMAGLUTINANTE DE LAS LECTINAS SE MIDE GENE 
RALMENTEMEDIANTE UNA TtCN!CA DE DILUCIÓN SERIADA CON ESTIMACIÓN 
VISUAL DEL PUNTO FINAL. LA TtCN!CA DE M!CROT!TULAC!ÓN HA ENCON
TRADO AMPLIA ACEPTACIÓN, YA QUE UTILIZA UNA MfN!MA CANTIDAD DE 
MUESTRA Y POR LA RAPIDEZ CON QUE SE REALIZA LA DETERMINACIÓN, 

10 



SE REQUIERE DE LA PRESENCIA DE NACL U OTRAS SALES PARA LA AGLU
TINACIÓN. Los GLÓBULOS ROJOS LAVADOS DEBEN ACTIVARSE CON UNA 
PROTEASA COMO PAPA(NA, PRONASA o TR!PS!NA ( JAFF~, 1980 ) . 

LIENER PROPUSO UN MÉTODO CUANTITATIVO QUE SE BASA EN LA 
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN DE LOS ERITROCITOS POR EFECTO DE LA 
CANTIDAD DE HEMAGLUT!NINAS PRESENTES ( LIENER, 1955 ), 

UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE LECT!NAS -
LLAMADO ELECTROFORESIS POR AFINIDAD SE HA DESARROLLADO, EN EL -
CUAL SE COMBINAN LOS PRINCIPIOS DE CROMATOGRAFIA Y ELECTROFORE
SIS (Lis, 1981 A), 

7. - CITOTOXICIDAD DE LECTINAS 

EN EXPERIMENTOS REALllADOS POR INVESTIGADORES DETECTA-
RON QUE CON EL USO DE GLÓBULOS ROJOS DE DIFERENTES ANIMALES SE 
LOGRA D 1ST1 NGU IR CUATRO T 1 POS DE ACTI V !DAD HEMAGLUT 1 NAIHE Ell -
LOS EXTRACTOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE FRIJOLES: AQUELLOS -
QUE AGLUTINAN ERITROCITOS TRIPSHl!ZADOS DE CONEJO Y DE VACA LL!l 
MADOS TIPO A, LOS QUE AGLUTINAN SOLO GLÓBULOS DE CONEJO LLAMA-
DOS TIPO B, LOS QUE AGLUTINAN SOLO GLÓBULOS DE VACA LLAMADOS Ti 
PO ( Y LOS QUE NO ACTÚAN SOBRE N !NGUNO DE LOS DOS T 1 POS DE GLÓ
BULOS LLAMADOS TIPO D. SE DETECTÓ TAMBI~N QUE LOS TIPOS A Y [ -
SON TÓXICOS CUANDO SE ADICIONAN A LA DIETA DE ANIMALES EXPERI-
MENTALES ( JAFFÉ, 1972 ), 

lAs LECT!NAS TÓXICAS GENERALMENTE SON SELECTIVAS EN SU 
ACCIÓN EN CÉLULAS. EN PARTICULAR, LAS CÉLULAS TRl(llg'ORMADAS SON 
FRECUENTEMENTE MUCHO MÁS SENSIBLES A LOS EFECTOS CITOTÓX!COS DE 
LAS LECT !NAS QUE LAS CÉLULAS NORMALES, 

TAMBIÉN SE HA OBSERVADO QUE LAS LECT!NAS ( ESPECIALMEN
TE LA CONCANAVALINA A ) INHIBEN El CRECIMIENTO DE TUMORES; PERO 
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POR DESGRACIA, A LA CONCENTRACIÓN DE CONCANAVALJNA A REQUERIDA -
PARA LA SUPRESIÓN DEL TUMOR DICHA DOSIS ES TÓXICA, 
RECIENTEMENTE SE HAN REALIZADO EXPERIMENTOS DEL USO TERAPéUTJCO 
DE LA LECT 1 NA DEL llJ..c.lliu.s. COMMl!N 1 S CON PAC 1 ENTES DE CÁNCER QUE -

.HAN DADO RESULTADOS ALENTADORES (LIS, 1981 A), 
LA TOXICIDAD DE LAS LECTINAS TAMBiéN DEPENDE DE LA ESPE

CIE ANIMAL Y DE LA RAZA ESPECIAL QUE SE EMPLEE. 
POR EJEMPLO, LA SOYA CRUDA PUEDE CAUSAR LA MUERTE DE CERDOS DE -
GUINEA PERO NO LA DE RATAS. DIFERENTES RAZAS DE RATONES PRESEN-
TAN DIFERENTES VELOCIDADES DE MORTALIDAD CUANDO SE INYECTAN CON 
UN EXTRACTO Do FRIJOLES CRUDOS, EN 1962 SE OBSERVÓ QUE LA LECTI
NA DE LAS JUDIAS INHIBE EL CRECIMIENTO Y CAUSA LA MUERTE DE RA-
TAS CUANDO SE ADMINISTRA AL 0.5% EN LA DIETA. EN 1963, EN UN EX
PERIMENTO SIMILAR CON POLLOS SE OBSERVÓ QUE LA DISMINUCIÓN EN EL 
CREC 1M1 ENTO FUE MUCHO MENOR QUE EN LAS RATAS Y NO HUBO ACC 1 ÓN L~ 

TAL· 
SE HA OBSERVA\JO QUE LAS LECTINAS DE FRIJOL ADMINISTRADAS 

POR V!A ORAL A RATAS REDUCEN LA ABSORCIÓN DE TODOS LOS NUTRIEN-
TES, EXPERIMENTOS " lli \!l.IRQ." CON ASAS INTESTINALES TOMADAS DE 
RATAS ALIMENTADAS CON LECTINAS REVELÓ UNA IMPORTANTE DISMINUCIÓN 
EN LA ABSORCIÓN DE GLUCOSA A TRAV~S DE LA PARED INTESTINAL EN -
COMPARACIÓN A LOS CONTROLES ( JAFF~, 1980 ), 

PUEDE CONCLUIRSE QUE LA ACCIÓN DE LA LECTJNA ES DEBIDO A 
QUE éSTAS SE COMBINAN CON LOS AZÚCARES DE LA MEMBRANA DE LA MUCQ 
SA INTESTINAL, CAUSANDO INTERFERENCIA NO ESPECIFICA DE LA ABSOR
CIÓN DE NUTRIENTES. EN 1974 SE APOYO ESTA HIPÓTESIS AL ENCONTRAR 
QUE UN NÚMERO DE DIFERENTES LECTINAS REACCIONABAN CON FOLICULOS 
y VELLOSIDADES DEL INTESTINO PERO A DIFERENTES REGIONES DE éSTE, 
DEPErmIGIDO DE LA ESPECIFICIDAD DE LA LECTJNA. 

ttSIMJSMO, SE PROPUSO QUE LA TOXICIDAD DE LA LECTJNA DEL 
FRIJOL PODIA SER ATRIBUIDA A SU HABILIDAD DE UNIRSE A SITIOS RE
CEPTORES ESPECIFJCOS EN LA SUPERFICIE DE LAS C~LULAS DE LA PARED 

INTESTINAL· 
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LA APARICIÓN DE LESIONES Y RUPTURAS EN EL DESARROLLO DE -
LAS VELLOSIDADES ACOMPAÑA A LA UNIÓN DE LA LECTINA DEL FRIJOL CO
MÚN CON LA C~LULA. 

LA HABILIDAD DE LA LECTJNA PARA DISMINUIR LA CAPACIDAD Aa 
SORBENTE DEL INTESTINO DELGADO NO ESTÁ CONFINADA A LOS AZÚCARES. 
POR EJEMPLO, LA LECTJNA PURIFICADA DE CH(CHARO DISMINUYE LA ABSO" 
CIÓN DUODENAL DE HISTIDINA EN RATONES. Y LA ADICIÓN DE LECTINA ~E 
FRIJOL COMÚN A UNA DIETA DE CASEINA PARA RATAS PROVOCÓ UNA MALA -
ABSORCIÓN DE LfPIDOS, NITRÓGENO Y VITAMINA 812 AS! COMO UNA JNTEB. 
FERENCJA EN EL TRANSPORTE DE IONES. 

PARECER(A QUE LOS EFECTOS DE LA LECTINA EN LA HABILIDAD -
ABSORBENTE DEL INTESTINO DELGADO ES MÁS QUE UNA CONSECUENCIA EN -
LOS CAMBIOS DE PERMEABILIDAD .INTESTINAL· fN 198q SE ENCONTRÓ OUE 
LA INTRODUCCIÓN DE LECTINA DE GERMEN DE TRIGO EN EL INTESTINO DEL 
GADO DE LAS RATAS DISMJNU!A LA PERMEABILIDAD DE PEQUEÑAS MOLtCU-
LAS DE POLIETJLEN~LICOL ( P.M. 600 ), PERO AUMENTABA LA PERMEABI
LIDAD DE GRANDES MOLtCULAS DE DEXTRAN ( P.M. 3000 ), MIE"TRAS QUE 
CON LA CONCANAVALINA A PRESENTABA UN EFECTO CONTRARIO, 
ESTOS DESCUBRIMIENTOS PUEDEN TENER IMPORTANTES IMPLICACIONES CON 
.RESPECTO A REACCIONES ALtRG 1 CAS A ALIMENTOS QUE CONTIENEN LEC TI NAS, 
[STA INTERFERENCIA NO ESPECIFICA CON LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES -
ES SIN DUDA UNA DE LAS RAZONES DE QUE LAS PROTEINAS DE LEGUMINO-
SAS SEAN POBREMENTE UTJLIZADAS,.O SEA, QUE PRESENTEN UNA BAJA DI
GESTIBILIDAD ( LIENER, 1986; HA~A, 1986 ), 

8.- PRESENCIA DE LECTINAS EN LA DIETA HUMANA 

EL HECHO DE QUE LAS LECTINAS ESTtN AMPLIAMENTE DISTRIBUI
DAS EN LOS ALIMENTOS COMUNMENTE CONSUMIDOS POR HUMANOS SURGE LA -
PREGUNTA IMPORTANTE SI ELLO POSEE UN RIESGO SIGNIFICANTE PARA LA 
SALUD DE LOS MISMOS, 
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A PESAR DE QUE LAS LECTINAS EN LA MAYOR(A DE LAS PLANTAS 
COMESTIBLES SON INACTIVADAS POR TRATAMIENTOS T~RMICOS, LA POSIBL 
LIDAD DE EFECTOS TÓXICOS PRODUCIDOS POR CONSUMIR ESTOS ALIMENTOS 
CRUDOS O EN ESTADO INADECUADO DE COCIMIENTO ES REAL. 

LAS LECT 1 NAS TAMB I ~N HAN SIDO DETECTADAS EN AL! MENTOS -
QUE HAN ESTADO SUJETOS A ALGÚN PROCESO, TALES COMO CEREALES SE-
CDS Y CACAHUATES, GERMEN DE TRIGO Y FRIJOLES SECOS, 

TAMBI~N SE DEBE CONSIDERAR EL HECHO DE QUE LAS LECTINAS 
ENCONTRADAS EN MUCHAS LEGUMINOSAS, GERMEN DE TRIGO Y TOMATES, -
SON RESISTENTES A LA ACCIÓN DE ENZIMAS DIGESTIVAS. 

EXISTEN VARIOS REPORTES EN LA LITERATURA DE CASOS DE HU
MANOS INTOXICADOS EN LOS CUALES LAS LECTINAS PARECEN HABER SIDO 
LOS AGENTES CAUSANTES, EN 1929 SE DESCUBRIERON DOS CASOS DE ENV~ 
NENAMIENTO EN NIÑOS QUE HAB(Atl CONSUMIDO FRIJOLES CRUDOS (E...._ C.0. 
.Cc:.lllEUS.. ) , As IM I SMO EN 1954, FUERON DESCRITOS ALGUNOS CASOS DE -
NI~OS QUE HAB(AN ENFERMADO DE UNA MANERA EXTREMA DESPU~S DE LA -
INGESTIÓN DE BAYAS ( DE PHYIDI ACCA AMERICANA ) O EXPOSICIONES -
SISTEMÁTICAS DE SU JUGO EN LA MANO, LJN EXÁMEN DE LA SANGRE REVE
LÓ UN MARCADO AUMENTO DE LINFOCITOS PLASMACITOIDES Y DE HECHO E~ 

TA OBSERVACIÓN LLEVÓ A DESCUBRIR EL AHORA BIEN CONOCIDO EFECTO -
MITOG~NICO DE LAS LECTINAS. 

EN 1948 SE PRESENTÓ UNA EPIDEMIA DE GASTROENTERITIS EN-
TRE LA POBLACIÓN DE BERL!N ÜRIENTAL DEBIDO AL CONSUMO DE FRIJO-
LES PARCIALMENTE COCIDOS, QUE HAB(AN SIDO DISTRIBUIDOS EN LA CI~ 
DAD DURANTE SU BLOQUEO. EN TANZANIA SE DETERMINÓ QUE UNA MEZCLA 
DE MA!Z Y FRIJOLES QUE HAB(AN RECIBIDO COCIMIENTO INSUFICIENTE -
ERA POTENCIALMENTE NOCIVA PARA LOS INFANTES A LOS QUE SE HAB(A -
DESTINADO· ESTE PROBLEMA SURGIÓ DEL HECHO DE QUE UN COCIMIENTO -
INADECUADO ES FRECUENTEMENTE EN LOZA DE BARRO SOBRE UN FUEGO DE 
LEAA, SE FORME UNA MASA VISCOSA Y GRUESA COMO LOS FRIJOLES Y EL 
MA!Z Y POR LO CUAL EL CALOR PUEDE SER INEFICIENTE, PUES EN AUSEK 
CIA DE UN CONSTANTE Y VIGOROSO MOVIMIENTO GRANDES CANTIDADES DE 
LECTINAS PUEDEN ESCAPAR DE SER DESTRUIDAS. 
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UNA DISMINUCIÓN EN EL PUNTO DE EBULLICIÓN DEL AGUA, TAL COMO SU
CEDE EN CIERTAS REGIONES MONTAÑOSAS DEL MUNDO, PUEDE TAMBIEN RE
SULTAR EN LA INCOMPLETA DESTRUCCIÓN DE LA LECTINA. 

UNA MÁS RECIENTE APARICIÓN DE INTOXICACIÓN EN INGLATE-
RRA HA SIDO DESCRITA Y SIRVIÓ PARA ENFATIZAR EL RIESGO ASOCIADO 
A LOS FRIJOLES CRUDOS O INADECUADAMENTE COCIDOS, EN 1976 NIÑOS 
ESCOLARES EN UN DIA FESTIVO COMIERON FRIJOLES QUE HABIAN SIDO R~ 
MOJADOS EN AGUA PERO NO ESTABAN COCIDOS. Los NUEVE NIÑOS QUE CO
MIERON LOS FRIJOLES COMENZARON CON AGUDAS NÁUSEAS Y EN EL LAPSO 
DE HORA A HORA Y MEDIA EMPEZARON A VOMITAR SEGUIDO DE DIARREA. -
TAN POCOS COMO 4 O 5 FRIJOLES FUERON SUFICIENTES PARA PRODUCIR -
ESTAS REACCIONES ( LIENER, 1985; BENDER, 1983 ), 

TODAS LAS LECT l NAS TÓXICAS PRODUCEN TRANSTORIWS PAREC l -
DOS, DE MAYOR O MENOR GRAVEDAD, ENTRE LOS QUE RESALTA EN PRIMER 
LUGAR LA INTENSA. INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA INTESTINAL, CON LA PO§_ 
TERIOR DESTRUCCIÓN DE LOS EPITELIOS, EDEMA Y HEMORRAGIA DEL TEJl. 
DO LINFÁTICO. EN EL H\GADO SE OBSERVA DEGENERACIÓN GRASA Y NECRQ. 
SJS, TAMB!EN EL MIOCARDIO SUFRE ALTERACIONES DEGENERATIVAS. EN -
LOS CAPILARES DILATADOS DE TODOS LOS ÓRGANOS SE PUEDEN OBSERVAR 
TROMBOS (lJNDNER 1978 ), 

9. - APLI CAC 1 ONES 

LA PRIMERA APLICACIÓN DE LAS LECTINAS FUE EN LAS INVEST~ 
GAC!ONES DE !NMUNOLOG\A. CoN EL PASO DEL TIEMPO SE FUE AMPLIANDO 
SU USO EN MUCHAS OTRAS i\REAS DE !NVESTIGAC!ÓN QUfM!CA Y BIOLÓGI
CA AS\ COMO EN LA MEDICINA CLINICA. 

- AISLAMIENTO DE 0 GL!COPROTEINAS Y GLICOPEPTIDOS. 

A CAUSA DE LA ANALOGfA DE LAS INTERACCIONES LECTINA-SACÁRIDOS A 
LAS REACCIONES ANTICUERPOS-ANTfGENOS, LA APLICACIÓN DE LAS LEC-
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TINAS, YA SEA EN SOLUCIÓN O MÁS FRECUENTEMENTE INMOVILIZADAS, P~ 

RA LA PURIFICACIÓN DE GLICOPROTEINAS Y GLICOPÉPTIDOS FUE UNA EX
TENSIÓN NATURAL DEL USO DE ANT!GENDS PARA EL AISLAMIENTO DE ANTL 
CUERPOS ESPEC!FICOS. AUNQUE LA ESPECIFICIDAD DE LAS LECTINAS ES
TÁ CONFINADA A AZÚCARES, SU APLICACIÓN TIENE MUCHAS VENTAJAS, 
PRIMERO, LAS LECT 1 NAS SON FAC 1 LMENTE PUR 1F1 CADAS rn GRANDES CAN
TIDADES; SEGUNDO, LAS GLICOPROTEINAS O GLICOPÉPTIDOS PRECIPITADOS 
O ABSORBIDOS ESPEC f F 1 CAMENTE PUEDEN ELU 1 RSE FRECUENTEMENTE CON -
MONOSACÁRIDOS DISPONIBLES; TERCERO, LA ELUCIÓN PUEDE LLEVARSE A 
CABO A PH NEUTRO O CERCA DEL NEUTRO CON M{NIMO EFECTO DETERIORAN 
TE DE LA GLICOPROTEINA. SIN EMBARGO, EN ALGUNOS CASOS PUEDE PRE
SENTARSE LA ADSORCIÓN NO ESPECIFICA ( HIDROFÓBICA O JÓNICA ) DE 
LAS LECT 1 NAS, 
SE HA EMPLEADO CROMATOGRAFfA DE AFINIDAD EN LA PURIFICACIÓN DE -
GL!COPROTEINAS SOLUBLES O GLICOPROTE{NAS DE MEMBRANA. 

- AISLAMIENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS GLICOSILADOS. 

UNA INTERESANTE APLI CAC, IÓN DE LAS LECT 1 NAS HA SIDO EL A 1 SLAMI EN
TO DE TRNA, CONTENIENDO BASES GLICOSILADAS. 
ENTRE OTRAS APLICACIONES ESTÁ EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DE CARBOHI
DRATOS, CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE CELULAR Y SEPARACIÓN CJ;. 
LULAR, 

LA AGLUT 1NAC1 ÓN CON LECT !NAS ES TAMB 1 ÉN DE USO EN EL SE
GU IM J ENTO DE CAMBIOS EN LA SUPERFICIE CELULAR DURANTE PROCESOS -
FISIOLÓGICOS y PATOLÓGICOS. Muv IMPORTANTE ES LA AGLUTINACIÓN s¡;_ 
LECT !VA DE UNA POBLAC 1 ÓN PARTICULAR DE CÉLULAS EN UNA PREPARACIÓN 
CELULAR HETEROGÉNEA PORQUE PROVEE UN MEDIO SIMPLE Y EFICIENTE PA
RA EL FRACCIONAMIENTO CELULAR. 

- Usos cL!N1cos. 

LAS LECTINAS MITOGÉNICAS HAN SIDO EMPLEADAS EN MEDICINA CL!NJCA -
PARA RECONOCER DEF JC 1 ENC IAS 1NMUNOLÓG1 CAS ADQU 1R1 DAS Y CONGÉNITAS, 
PARA DETE¿TÁR SENSt~ILtZÁ¿16N ¿Áus~DÁ ~OR ~NF~RM~DÁDES fNF~cc1osAs, 
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PARA MONITOREAR LOS EFECTOS DE VARIAS MANIPULACIONES INMUNOSUPR[ 
SIVAS E INMUNOTERAP~UTICAS Y EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES -
GEN~TICAS CON DEFECTOS CROMOSOMALES. 

EN BANCOS DE SANGRE LAS LECTINAS SON USADAS PARA DETECTAR 
E IDENTIFICAR LOS TIPOS Y SUBTIPOS DE SANGRE ( LIS, 198) A ) , 
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11!. OBJ ET 1 VOS 

1.- CARACTERIZAR LAS LECTINAS PRESENTES EN LAS LEGUMINOSAS ESTU
DIADAS EN BASE A SU ACTIVIDAD HEMAGLUT!NANTE SOBRE ERITROCI
TOS DE CUATRO DIFERENTES ESPECIES, 

2.- CONFIRMAR LA ALTA SENSIBILiDAD DE LOS ERITROCITOS DE HAMSTER, 
PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE LECTINAS EN EXTRACTOS DE LEGU
MINOSAS, 

3.- OBSERVAR EL EFEcTa DE LA CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS DE LEGUMl 
NOSAS EN LA DETERMINACIÓN DE LECTJNAS, PARA VER LA POSIBILI-
DAD DE REDUCIR LA CANTIDAD DE MUESTRA CON EL FIN DE FACILITAR 
SU PREPARACIÓN Y OBTENER UNA MEJOR REPRODUCTIBILIDAD· 
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IV. P R O C E D 1 M I E N T O E X P E R I M E N T A L 

EN EL PRESENTE EXPERIMENTO SE EMPLEÓ EL M~TODO DE MICROT_!_ 
TULACIÓN DESCRITO POR JAFF~ ( 197q ), EL CUAL SE BASA EN LA DETt' 
CIÓN SEMICUANTITATIVA DE HEMAGLUTININAS O LECTINAS EN EXTRACTOS 
VEGETALES POR MEDIO DE DILUCIONES SERIADAS EN DONDE SE DETERMINA -
EL PUNTO FINAL POR UNA ESTIMACIÓN VISUAL DE LA AGLUTINACIÓN DE E
RITROCITOS EN ESTUDIO, QUE DEBEN SER LAVADOS Y SENSIBILIZADOS POR 
UNA PROTEASA ( PRONASA, TRIPSINA O PAPA!NA ) YA QUE LA REACCIÓN -
DE AGLUTINACIÓN SE MEJORA CONSIDERABLEMENTE CON ESTE TRATAMIENTO, 

l.- REACTIVOS Y EQUIPO ESPECIAL 

- SANGRE DE HUMANO TIPO A. 
- SANGRE DE CONEJO ( PROPORCIONADA EN EL BIOTERiO DE LA fACUL--

TAD DE Qu!MICA, UNAM l. 
- SANGRE DE HAMSTER ( PROPORCIONADA EN EL BIOTERIO DE LA FACUL

TAD DE Qu!MICA, UNAM l. 
- SANGRE DE VACA ( PROPORCIONADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VE-

TER !NAR 1 A, UNAM ) . 
- SOLUCIÓN ISOTÓNICA ( 0.85% DE NACL ), 
- SOLUCIÓN DE NACL AL 1%. 
- TRIPS!NA. ACTIVIDAD: UNA PARTE DE TRIPSINA CONVIERTE 250 PAR-

TES DE CASEINA A PROTEASAS. PEPTONAS Y AMINOÁCIDOS ( ENSAYO -
U.S. P. l 

- PRONASA ( PURIFICADA ) TIPO V PROTEASA DE STREPTOMYCES GRI--
SEUS, 0.7-1.0 U/MG DE PESO SÓLIDO DILUIDA CON ALMIDÓN, 

- SOLUCIÓN ANTI COAGULANTE DE CITRATO DE SODIO, 
- SOLUCIÓN ANTICOAGULMITE ALSEVER CUYA COMPOSICIÓN ES LA SIGUIEti 

TE: 
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GLUCOSA 0, 6833 G, 

CITRATO SÓDICO 0.8080 G. 

Ac100 c!TRICO 0.0550 G. 

NACI 0.4200 G. 

AGUA DESTILADA (cap) 100 ML. 

- EsPECTROFoTóMETRO COLEMAN JUNIOR 1 I A 

- ADAPTADOR PARA CELDAS DE 10 X 75 MM (ACONDICIONADO A UNA ABER 
TURA DE 1 cMZ ) , 

- MICROTITER KIT CCooK ENG-ALEXANDER ViRGINIA USA). 

2.- MUESTRAS 

LAS SEMILLAS ESTUDIADAS EN ESTE EXPERIMENTO FUERON ELEGIDAS 
AL AZAR; TRES MUESTRAS TÓXICAS EN SU ESTADO CRUDO Y TRES NO TÓX~ 
CAS EN FORMA CRUDA, LAS CUALES SE ENLISTAN EN EL SIGUIENTE CUA
DRO, 

CUADRO No. 1 

NOMBRE CONUN tlOMBRE CIENTIFICO LUGAR DE ORIGEN 

~Blos tórlcos en forma cruda 

Frijol negro jamopo (Sep.1987) Phoseolus w lgaris I.N.J.A., Chopingo, Texcoco,Edo. de Méx. 
variedad de alfo rendimiento 

AlwrjlÍl (llJv.1975).lxl< Beon, fllbo Blor<o Conavolio ensiformis cultivo BOOOKg./00 San Andre's Tuxtlo 1 Verocruz. 

Frijol del monte Phoseo!us lunotus wriedOO silvestre Sinoloo. 

Semillas no tóxicos en forma cruda 
Lenteja Lens cullnoris Mercado local, O. F. 

Chicho ro Pisum sativ.um Merco.jo loco/, O. F. 

Hobo Vicia faba Mercado local, D. f. 
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UNA VEZ OBTENIDAS LAS SEMILLAS SE LIMPIARON Y MOLIERON -
PARA TENERLAS EN FORMA DE HARINA, CUYO TAMAÑO DE PARTfCULA FUERA 
DE APROXIMADAMENTE 1 MM DE DIÁMETRO, EQUIVALENTE A PASAR POR LA -
MALLA # 20. Es IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE TUVO LA PRECAUCIÓN DE 
UT I Ll ZAR UN MOL! NO DE CUCHILLAS ( MARCA ARTHUR H. THOMAS (OMPANY 
PHILADELPHIA, P.A., USA; THOMAS WILEY MODELO 4 ) CON EL FIN DE 
EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MATERIAL DURANTE LA MOLIENDA. 

3.- METODOLOGIA 

LA SOLUCIÓN SALINA DE NACL AL 1% ÚNICAMENTE SE UTILIZA -
PARA PREPARAR LOS EXTRACTOS, MIENTRAS QUE LA SOLUCIÓN ISOTÓNICA
( NACL AL 0.85% ). ES EMPLEADA EN LA PREPARACIÓN DE LA SANGRE y -
EN LA MICROTITULACIÓN. 

PREPARACJON DEL EXTRACTO. SUSPENDER UN GRAMO DE MUESTRA F HIAMEN
.TE MOLIDA EN 10 ML DE SOUJCIÓN DE NA(L AL 1%, AGITAR MECANICAMEti 
TE DURANTE DOS HORAS A 300 RPM A TEMPERATURA AMBIENTE. DESPUtS -
DE ESTE TIEMPO CENTRIFUGAR EL EXTRACTO A 1200 RPM DURANTE 10 MI
NUTOS, FILTRAR EL SOBRENADANTE Y AFORAR A 10 ML CON SOLUCIÓN DE -
NACL AL 1%. 

PREPARACION DE LA SANGRE. RECIBIR LA SANGRE EN SOLUCIÓN ANT!COA
GULANTE Y CENTRIFUGAR DE 10 A 15 MINUTOS PARA OBTENER SOLAMEHTE -
LOS ERITROCITOS, LOS CUALES SE LAVAN TRES VECES CON SOLUCIÓN ISQ 
TÓNICA. DESPUtS DE LA TERCERA LAVADA, DILUIR EL PAQUETE DE GLÓB~ 
LOS ROJOS AL 4% PARA LO QUE SE ADICIONAN 24 ML DE SOLUCIÓN ISOTQ 
NICA POR CADA ML DEL PAQUETE DE ERITROCITOS. 
POSTERIORMENTE AGREGAR UN ML DE TRIPSINA AL 0.1% POR CADA 10 ML
DE SUSPENSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS AL 4% E INCUBAR DURANTE UNA HORA 
A 37 ° C, PARA LA SANGRE DE HAMSTER '.;E UT! LIZA PRONASA AL 0 .2%, 
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PASADO ESTE TIEMPO, CENTRIFUGAR PARA ELIMINAR LA ENZIMA SOBRENA
DANTE Y, NUEVAMENTE, CENTRIFUGAR TRES VECES CON_ SOLUCIÓN ISOTÓNl 
CA. DESPUÉS DEL ÚLTIMO LAVADO SE RESUSPENDE EL PAQUETE DE ERITRQ 
CITOS AL VOLUMEN ORIGINAL, 

FINALMENTE SE AJUSTA LA CONCENTRACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE GLÓBU-. . 
LOS ROJOS PARA LO CUAL SE UTILIZA EL ESPECTROFOTÓMETRO A~ONDICIQ 
NANDO CON EL ADAPTADOR DE CELDAS, A UNA ABERTURA DE 1 CM , CON -
AYUDA DE CINTA ADHESIVA NEGRA, 

PARA EL AJUSTE DE Lll CONCENTRACIÓN ES NECESARIO DILUIR LA ANTE-
RIOR SUSPENSIÓN CON SOLUCIÓN ISOTÓNICA TOMANDO 0,5 ML DE LA SUS
PENSIÓN DE GLÓBULOS DILUIDA CON DOS ML DE ESTA SOLUCIÓN SALINA Y 
SE LEE EN EL ESPECTROFOTÓMETRO A UNA>...= 520 NM, EL MARGEN QUE -
SE DA PARA ESTE AJUSTE ES DE 25.0±3.0%T, 

MJCROTJTULACION. EN LAS PLACAS DE LEUCITA RIGIDA TIPO "V " (FIG. 
No. 1) DEL MICROTITER.COLOCAR CON LA MICROPIPETA UNA GOTA ( EQUI
VALENTE A 50 .ql ) DE SOLUCIÓN ISOTÓNICA EN CADA POZO PROCURANDO -
NO TOCAR LAS PAREDES DEL MISMO, ENSEGUIDA, CON EL MICRODILUTOR TQ 
MAR 50 .l{l DEL EXTRACTO PROBLEMA Y COLOCARLOS EN EL PRIMER POZO DE 
LA HILERA ELEGIDA Y DILUIR SUCESIVAMENTE INTRODUCIENDO EL MICRODl 
LUTOR EN LOS SIGUIENTES POZOS Y ROTÁNDOLO SIN EXCESIVA PRESIÓN -
( F!G. No. 2 ), DEJAR UNA HILERA SIN EXTRACTO PARA UTILIZARLA CO
MO CONTROL. 

f 1 NALMENTE, COLOCAR CON LA M 1CROP1 PETA UNA GOTA ( 50 _.l\l ) DE SUS-
PENS l ÓN DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS Y AJUSTADOS. ROTAR SUAVEME! 
TE LA PLACA EN FORMA CIRCULAR E INCUBAR A 37º( DURANTE UNA HORA. -
LEER EL TITULO EN EL DISPOSITIVO MIRANDO A TRAVÉS DEL ESPEJO EL -
FONDO DE LOS POZOS UTILIZANDO LA H 1 LERA DE CONTROL COMO PRUEBA NJ;. 
GATIVA Y COMPARAR CON LAS HILERAS DE LAS MUESTRAS ( FIG, No, 3 ), 
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FIG. No. 1 



FIG. No. 2 

0.05ml. 

MM:rodilutor 

Micropipeto permanente 

24 



8 
0 
o 
o 

FIG. No. 3 

Pruebo de Aglutinación (- J 

Pruebo de Aglutinación ( + J 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONCENTRACION DE EXTRACTOS. LA MODI
FICACIÓN QUE SE HIZO PA&\Dl~HO ESTUDIO CONSISTIÓ ESPECIFICA-
MENTE EN VARIAR LA CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO. PARA CADA UNA 
DE LAS SEIS LEGUMINOSAS~ ADEMÁS DE PREPARAR EXTRACTOS CON ---
1000 MG, DE MUESTRA (CONCENTRACIÓN F 1 NAL DE 100 MG/ML SOLUC I(' 
SALINA AL 1%)QUE ES LO PROPUESTO EN LA METODOLOG!A, TAMBltN SE 
HICIERON CON 25, 50, 100, 250, 500 Y 1,250 MG. PARA OBTENER -
-CONCENTRACIONES FINALES 2 .5, 5 ,Q, 10, 25, 50 Y 125 MG/ML DE SQ_ 
LUCIÓN SALINA AL 1% RESPECTIVAMENTE. 

A LOS EXTRACTOS SE LES DETERMINÓ LA ACTIVIDAD HEMAGLUTINANTE -
CON ER ITROC !TOS DE HUMANO .(r ! PO AJ, CONEJO, VACA Y HAMSTER. 

4.- ANALISIS ESTADISTJCO 

DEBIDO A QUE LA PRUEBA EN S! TIENE ALGO DE SUBJETIVIDAD FUE 
NECESARIA LA APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS ESTADfSTICO, Y CON ESTE
FIN, EN EL PRESENTE ESTUDIO SE UTILIZARON LAS SIGUIENTES PRUE-
BAS (WAYNE, 1979; ÜUNCAN, 1955; KREYSZIG, 1978). 

PRUEBA DE T DE STUDENT. PRUEBA QUE SE UTILIZA PARA DETERMINAR -
SI EL COMPORTAMIENTO DE DOS GRUPOS INDEPENDIENTES DIFIERE SIGNL 
FICATIVAMENTE. 

EN ESTE CASO SE TRATA DE DETERMINAR SI EXISTE DIFERENCIA SIGNI
FICATIVA ENTRE DOS POBLACIONES DE DATOS SUPONIENDO QUE TALES DA 
TOS CORRESPONDEN A DOS MUESTRAS ALEATORIAS INDEPENDIENTES Y CA
DA UN.~ EXTRA IDA DE UNA POBLACibN NORMALMENTE DISTRIBUIDA. 

HIPOTESIS: 

Ho:/{1 -J{~ = O, 

HA:.1(1 -1~ i O 
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PRUEBA DE T APAREADA. Es UTILIZADA PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA -
SIGNIFICATIVA ENTRE DOS POBLACIONES DE DATOS QUE NO SON INDEPEN--
DIENTES Y QUE TIENEN El MISMO TAMAÑO,_ ES DECIR, QUE A CADA VALOR -
DE LA PR 1 MERA MUESTRA LE CORRESPONDE PREC 1 SAMENTE UN VALOR DE LA -
OTRA, 
EN ESTE CASO SE UTILIZÓ CON El MISMO FIN QUE EN LA. PRUEBA ANTER1rr, 
ESTO ES, OBSERVAR SI HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA :;:NTRE LAS MEDIAS 
DE LAS DOS POBLACIONES DE DATOS. 

ANALISIS DE VARIANZA. CON ESTE ANÁLISIS SE INTENTARÁ PROBAR LA HIP~ 
TESIS NULA DE QUE TODAS LAS MEDIAS DE LAS POBLACIONES SON IGUALES, 
CONTRA LA ALTERrlATIVA DE QUE Al MENOS UN MIEMBRO DE ESTE GRUPO ES -
DIFERENTE Al RESTO, LO CUAL SE.PUEDE REPRESENTAR DE LA SIGUIENTE -
FORMA: 

HIPOTESIS: 

HA: AL MENOS UNA .1f;_ ES DIFERENTE DE LAS DEMAS, 

ANALISIS DE VARIANZA DOBLE CON REPLICACIONES. CoN EL MIS~o FIN QUE 
El DE LA PRUEBA ANTERIOR, ESTA PRUEBA SE EMPLEA PARA DETERMINAR Dl 
FERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS MEDIAS DE LAS POBLACIONES PERO UTl 
LIZANDO DOS NIVELES Y A SU VEZ REPLICACIONES. lA HIPÓTESIS A PROBAR 
ES LA MISMA QUE EN LA PRUEBA ANTERIOR. ADEMÁS, SI EXISTE, SE OBTIE
NE EFECTO DE INTERACCIÓN· 

PRUEBA DE DUNCAN. UN COMPLEMENTO DEL ANÁLISIS DE VARIANZA ES LA --
PRUEBA DE DUNCAN QUE DETERMINA CUÁL DE LAS MUESTRAS ES DIFERENTE DE 
LAS DEMÁS, YA QUE EL ANÁLISIS DE VARIANZA SOLO NOS DICE SI HAY DIF~ 
RENCIA EN EL BLOQUE, PERO NO DISCRIMINA ENTRE CUALES; POR LO QUE ES 
NECESARIO CONOCER LAS DIFERENCIAS INTERNAS DE tSTE, COSA QUE SE OB
TIENE CON ESTA PRUEBA ESTAD[ST!CA. 
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ANALISIS DE REGRESION SIMPLE. ESTA PRUEBA NOS SERVIRÁ PARA AVERI
GUAR LA FORMA PROBABLE DE LA RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES; CUYO -
OBJETO FINAL ES PREDECIR O ESTIMAR EL VALOR DADO A LA OTRA VARIA
BLE. EN EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE SE TIENEN DOS VARIABLES X Y 
Y, EN DONDE POR LO COMÚN LA VARIABLE X SE LE CONOCE COMO VARIABLF 
INDEPENDIENTE Y LE CORRESPONDE A CADA VALOR UNO O MÁS VALORES De'¡', 

UNA DE LAS SUPOSICIONES A PROBAR ES LA ESTIMACIÓN DE LA -
LINEARIDAD, LO CUAL SE PUEDE EXPRESAR COMO: 

J{ JU,. A LA MEO IA DE LA SUBPOBLAC 1 ÓN DE VALORES DE Y 

cX COEFICIENTE DE REGRESIÓN, REPRESENTA GEOMtTRICAMENTE LA -
ORDENADA AL ORIGEN 

~ COEFICIENTE DE REGRESIÓN, REPRESENTA LA PENDIENTE 

DE LA ANTERIOR PRUEBA SE REALIZARON DOS TRANSFORMACIONES DE LA VA 
RIABLE INDEPENDIENTE, PARA PROBAR LA ESTIMACIÓN LINEAL LAS CUALES 
FUERON: 

TRANFORMACIÓN LOGAR!TMICA 

Y = A + B LN X 

TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL 

LN Y = B X + LN A 

PRUEBA DE PARALELIS!DAD ENTRE DOS RECTAS. EN ESTA PRUEBA LO QUE -
SE ANALIZA ES LA PENDIENTE ( B ) DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN, TRA 
TANDO DE VER A~ COMPARAR DOS ECUACIONES ( RECTAS ) SI SUS PENDIE~ 
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TES SON lGUALES O DlFERENTES ESTAD(STlCAMENTE, PARA LO CUAL TENE

MOS L~ SlGUlENTE HlPÓTESIS: 

Ho: ~ = O 

HA: ~ i O 

LA ANTERlOR HlPÓTES!S A PROBAR ~= 0 SE REFIERE A LO MÁS -

USADO EN LA PRÁCTICA, PERO ESTE VALOR PUEDE SER DlFERENTE A CERO -

Y ES LO QUE EN EL PRESENTE TRABAJO SE UTILIZARÁ COMO LA HIPÓTESlS 

NULA O SEA, UN VALOR DlFERENTE A CERO. 
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V. RESULTAD OS 

EN LOS CUADROS 2 Y 3 SE PRESENTAN LOS T{TULOS OBTENIOOS DE LA DETERM.L 

NACIÓN DE LECTINAS EN LAS SEIS MUESTRAS CON LAS Cllf\TRO ESPECIES DE ERITROCITOS. 

QJfflRO fb. 2 TITULCS PAAA SEMILLAS TOXICAS EN Fffi"A CRUDA 

FRIJOL. NEGRO JAMAPA (Phoseolus vuloarls) {FNJ 
. 

ConccntrociÓn TIPO DE SANGRE 

mg. muestro/ml Conejo (Se) • Humano {SH} • Voco(Sv)• Homster (Sh) * 

2.5 3,3,3 4,4,4,3 2,2,2 4,4,4 

5.0 4,4,3 5,5,5 3,3,3,2 5,5,5 
10.0 5,5,4 6,6,6 4,4,4 6,6,6 
25.0 6,6,6 8,7,8 6,5,5 7,7,7,7,6,6 
50.0 6,7,"l,6,7 9,9,9,9,8 6,6,6 8,8 ,8 ,9, 8, 7 

100.0 8,8,8,8,7 10, 10,0, 9,10 7,7,'1,7,8 10,0,0,I0,9,IO 
125.0 8 ,9,9,8 ,7 10,IO,O,IO 8,8,8,7 ,8 10,I0,10,11,I0,11 

ALVERJON (ConovalJa enslformls) !AJ" 

2.5 5,5,5 0,1,0 2, 1,2 6,6,6 
5.0 7 :r ,7 1,1,I 3,2,3 7,7,7,8,7 

10.0 8 ,B,8, 8,7 2 ,2,2 3,4,4 9,9,9,8,8 
250 9 ,9,9 3,3,3 5,5,5 IO,IO,I0,11,12 
50.0 11,IO,l 1 3,4,4 6,5,6,6,6 12,12.12,11,11 

100.0 12,12,13,12 4,5,4,5,4 7,7,6,7,7 13.13,13 
125.0 12,13,12,12 5,6,6,5 ,5 7 .6,7.7 ,7 15,15,15 

FRIJOL DEL MONTE (Phaseolus lunatus) { FM ¡• 

2.5 - 3,3,3 - 3,3,3 
5.0 - 4,4,4 - 5,5.5,4,5 

10/) -- 5,5,6 - 6,6,6 
25.0 -· 6,G,6J, ·1 - 7,7, 7,7,8 
OC.O - 7. 7,7,7 ,8 - 8,8,8,7,/º 

100.0 - 8,8,8,9,9 - 9,9,9,9,8 
125.0 - 9. 9,9,8,IO - 9,0,0,8,9,9 

• D!CW\S SHiLAS SE UTILIZARÁll ca.-o /\HREVll\TURAS A LO LARGO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
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Cllt\IJPD ltl. 3 Tl1ULOS P/lAA SB-\IUA'l m TOXICAS EN FOWA CRlJffi 

LENTEJA lLens cullnaris) (L) • 

Concentración TIPO DE SANGRE 

mg. muestro/mi. Conojo (Se)• Humano {SH) • 'loco {Svl., 

2.5 
5.0 

\O.O 
25.0 
50.0 

1ono 
125.0 

2.5 
5.0 

10.0 
25.0 
50.0 

100.0 
125.0 

2.5 
5.0 

100 
25.0 
50.0 

100.0 
125.0 

2,2,2 
3,2,3 
4,4,4 
5. 5,6 
5,6,b 
7. 6,6,6,7 
6, 7,7,6,7 

CHICHARO (Plsum sativum) (CH)• 

2,2,2 
3,2,3 
3,4,4 
5,5 ,5 
6,6,6.7 
7, 7 ,7. 7 
8,8, 7, 7 

2, 1, I '1 
2,2 ,2 
3,3,3 
4.~.~ 
4,5,5 
6,6,5,7.~.8 

6, 7, º1,7,7,7 

HABA (Vicia faba) lHl • 

Homstor {Sh}• 

3,3,3 
4,4,4 
5. 5,5 
6 ,6,6 
7,8,8,7,8 
9,9,9,9,8 
9 ,9,9 ,8,10,9 

3, 3,3 
4,4.4 
5 ,5,S 
6,6,6,5,'3 
7,7.7,8,8 
8,8,8,7,8 
8,8,8,B,8 

2,2,2,1. 2 
3, 3, 3 
4,4,4,5,4 
5 ,5 ,5 
6,6,6,7,1 
7,7,l,6,8 
7,l,8,7,8 

il D1ctV\S SIGLAS SE UTlLIZAPJ..:1 Cú'"O AEm:v1r,1URi\S f, LO U\Ff.() ::EL PPESEflTE ESTUDIO' 

Los DATOS NITERlORES SE AtJJ1Ll7.Ni'Otl E.ST,"•.!ltSTICN·iEilTE crn1c:i~,rn~·mrisc (0:'íl P:;"WfP EST11-

Dl0 UN SOL.O EXPERIMEHTO~ PA.fu\ TE::cr.: EL M!SMJ tlÚMERO DE. REPET1CI01'l[S~ Yf1 QUE 11st LO -
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REQUIERE DICHl ANÁLISIS DE VAAIN/ZA, lA SIGUIEfffé l!lFO?J·V\CIÓfl CORRESPoNnE AL 

ANÁLISIS DE VAAIANZA y A LA PRUEBA DE DuNCAfL lDs NIVELES AflALIZA!XlS FUEROtl: 

CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS ( HILERAS ) Y ESPECIES DE ERITROCITOS ( COLl.MlAS) 

POR SEPARAOO PARA CADA U!IA DE LAS SE 1 S l·UESIBAS, 

CUA!JRO lb. q S811UAS TOXICAS EN FOfHI\ CRUDA 

FRIJOL NEGRO JAMAPA (Phasoolus vulgarls) (FN) 

ANALISIS DE VARIANZA 
PRUEBA DE DUNCAU (A) 

Fuenle de Grcztlos de Fs 01ferenc1a 
vcr1oc1ón flbcrloú significativa 

Sub grupos 27 
Hileras 6 859.21 

FN, FN2 FN3 FN.~ FN~ FN,; 
IBJ 

FN 7 

Columnas 3 361.26 SI ·-
Interacción 18 3.22 

Sv Se s. SH Error 56 

ALVERJON (Can avalla onslfarmls) (A) 

Subgrupas 27 (Bl 

Hileros 6 423.92 
A, A, A, A, A, As A, 

Columnas 3 1620.91 SI ...---~---------------

Interacción 18 9.52 Sv SH Se s. 
Error 56 

FRIJOL DEL MONTE (Phaaealua lunatus) (FM) · -
Subgrupú5 27 !Bl 

Hilerns G 628.66 
FM1 FM2 FM3 FM4 FM, FMG FM 7 

Columr1as 3 12235.3 SI -----·--·-
lntcrncción 18 212.44 

S~v SH s. 
Errur SG 

' 
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lli'\IJRO 1-b. 5 SE11!UAS 00 TOXICAS EN Fm14 CRUDA 

LENTEJA (Lons culinaris) (L) 

ANALISIS DE VARIANZA 
PRUEBA DE OUNCAN(AJ 

Fuel)te.¡~; Grados de Fs Diferencia 
libertad si niflco1ivo 

(Bl 
Subgrupos 27 

Hileras 223.73 
L, L2 L, L4 Ls LG L7 

6 >----< 

Columnas 3 3663.2 SI 

Jnferoo:ión l8 79.2 
Sv SH Se sh 

Error 56 lA)l---i 

CH/CHARO (Pisum sotivum) (CH) 

Subgrupos 27 
{fl) 

Hileros 6 355.0 
e, e, e, c. e, c. e, 

Colum11os 3 5723.0 Sl --
Interacción 18 1 l9.88 s, SH Se sh 
Error 56 {A) t-·----1 

HABA (Vicio faba) (H) 

Subgrupos 27 

Hileros 6 204.45 
H, Hz H, H, H, Hñ 

Columnas 3 2858.91 SI -----·· -

lnteraccio'n 18 102.95 
Sv SH Se s, 

Error 56 {A) I·---' 

( A ) fuNDE SE PRESENTAN BNlO/l.S EUTRE LOS DIFEREr/TES TP.J\TNHEtlTOS,, W.?LIC1\ OUE 

NO HAY DIFERENClr\ SIG/llF lCATJVA. 

( B ) lns SUBINDICES COP:RESPONDErl /1 LAS DIFERDffES CONCEr1TR/1CIOilES y Vi\tl Efl OR. 

DEN l\SCErtDErrrE,, o SEt. ti;: 2. 5 l·'GIFL ( l ) A 125 MGlr-~L { 7 ) . 
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DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON ESTE ANÁLISIS -
ESTAD!STICO NOS INDICA, EN TÉRMINOS GLOBALES, QUE HAY DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA TANTO ENTRE LAS CONCENTRACIONES COMO LA ESPECIE DE 
ERITROCITOS TRABAJADOS, SE RECURRIÓ A UN ANÁLISIS ESTAD!STICO -
DONDE SE PUDIERA MANEJAR TODA LA INFORMACIÓN SIN PÉRDIDA DE NIN
GÚN DATO. 

LA PR !MERA PRUEBA QUE SE H 1 ZO FUE LA DE T DE STUDENT, -
COMPARANDO LOS TfTULOS OBTENIDOS DE LAS SANGRES DE HAMSTER Y CQ_ 
NEJO CON LAS SIETE CONCENTRACIONES DE CADA LEGUMINOSA, 

SE ELIGIERON ESTOS DATOS PORQUE FUERON LAS SANGRES MÁS
SENSIBLES EN TODOS LOS EXTRACTOS, 

CUADRO No. 6 PRUEBA DE T 
Prueba Grados de libertad T Diferencia Significativa 

T apareado 42 6.02 SI 

T simple 250 5.666 SI 

UNA VEZ QUE SE OBSERVÓ QUE sf HABIA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN
TRE LAS DOS POBLAC 1 ONES DE DATOS EN DONDE LA SANGRE DE HAMSTER -
MANIFESTABA MAYOR SENSIBILIDAD, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE VARIAK 
ZA SIMPLE Y LA PRUEBA DE DUNCAN CUYOS RESULTADOS SE MUESTRAN A -
CONTINUACIÓN, SE COMPARARON LOS TlTULOS OBTENIDOS DE ESTA SANGRE 
CON CADA CONCENTRACIÓN DE EXTRACTO, 

34 



s 
E 
M 
1 
L 
L 
A 
s 

s 
E 
M 
1 
L 
L 
A s 

Muestra 

T Frijol negro Jamopo { F N) o 
X 
1 
e Alverjon (A) 
A 
s 

Frijol del monte {F.M.) 

N 
Lenteja {L) o 

T 
o Chicharo {C) 
X 
1 
e 

Hobo {H) A s 

CUADRO No. 7 

Anallsis de varianza 
Difenncia 

si nlficotlwo 

Prueba de Ouncan(A) 
F 

123.35 51 FN1 FN 2 n13 FN4 FN, FN6 FN7 

30.81 SI é1 Az A3 ~5 Ae Ar 
~-=--< 

78.73 Si FM1 FM2 FM3 FM4 FM~ FM 6 FM 7 

144.04 SI L1 L2 L, L4 Lo ~7 

128.86 SI e, C2 C3 C4 ~C~7 

83.13 SI H1 Hz H3 H4 H, H6 H7 
~~ 

( A ) = IloilliE SE PRESErITAN EAlIDAS Et!TRE LAS DIFERENTES CONCENTRACIONES, IMPLICA QUE NO HAY DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA, 



DESPU~S DE HABER REALIZADO EL ESTUDIO PARA DETERMINAR EL 
MEJOR AJUSTE DE REGRESIÓN, SE ELIGIÓ LA LOGARITMICA PORQUE SE Oª 
TUVIERO~ COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ( R ) MÁS CERCANOS A UNO. -
YA QUE R DETERMINA CON QU~ APROXIMACIÓN SE AJUSTAN LOS DATOS A -
UNA LINEA RECTA; PARA EL CASO DE R ~ 1 LOS DATOS CAEN EXACTAMENTE. 
SOBRE UNA LINEA RE¿TA DE PENDIENTE POSITIVA, EN EL CUADRO 8 SE P ~ 
SENTAN LAS ECUACIONES DE REGRESIÓN PARA CADA UNA DE LAS SEIS MUES
TRAS. 

, CUADRO No. 8 

ANALISIS DE REGRESION 

Muestro R Ecuación 

Semillas tóxicas 

Frijol negro Jamopa (FN) 0.9858 <{: 2.3846 + 3.5492 log. X 

Al.,,erjÓn (A) o. 9873 9 = 3.8209 + 4.8709 log. X 

Frijol del monte (FM) 0.9871 9= 2.2141 +3.3433 log. X 

Semillas no tóxicos 

Lenteja ( L) 0.9957 y: 1.4909+3.5265 log. X 

Chichoro (el o. 9933 q: 1 .8929 + 2.9873 log. X 

Hobo { H) 0.9957 <::¡: 0.7067 + 3.2132 log. X 
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CoN RESPECTO A LA PRUEBA DE PARALELISJDll.D NOS INDICÓ QUE EL. COM 

PORTAMIENTO DE LAS SIES LEGUMINOSAS SE CLASIFICA EN DOS GRUPOS: 

EL PRIMERO FORMADO POR <:HlcHARO, HABA, FRIJOL DEL MONTE, LENTE

JA Y FRIJOL NEGRO JAMAPA, Y EL SEGUNDO POR EL ALVERJÓN. 

EN LA GRÁF J CA S IGU !ENTE PUEDE APREC 1 ARSE MAS CLARAMENTE D 1 CHA -

AGRUPACIÓN LA CUAL SE REPRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA, DONDE -

LAS MUESTRAS ESTÁN ORDENADAS EN FORMA ASCENDENTE EN BASE AL VA

LOR DE LA PENDIENTE. 

CH H FM L FN A 
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VI. D 1 S CU S 1 O N DE R ES U L TA DOS 

EN BASE A LA CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR JAFFÉ Y COL, --
( 1972 ), QUIENES DISTINGUIERON 4 TIPOS DIFERENTES DE LECTINAS, 
DE ACUERDO A LA AGLUTINACIÓN SOBRE ERITROC·ITOS DE VACA Y CONEJO;
PODEMOS VER DE LOS CUADROS 2 Y 3, QUE LOS EXTRACTOS DEL FRIJOL N~ 
GRO JAMAPA Y ALVERJÓN SE PUEDEN CLASIFICAR COMO DEL TIPO A, YA -
QUE AGLUTINAN TANTO LA SANGRE DE VACA Y CONEJO Y POR LO TANTO SE 
PUEDEN CONSIDERAR COMO TÓXICAS POR v!A ORAL. Lo ANTERIOR CONCUER
DA CON LO REPORTADO CON LINDER ( 1964 ), YA QUE ESTE INVESTIGADOR 
CONSIDERA QUE LA TOXICIDAD DE _ESTAS LEGUMINOSAS SE DEBE PRINCIPAL 
MENTE A LAS LECTINAS QUE CONTIENEN 
EN ESTOS CUADROS TAMBIÉN SE OBSERVA QUE LOS ERITROCITOS DE HAMS-
TER SON LOS ÚNICOS QUE SE AGLUTINAN CON TODOS LOS EXTRACTOS DE ca 
DA UNA DE LAS SEIS MUESTRAS, LO CUAL SE ESPERABA POR SER LA MÁS -
SENSIBLE E INESPEC1FICA PUES SEGÚN SE HA INFORMADO ( JAFFt, 1972) 
CON ESTOS ERITROCITOS TRATADOS CON PRONASA SE PUEDE DETECTAR ACTl 
VIDAD HEMAGLUTINANTE EN EXTRACTOS QUE CONTENGAN CUALQUIER HEMAGL~ 
TININA. 

CON RESPECTO AL FRIJOL DEL MONTE, SE HA INFORMADO QUE SUS 
LECT 1 NAS SON ESPEC 1 F ICAS PARA LOS ER ITROC 1 TOS DE HUMANO T 1 PO A -
( WESTER, 1971 ) Y QUE SU TOXICIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS 
GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS QUE CONTIENE; LO CUAL FUE CONFIRMADO YA -
QUE SOLO AGLUTINÓ A ESTOS ERITROCITOS Y A PESAR DE SER TÓXICO NO 
INTERACCIONO CON LA SANGRE DE VACA. POR LO TANTO, SE PODR!A CLASl 
FICAR COMO DEL TIPO B, COSA QUE PUEDE PARECER CONTRADICTORIA POR
QUE EL TIPO B ES REPORTADO COMO NO TÓXICO; SIN EMBARGO, ESTO PUE
DE TENER UNA EXPLICACIÓN LÓGICA, SI MENCIONAMOS QUE EN ESTE TIPO 
DE FRIJOL, LOS COMPUESTOS RESPONSABLES DE TOXICIDAD ESTÁN ASO--
CIADOS A LA PRESENCIA DE LOS GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS. 
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lAs SEMILLAS NO TÓXICAS EN FORMA CRUDA COMO LA LENTEJA, 
CH!CHARO Y HABA SE CLASIFICAN DENTRO DEL TIPO B, PUES SOLO PRE
SENTAN ACTIVIDAD HEMAGLUT!NANTE SOBRE ERITROCITOS DE HAMSTER Y 
DE CONEJO, EN EXPERIMENTOS EN LOS QUE HAN ALIMENTADO A RATAS -
CON DIETAS QUE CONTIENEN ESTAS LEGUMINOSAS, YA SEA CRUDAS O CO
CIDAS, SE HA NOTADO EN AMBAS QUE SE CAUSA UN EFECTO SIMILAR EN 
EL CRECIMIENTO DE LOS ANIMALES, ESTO PUEDE INDICAR QUE LAS LEC
TINAS DE ESTAS SEMILLAS NO SOll TÓXICAS O QUE SU COllCENTRAC IÓN -
EN ISTAS ES TAL QUE NO PRODUCE UN EFECTO IMPORTANTE. 

CON TODAS L(IS MUESTRAS SE OBSERVA QUE CONFORME AUMENTA 
LA CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO, AUMENTA TAMBIIN EL TITULO, PERO 
APROXIMADAMENTE A UNA CONCENTRACIÓN DE lÜÜi·\G/ML ESTE AUMENTO ES 
MENOS NOTORIO, Y EN ALGUNOS CASOS NO LO HAY, SIENDO TAL VEZ LA 
RAZÓN LA SATURACIÓN DEL EXTRACTO PROVOCANDO LA INVARIABILIDAD -
DEL TITULO. 

POR OTRA PARTE, LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTAD!STICO 
NOS INDICA LO SIGUIENTE: 

LA PRIMERA PRUEBA QUE SE H.IZO FUE EL ANÁLISIS DE VARIA!i 
ZA DE DOS NIVELES Y LA PRUEBA DE DUNCAN POR SEPARADO PARA CADA 
UNA DE LAS SEIS MUESTRAS. DESAFORTUNADAMENTE, ESTE ANÁLISIS SO
LO NOS DA UNA INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL YA QUE COMO SE PRESEN
TA EN LOS CUADROS q Y 5 SE ENCONTRÓ QUE SI HABIA DIFERENCIA SI~ 
NIFICATIVA ENTRE LOS EXTRACTOS Y QUE CADA UNO ERA DIFERENTE DE 
LOS OTROS, A EXCEPCIÓN DE LA LENTEJA DONDE LAS CONCENTRACIONES 
l_¡j Y l7 RESULTARON IGUALES, 
CON LAS SANGRES SUCEDIÓ ALGO SIMILAR PUES SOLO LAS QUE NO PRE-
SENTARON AGLUTINACIÓN RESULTARON IGUALES, 
DEBE CONSIDERARSE QUE ESTO FUE UN SOLO EXPERIMENTO PARA TENER -
IGUAL NÜMERO DE REPLICACIONES, Y EN DONDE HUBO NECESIDAD DE SA
CRIFICAR ALGUNOS DATOS. 

DEBIDO A LO ANTERIOR, SE REALIZÓ LA PRUEBA DE T EMPLEA!i 
DO ÜNICAMENTE LOS TITULOS DE LA SANGRE DE CONEJO Y HAMSTER POR -
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SER LAS QUE PRESENTARON MAYOR SENSIBILIDAD HACIA LAS SEIS LEGU
MINOSAS ESTUDIADAS, 
EL RESULTADO DE ESTA PRUEBA NOS INDICÓ QUE LA SANGRE DE HAMSTER 
ES LA MÁS SENSIBLE DE TODAS LAS ESTUDIADAS Y FUE LA CUAL SE SE
LECCIONÓ PARA EL POSTERIOR ESTUDIO ESTAD(STICO. 

EN BASE A ESTE HECHO SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE VARIANZ~ 
SIMPLE Y LA PRUEBA DE DUNCAN, Y COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENT~
SOLO SE ANAL! ZA RON LOS T (TU LOS DE LA SANGRE DE HAMSTER CON RES
PECTO A LA CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO; ENCONTRÁNDOSE QUE HAB!A -
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA; SIN EMBARGO SE MANIFESTÓ UNA TENDENCIA 
A LAS MÁS ALTAS CONCENTRACIONES ( 50, 100 Y 125 MG/ML ) DE NO D.L 
FERENCIA, ES DECIR, EN ESTOS EXTRACTOS YA NO SE DISCRIMINA El Tl 
TULO ADECUADAMENTE LO CUAL P0EDE DEBERSE A UNA SATURACIÓN; ESTOS 
RESULTADOS SE PRESENTAN EN El CUADRO No, 7 , 
PARA El CASO DEL ALVERJÓN LOS T!TULOS OBTENIDOS SE DESV(AN CON -
RESPECTO A LOS DE LAS DEMÁS MUESTRAS, PUES ESTA TENDENCIA SE OB
SERVA EN LAS PRIMERAS CONCENTRACIONES LO CUAL PUEDE DEBERSE A -
ERROR EXPERIMENTAL DURANTE LA MANIPULACIÓN. 
EN GENERAL, AL AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN DE LOS EXTRACTOS LA DI§_ 
CRIMINACIÓN DEL T(TULO SE DIFICULTA MÁS. 

!NDEPENDIENTEMENfE DEL ANÁLISIS ESTAD!STICO, OBSERVACIO
NES PERSONALES PERMITEN AFIRMAR LO ANTERIOR, PUES DESPU~S DE LA -
CONCENTRACIÓN DE 100 MGIML SE DIFICULTABA DEFINIR EL PUNTO FINAL 
DE LA DETERMINACIÓN, A LAS CONCENTRACIONES MÁS BAJAS ESTO ERA -
MUY FÁCIL YA QUE DE Ull POZO A OTRO SE DISTINGU!A CLARAMENTE HAS
TA DONDE SE PRESENTABA LA AGLUTINACIÓN, MIENTRAS QUE CON LAS MÁS 
ALTAS CONCENTRACIONES SE DUDABA MUCHO EN ílISCERNIR El POSITIVO -
DEL NEGATIVO, HACI~NDOSE LA PRUEBA MÁS SUBJETIVA Y POR LO TANTO -
PRESENTANDO Ml'<YOR VARIACIÓN, SOBRE TODO CON LAS MUESTRAS CUYO CO!:l. 
TENIDO DE LECTINAS ES MAYOR; COMO ES EL CASO DEL FRIJOL NEGRO JA
MAPA Y EL ALVERJÓN. 
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ÜTRO PUNTO INTERESANTE ES LA CONSERVACIÓN DE LOS EXTRAk 
TOS PUES SE ALMACENARON A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN OBSERVA! 
DOSE QUE LOS DE MENOR CONCENTRACIÓN, EN UN LAPSO DE UN MES APRQ_ 
XIMADAMENTE, NO PRESENTARON MODIFICACIONES COMO CAMBIO DE COLO
RACIÓN, FORMACIÓN DE NATA EN LA SUPERFICIE O PlORDIDA DE ACTIVI
DAD HEMAGLUTJNANTE, M 1 ENTRAS QUE LOS DEMÁS S f, 

ÜURANTE LA PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS AL UTILIZAR CAH 
TIDADES DE MUESTRA MAYORES DE 500 MG DISMINUIA LA EFICIENCIA DE 
LA EXTRACCIÓN PUES SE DIFICULTABA LA MANIPULACIÓN. 

EN CUANTO A LA CANT l DAD ÓPT 1 MA PARA PREPARAR EL EXTRAC
TO SE CONS l DERA QUE' 100 MG DE MUESTRA LLEVADO A 10 ML ES LO AD];_ 
CUADO, PORQUE A DICHA CONCENTRACIÓN NO SE PRESENTAN LOS PROBLE
MAS MENCIONADOS AtnER IORMEllTE Y SE T 1 ENE LA VENTAJA DE QUE LA -
DETERMINACIÓN ES MÁS REPRODUCIBLE Y PRECISA. 

FINALMENTE, EN EL CUADRO 8 LAS ECUACIONES DE REGRESIÓN 
LOGARfTMICA PRESENTAN PENDIENTES MUY SIMILARES QUE HACEN PENSAR 
QUE LAS MUESTRAS TIENEN COMPORTAMIENTOS SEMEJANTES A EXCE~CIÓN -
DEL ALVERJÓN. EN LA GRÁFICA PUEDE APRECIARSE MÁS FACILMENTE TAL 
DIFERENCIA. 

li\ PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA ENCONTRAR DIFERENCIA O SEM~. 
JANZA EN EL COMPORTAMIENTO DETERMINÓ QUE LAS MUESTRAS PUEDEN -
CLASIFICARSE EN DOS GRUPOS FORMADOS POR: HABA, FRIJOL DEL MONT~ 
LENTEJA Y FRIJOL NEGRO JAMAPA Y OTRO POR CHfCHARO, HABA Y FR!-
JOL DEL MONTE, QUEDANDO FUERA DE LOS DOS GRUPOS EL ALVERJÓN. 
ADEMÁS, EN ESTA AGRUPACIÓN NO INFLUYE EL HECHO DE QUE LAS MUES
TRAS SEAN TÓX l CAS O NO TÓX l CAS, E l NCLUSO SOLO SE HUB 1 ERAN CLA
S I F l CADO EN UN SOLO GRUPO LlUE INCLU!A AL CH!CHARO, DE NO SER -
POR UNA PEQUEÑA DIFERENCIA CON EL VALOR DE T EN LA COMPARACIÓN -
POR PAREJAS DE LAS PENDIENTES. 
POR LO TANTO, SE PUEDE DEC l R QUE LAS MUESTRAS TI HIEN COMPORTA-
M 1 ENTO SEMEJANTE, SEAN TÓX l CAS O NO TÓXICAS Y ES FACTIBLE HACER 
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LA DETERMINACIÓN DE LECTINAS CON UNA CANTIDAD DE MUESTRA MENOR, 

YA QUE UNA VEZ DETERMINADA SU ECUACIÓN, POR SIMPLE EXTRAPOLACIÓN 

SE PUEDE PREDECIR EL VALOR QUE CORRESPONDE AL MANEJAR LA CANTI--

" DAD DE MUESTRA PROPUESTA EN LA METODOLOG[A ORIGINAL. 
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VI l' e o N e L u s 1 o N E s 

1.- lAs LEGUMINOSAS ESTUDIADAS PUEDEN CLASIFICARSE COMO SIGUE: 

FRIJOL NEGRO JAMAPA Y ALVERJÓN 

FRIJOL DEL MONTE 

LENTEJA, HABA Y CH!CHARO 

TIPO A 

TIPO B 

TIPO B 

2,- EN CUANTO A LAS SANGRES PODEMOS CONCLUIR QUE: 

LA SANGRE DE HAMSTER ES LA MÁS SENSIBLE E INESPECIFJCA POR LO 
CUAL SERIA LA MÁS RECOMENDABLE PARA UNA PRUEBA DE SELECCIÓN -
( SCREENING ) DE LA PRESENCIA DE ESTE TIPO DE TÓXICO; EN TAN
TO QUE PODEMOS MANIFESTAR QUE LA SANGRE DE VACA rms CORRELA-
CIONA MEJOR PARA VER EFECTO DE TOXICIDAD Y AUNQUE PARA EL CA
SO DEL FRIJOL DEL MONTE ( PHASEOLUS LUNATUS ), NO DIÓ PRUEBA
POSITIVA, SE SABE QUE EN ESTE TIPO DE FRIJOL SU ACTIVIDAD TÓ
XICA SE ASOCIA MÁS A LA PRESENCIA DE GLUCÓSIDOS CIANOG~NICOS -
QUE A LAS LECTINAS ESPECIFICAS QUE CONTIENE, 

3.- EL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO DE LAS LEGUMINOSAS 
ESTUDIADAS, TANTO TÓXICAS COMO NO TÓXICAS, ES DIRECTAMENTE -
PROPORCIONAL, ES DECIR, AL AUMENTAR DICHA CONCENTRACIÓN AUMElt 
TA EL TITULO; SIN EMBARGO ESTA RELACIÓN DESAPARECE A MEDIDA -
QUE AUMENTA LA CANTIDAD DE MATERIAL PUES SE EMPIEZA A MANIFE~ 
TAR UNA SATURACIÓN DEL EXTRACTO. 
PoR LO TANTO LA CANTIDAD QUE SE PROPONE PARA PREPARAR EL Ex-
TRACTO ES DE 100 MG; CON LA VENTAJA DE REALIZAR DETERMINACIO
NES CON MAYOR REPRODUCIBILIDAD, FÁCIL MANIPULACIÓN Y UTILIZAlt 
DO MENOR CANTIDAD DE MUESTRA QUE SI SE EMPLEARA UN GRAMO DE -
LEGUM 1 NOSA QUE ES LA 1ND1 CADA EN LA METODOLOG 1 A OR 1 G !MAL, ADJ;. 
MÁS SE OBSERVA UNA MEJOR CONSERVACIÓN DE DICHO EXTRACTO AL AL 
MACENARSE A LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN, 
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