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¿Cien o mil pies? 

 

Alejandro Morón Ríos 

Departamento de Ecología y Sistemática Terrestre 

ECOSUR- Unidad Campeche 

 

Cuando nos hablan de la diversidad o riqueza de las especies del mundo animal, 

casi siempre pensamos o vemos imágenes de la gran variedad de peces 

multicolores de un arrecife de coral, o de las muy distintas formas de vida animal 

que habitan en este ambiente, como las estrellas de mar o los corales. Si el 

ejemplo ocurre en tierra firme, las aves de la selva o del bosque y sus muy 

variados colores, tamaños y curiosos hábitos aparecen en la pantalla o en 

nuestras mentes. Sin embargo, cuando hablamos o pensamos en la diversidad de 

la vida animal, raramente pensamos que ésta también está presente bajo nuestros 

pies, si, dentro del suelo y entre las hojas que conforman la capa de hojarasca de 

un bosque o una selva. En estos ambientes particulares existen cientos de miles 

de pequeños, y no tan pequeños, animales 

 

Ciempiés o milpiés es el nombre común que se le da a algunos de estos animales, 

se trata de un numeroso grupo de organismos que tienen forma alargada, caminan 

o corren muy rápidamente con muchas patas diminutas y se encuentran bajo 

piedras, hojas y ocasionalmente en algún rincón oscuro y húmedo de nuestra casa 

o patio. Por pura curiosidad uno se puede hacer la pregunta del título, ¿realmente 

tienen cien pies o mil pies?. Para dar una respuesta hay que decir que los 

llamados ciempiés pueden tener menos de 20 o más de 300 patas, pero 

curiosamente siempre tienen un número non de pares de patas (esto es, 13 o 15 
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pares, 26 o 30 patas). Estos animales tiene el cuerpo dividido en lo que 

técnicamente se llaman segmentos y cada uno de ellos lleva un par de patas. Otro 

rasgo característico de este grupo de animales es la presencia de un par de “uñas” 

venenosas, técnicamente llamadas forcípulas, que se localizan en la parte baja de 

la cabeza y son utilizadas para la captura y consumo de sus presas.  

Por otra parte, los milpiés tampoco llegan a tener un número de patas tan grande, 

usualmente tienen entre 36 y 400 patas. Al igual que los ciempiés también tienen 

el cuerpo alargado y dividido en segmentos, en cada uno de los cuales existen dos 

pares de patas, a excepción del primer segmento, que no tiene ninguna. Estos 

organismos caminan mucho más lentamente que sus parientes ciempiés y la 

mayoría se alimenta con las hojas caídas de los árboles y de otros restos 

vegetales descompuestos, aunque algunas especies pueden ser carnívoras o 

alimentarse de restos de animales descompuestos. Habitan prácticamente en 

todos los ambientes, con excepción de los hielos perpetuos, pero en las regiones 

templadas y tropicales es en donde se encuentra la mayor cantidad de especies, 

que se estima en más de 12,000. En México se encuentran desde el nivel del mar 

hasta los pastizales de montaña y hasta hace algunos años se habían registrado 

más de 400 especies. 

El color de estos organismos usualmente es pardo o de tonalidades oscuras, pero 

muchas especies tiene colores muy llamativos, pudiendo tener la orilla de los 

segmentos de color naranja o rojo o color crema o bien el cuerpo completo de una 

tonalidad entre verde y amarilla, en realidad su coloración puede ser variada. 

Su tamaño puede variar entre los 2 milímetros y los 28 centímetros. 

Estos organismos pueden secretar sustancias irritantes y malolientes como un 

mecanismo de defensa cuando se sienten amenazados. Cuando los milpiés son 

molestados, su primera reacción puede ser la de enrollarse y formar una unidad 

compacta, que en algunas especies puede llegar a ser muy parecido al 

comportamiento de una cochinilla. Los milpiés no son agresivos, ni generan 

ningún daño, por el contrario, la mayor parte de ellos se encarga de procesar la 
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materia vegetal muerta y convertirla en parte del suelo, contribuyendo a su 

fertilidad. 

En el bosque de la Reserva Biológica Cerro Huitepec, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas hemos estudiado los patrones de consumo de una de las especies que 

ahí habita, cuyo nombre específico desconocemos, pero que sabemos pertenece 

al género Messicobolus (Figura 1). Esta especie habita en la gruesa capa de 

hojarasca del maravilloso bosque del Cerro Huitepec, prefiere estar a unos 5 cm 

de profundidad dentro de la capa de hojas. En este sitio se encuentran las hojas 

en un estado de descomposición adecuado para que esta especie las pueda 

consumir. Este consumidor de hojarasca no es selectivo, esto es, consume las 

hojas de cualquiera de las especies de árboles que crecen en este bosque, solo 

requiere que se encuentren levemente descompuestas y ¡la mesa está puesta!. 

Para tener una idea de la importancia que estos organismos pueden tener para el 

ecosistema, hemos probado experimentalmente que tanto cambia o si cambia la 

descomposición de la hojarasca cuando esta especie no está presente. La 

respuesta encontrada es impactante, el consumo de hojarasca por el milpiés casi 

duplica la cantidad de hojarasca que se descompone, en comparación a cuando 

no está presente. 

Este simple experimento nos da una idea de la importancia que tienen estos 

degradadores para el funcionamiento del ecosistema, las otras especies de 

milpiés del Cerro Huitepec probablemente contribuyan aún más a los procesos de 

degradación de la materia y reincorporación de nutrimentos. La diversidad de este 

poco conocido grupo de seres vivos es impresionante, como lo es también su 

contribución a los procesos de degradación, independientemente de que tengan 

mil o menos de mil patas.  
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LECTURAS 
 
M. E. Favila, M. Ortiz Dominguez,I. Chamorro-Florescano y V. Cortes-Gallardo. 

2012. Comunicación Química y Comportamiento Reproductor de los 
Escarabajos Rodadores de Estiércol (Scarabaeinae: Scarabaeini): Aspectos 
Ecológicos y Evolutivos, y sus Posibles Aplicaciones, 141-164. En: J. C. Rojas 
Leon y E. A. Malo Rivera(eds.). Temas Selectos en Ecología Química de 
Insectos. El Colegio de la Frontera Sur. México. 446 p. 

 
E. Galante y M. Angeles Marcos-García.1997. Detritívoros, Coprófagos y 

Necrófagos. Bol S.E.A. 20:57-64. 
 
Gómez-Herrera, R. 2004. Vida de Insecto.¿Cómo ves? 72:10-14. 
 
F. Guidobaldi y P. Guerenstein. 2012. El Sistema Olfativo de los Insectos, 46-71. 

En: J. C. Rojas y E. A. Malo Rivera (eds.). Temas Selectos en Ecología Química 
de Insectos. El Colegio de la Frontera Sur. México. 446 p. 

 
M.A. Morón. 2004. Escarabajos, 200 millones de años de evolución. Sociedad 
Entomológica Aragonesa-Instituto de Ecología A.C. p 68-84. 
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A. Morón-Ríos.2006. Fauna invisible, los escarabajos degradadores. Ecofronteras 
29:2-4. 
 
A. Morón-Ríos. 2010. ¿Cuantos pies cien o mil?. Ecofronteras 40:14-15. 
 
 
LUNES 
 
HORA 1.-  ECOSISTEMAS - ESQUEMA DEL CICLO DE DEGRADACION. 
 
HORA 2.-LOS DEGRADADORES (¿QUIENES LO HACEN Y CUANTO HACEN?) 
 
--------------------------------------------- 
 
MARTES 
 
HORA 1.-  ¿QUE PASARIA SI NO ESTUVIERAN? - IMPORTANCIA;  
 
HORA 2.-¿PORQUE HUELE A PODRIDO? .HECHURA TRAMPAS 
 
--------------------------------------------- 
MIERCOLES 
 
HORA 1.-  -COLOCAR TRAMPAS 
 
HORA 2.- COMO SABEN DONDE HAY RESIDUOS?  
- ORGANOS SENSORIALES; EL CASO DE LOS INSECTOS;  
--------------------------------------------- 
 
 
JUEVES 
 
HORA 1.-  RETIRAR TRAMPAS 
 
HORA 2.- REVISAR COLECTA 
 
--------------------------------------------- 
VIERNES 
 
HORA 1.- FUNCION I - LA REPRODUCCION DEL DEGRADADOR 
FUNCION II - EL EFECTO EN EL SUELO. 
 
HORA 2.-¿DONDE HAY MAS ESCARABAJOS DEGRADADORES? 
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Instructor: Dr. Gil Bor 

 Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMAT) 

 Email: gil@cimat.mx  

Página web: http://personal.cimat.mx:8181/~gil/ 
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El Colegio de la Frontera Sur Unidad Campeche  
Email: ypena@ecosur.mx  

Página web: http://bdi.ecosur.mx/personal/informaciongeneral.aspx?ID=RamirezYuri 

 

La Bioquímica es la Ciencia que estudia las reacciones químicas que ocurren e los organismos vivos, mismas 

que permiten mantener funcionando el metabolismo de una célula El metabolismo (del latín metabole = 

cambio) se refiere a todas las reacciones químicas del cuerpo. Debido a que todas esas reacciones químicas 

liberan o requieren energía, se puede pensar que el metabolismo del cuerpo es un acto de balance de 

energía entre las reacciones anabólicas (de síntesis) y catabólicas (degradantes). 

Como podemos ver, entonces, hay dos grandes procesos metabólicos: anabolismo y catabolismo 

Anabolismo 

En las células vivientes, las reacciones químicas que combinan sustancias simples para formar moléculas 

más complejas se denominan en forma colectiva, Anabolismo (ana = hacia arriba). En total, es frecuente que 

los procesos anabólicos abarquen a los procesos de síntesis por deshidratación, y requieren de energía para 

formar nuevos enlaces químicos. 

Catabolismo 

Las reacciones químicas que desdoblan compuestos complejos orgánicos en compuestos orgánicos más 

simples se conoce en forma selectiva como Catabolismo (cata = hacia abajo). 

Las reacciones catabólicas por lo general son reacciones de hidrólisis que liberan la energía química 

disponible en moléculas orgánicas. 

Un ejemplo de reacción catabólica es la “digestión” química en la que la ruptura de los enlaces de las 

moléculas alimenticias libera energía, otro ejemplo es el proceso llamado oxidación (respiración celular). 

Mientras que casi la totalidad de las reacciones anabólicas requieren energía, las reacciones catabólicas 

proporcionan la energía necesaria para llevar a cabo las reacciones anabólicas. 

Metabolismo y enzimas 

Las reacciones químicas se presentan cuando se crean o se 

rompen enlaces químicos. Para que se lleven a cabo las 

reacciones químicas, los iones, los átomos o moléculas deben 

chocar unos con otros. La efectividad de la colisión depende de la 

velocidad de las partículas, la calidad de la energía que se requiere 

para que la reacción se presente (energía de activación) y la 

configuración (forma) especifica de las partículas. 

La presión y temperatura normales del cuerpo son demasiado 

bajas para que las reacciones químicas se presenten a una 

velocidad suficientemente rápida para el mantenimiento de la vida. 

Aunque el aumento en la presión, temperatura y concentración de 

las moléculas reactivas puede aumentar la frecuencia de las 
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colisiones, y también la velocidad de las reacciones químicas, con esos cambios pueden dañar o matar a las 

células, y, por consecuencia, al organismo. 

La solución a este problema en las células vivas está en las enzimas. Las enzimas aceleran las reacciones 

químicas aumentando la frecuencia de las colisiones, disminuyendo la energía de activación y orientando de 

manera adecuada a las moléculas en colisión. Las células realizan esto sin necesidad de alterar la 

concentración, la presión o la temperatura; en otras palabras, sin dañar o matar a la célula. 

Las sustancias que pueden acelerar una reacción química aumentando la frecuencia de las colisiones o 

disminuyendo el requerimiento de energía de activación, sin que se alteren en si mismas, se denominan 

catalizadores. En las células vivas, las enzimas funcionan como catalizadores biológicos. 

Características de las enzimas 

Como catalizadores, las enzimas son específicas. 

Cada enzima, en particular, afecta a su sustrato específico. La especificidad de las enzimas es posible debido 

a su estructura, que les permite unirse sólo a ciertos sustratos. 

Cada enzima tiene una forma tridimensional característica con una configuración especial en su superficie. 

Las enzimas son eficientes en extremo. En condiciones optimas, pueden catalizar reacciones que van de 10 a 

la octava a 10 a la décima (más de 10 billones de veces) más rápido que las reacciones equiparables que se 

presentan sin las enzimas. 

En el gran número de moléculas presentes en una célula, una enzima debe encontrar el sustrato correcto, 

además muchas de las reacciones se generan en un ambiente acuoso y a temperaturas relativamente bajas, 

lo cual no favorece el movimiento rápido de las moléculas. 

Por lo general, los nombres de las enzimas terminan con el sufijo asa, dependiendo de su función, así existen, 

por ejemplo; transferasas, oxidasas, hidrolasas, etc. 

Algunas enzimas están formadas por completo de proteínas. Sin embargo, la mayor parte de las enzimas 

contienen una proteína que se llama apoenzima, que es inactiva sin un componente no proteíco llamado 

cofactor. Juntos, la apoenzima y el cofactor forman la holoenzima activada o enzima completa. El cofactor 

puede ser un ión metálico. 

No se conoce por completo la forma en que las enzimas disminuyen la energía de activación, sin embargo se 

cree que presenta la siguiente secuencia general: 

1) La superficie del sustrato hace contacto con una región específica, sobre la superficie de la molécula de la 

enzima que se conoce como sitio activo. 

2) Se forma un compuesto intermediario temporal que se llama enzima-sustrato. 

3) La molécula del sustrato se transforma por el reacomodo de los átomos existentes, por el desdoblamiento 

de las moléculas del sustrato o por la combinación de varias moléculas del sustrato. 

4) Las moléculas del sustrato transformado, que ahora se llaman productos de la reacción, se separan de la 

molécula de enzima. 

5) Después de que termina la reacción, sus productos se separan de la enzima sin cambio y la enzima queda 

libre para unirse a otra molécula de sustrato. 

Enzimas digestivas 

Las enzimas adoptan una estructura tridimensional que permite reconocer a los materiales específicos sobre 

los que pueden actuar (sustratos). 
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Cada una de las transformaciones, que experimentan los alimentos en nuestro sistema digestivo está 

asociada a un tipo específico de enzima. Estas enzimas son las llamadas enzimas digestivas. 

Cada enzima actúa sobre un solo tipo de alimento, como una llave encaja en una cerradura. Además, cada 

tipo de enzima trabaja en unas condiciones muy concretas de acidez, como se puede ver en el cuadro de 

abajo. 

Si no se dan estas condiciones, la enzima no puede actuar, las reacciones químicas de los procesos 

digestivos no se producen adecuadamente y los alimentos quedan parcialmente digeridos. 

 Las enzimas y la digestión 

Enzima Actúa sobre Proporciona Se produce en 
Condiciones para 

que actúe 

Ptialina almidones. Mono y disacáridos 
La boca (glándulas 

salivares) 

Medio 

moderadamente 

alcalino 

Amilasa 
almidones y 

azúcares 
Glucosa 

El estómago y 

páncreas 

Medio 

moderadamente ácido 

Pepsina proteínas 
Péptidos y 

aminoácidos 
El estómago Medio muy ácido 

Lipasa grasas 
Ácidos grasos y 

glicerina 
Páncreas e intestino 

Medio alcalino y 

previa acción de las 

sales biliares 

Lactasa 
lactosa de la 

leche 
Glucosa y galactosa 

Intestino (su 

producción disminuye 

con el crecimiento) 

Medio ácido 

 

El proceso normal de digestión de los alimentos, mediante la acción de las enzimas, da como resultado 

nutrientes elementales (aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, etc.) que asimilamos en el intestino y son 

aprovechados por el organismo. 

Sin embargo, cuando las enzimas no pueden actuar o su cantidad es insuficiente, se producen procesos de 

fermentación y putrefacción en los alimentos a medio digerir. En este caso, son los fermentos orgánicos y las 

bacterias intestinales las encargadas de descomponer los alimentos. 

La diferencia es que en lugar de obtener exclusivamente nutrientes elementales, como en el caso de la 

digestión propiciada por las enzimas, se producen además una gran variedad de productos tóxicos (indol, 

escatol, fenol, etc.). Estas sustancias también pasan a la sangre, sobrecargando los sistemas de eliminación 

de tóxicos del organismo. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Estomago.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/pancreasdescrip.htm
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Usos industriales de las enzimas 

  

Enzimas intracelulares 

Otras enzimas actúan en el interior de las células, transformando los nutrientes que les llegan a través de la 

sangre en otras sustancias, como el ácido oxalacético o el pirúvico, que forman parte del metabolismo celular. 

Las enzimas intracelulares también son los responsables de los procesos de degradación celular. En estos 

procesos se obtienen nutrientes elementales a partir de los materiales estructurales propios de las células 

cuando el aporte mediante la dieta se interrumpe (por ejemplo, durante el ayuno), o cuando la célula no puede 

utilizar los nutrientes de la sangre (por ejemplo, en la diabetes). 

Particularidades 

Hay enzimas que necesitan la participación de otros compuestos químicos no proteicos, denominados 

cofactores, para poder actuar realmente como enzimas. Estos compuestos pueden ser: el grupo prostético, 

como por ejemplo el grupo hemo de la hemoglobina, o una coenzima, como la coenzima A o el fosfato de 

piridoxal. A la parte proteica sin el cofactor se le llama apoenzima, y al complejo enzima-cofactor 

holoenzima. 

También existen enzimas que se sintetizan en forma de un precursor inactivo llamado proenzima. Cuando se 

dan las condiciones adecuadas en las que la enzima debe actuar, se segrega un segundo compuesto que 

activa la enzima. Por ejemplo: el tripsinógeno segregado por el páncreas activa a la tripsina en el intestino 

delgado, el pepsinógeno activa a la pepsina en el estómago, etc. 

Las enzimas actúan generalmente sobre un sustrato específico, como la ureasa, o bien sobre un conjunto de 

compuestos con un grupo funcional específico, como la lipasa o las transaminasas. La parte de la enzima que 

"encaja" con el sustrato para activarlo es denominada centro activo, y es el responsable de la especificidad 

de la enzima. En algunos casos, compuestos diferentes actúan sobre el mismo sustrato provocando una 

misma reacción, por lo que se les llama isoenzimas. 

Fuente www.profesorenlinea.cl - Querelle y Cia Ltda. - Santiago – CHILE 

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Diabetes.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Hemoglobina.html
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Enzimas que participan como barreras fisiológicas para 
eliminar los radicales libres: II. Catalasa 
Dra. Ela M. Céspedes Miranda, Dra. Ingrid Hernández Lantigua y Dra. Niurka Llópiz 
Janer 

RESUMEN 

Las especies reactivas del oxígeno están implicadas en el daño celular. Sin 
embargo, en el organismo existe un sistema de protección formado por 
compuestos y enzimas antioxidantes que participan en las transformaciones de 

dichas especies. La catalasa es una de las enzimas involucradas en la destrucción 
del peróxido de hidrógeno generado durante el metabolismo celular. Sus 
características estructurales, así como su papel en algunas situaciones 

fisiopatológicas se tratan en el presente artículo. 

Palabras clave: RADICALES LIBRES; CATALASA/química; ESPECIES DE OXIGENO 

REACTIVO. 

INTRODUCCION 

Durante los procesos biológicos y en el constante intercambio con el medio, se generan 

especies químicas conocidas como radicales libres, que se caracterizan por presentar 

un electrón desapareado y por ser muy reactivas. De todos los radicales resultan de 

gran interés las especies reactivas derivadas del oxígeno (EROS) debido a la estructura 

birradicálica de esta molécula y al gran número de procesos que las generan y en los 

que pueden verse involucradas. 

Las principales EROS son: el anión superóxido (O2), el radical hidroxilo (OH+), el 

oxígeno singlete y el peróxido de hidrógeno (H2O2). Estas especies radicálicas están 

implicadas en el daño celular de forma tal que las agresiones oxidantes pueden 

dirigirse hacia la carcinogénesis, enfermedades inflamatorias, senectud celular y 

enfermedades neurodegenerativas, entre otros procesos patológicos.1 

En el organismo existe un sistema de protección antioxidante formado por enzimas y 

compuestos de bajo peso molecular. Una de las enzimas que interviene en la 

protección y, en consecuencia, en el mantenimiento del balance oxidante/antioxidante 
es la catalasa (CAT). 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

La catalasa (peróxido de hidrógeno: peróxido de hidrógeno oxidorreductasa, EC 

1.11.1.6) es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza y se encuentra 

ampliamente distribuida en el organismo humano, aunque su actividad varía en 

dependencia del tejido; ésta resulta más elevada en el hígado y los riñones, más baja 

en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. A nivel 

celular se localiza en las mitocondrias y los peroxisomas, excepto en los eritrocitos, 

donde se encuentra en el citosol.2 Esta enzima es una metaloproteína tetramérica, 

cuyo peso molecular se encuentra en el rango de 210-280 kD. Consta de 4 

subunidades idénticas que se mantienen unidas por interacciones no covalentes. Cada 

subunidad contiene un grupo prostético de protoporfirina IX y el contenido 
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protohémico y el de hierro representan un 1,1 % y 0,09 % respectivamente del peso 
molecular total de la enzima.3 

En algunas especies la CAT contiene moléculas de nicotinamín adenín dinucleótido 

fosfatado en su forma reducida (NADPH) ligadas estrechamente a la enzima; así se ha 

demostrado que la CAT humana y la de res están ligadas a 4 moléculas de NADPH, 1 

en cada subunidad y que no existe interacción directa entre el grupo hemo y el 
NADPH.4En la figura aparece la representación de una subunidad de la enzima. 

El NADPH unido a la enzima no está involucrado en su actividad catalítica o 

peroxidativa. Esta molécula puede intervenir en la prevención y reversión parcial de la 

inactivación de la CAT por su propio sustrato tóxico y estabiliza a la enzima por tener 

un efecto alostérico sobre su conformación. Además, la CAT constituye un reservorio 
de NADPH, lo cual juega un importante papel durante el estrés oxidativo.5 

FUNCION ENZIMATICA 

La CAT como parte del sistema antioxidante está involucrada en la destrucción del 

H2O2 generado durante el metabolismo celular. Esta enzima se caracteriza por su alta 

capacidad de reacción pero relativamente poca afinidad por el sustrato. Presenta 2 

funciones: la catalítica y la peroxidativa. Ambas se pueden representar por la 
ecuación: 

H2O2 + H2R ----------® 2H2O + R 

sustrato donador CAT 

La reacción general entraña la reducción del sustrato tomando los átomos de 

hidrógeno aportados por el donador, y los productos finales serían el sustrato reducido 

y el donador oxidado. 

En la función catalítica, el donador es otra molécula de H2O2. Esta función sólo puede 
ser realizada por la enzima en su forma tetramérica.6 

H2O2 + H2O2 -----® 2H2O + +O2 

En la reacción peroxidativa la enzima puede utilizar como donadores de hidrógeno al 

metanol, etanol, ácido fórmico, fenol y formaldehído. 7 Esta función se puede realizar 
con monómeros, dímeros y tetrámeros.6 

La actividad de la CAT puede ser inhibida por el cianuro, la azida, el sulfuro, la 

hidroxilamina, el paracetamol, la bleomicina, la adriamicina, la benzidina y el 
paraquat.2 

IMPORTANCIA BIOMEDICA DE LA CATALASA 

La CAT ha sido ampliamente estudiada en relación con su participación en numerosos 

procesos patológicos de gran importancia en las investigaciones biomédicas, y está 
involucrada tanto en la génesis como en las consecuencias de dichos procesos. 
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En modelos animales y humanos de isquemia-reperfusión se ha comprobado la 

participación de las EROS en la producción de los daños que aparecen durante este 

proceso, así como la modificación de las enzimas antioxidantes, entre las que se 

encuentra la CAT, y se ha observado que estas modificaciones no se comportan de 
igual forma en todos los tejidos. 

En estudios realizados en riñón, la reperfusión que siguió al daño isquémico provocó 

una pérdida de proteínas de la matriz de los peroxisomas, con drástico compromiso de 

las funciones de éstos y descenso significativo de la actividad de CAT. La disminución 

de la actividad durante la isquemia se debe a la formación de un complejo inactivo, 

mientras que durante la reperfusión hay inactivación, proteólisis o disminución de la 
síntesis de la enzima.8 

En pacientes con insuficiencia renal crónica, principalmente en aquéllos que recibieron 

tratamiento con diálisis peritoneal y hemodiálisis, se encontró una disminución de las 

enzimas antioxidantes, entre ellas la CAT, a nivel eritrocitario. Esta disminución 

pudiera ser uno de los factores que propician la hemólisis debido a la peroxidación 
lipídica en la membrana celular de los eritrocitos.9 

El desarrollo de lesiones hemorrágicas en la mucosa intestinal es causado por radicales 

de oxígeno y la activación de la fosfolipasa A2. Enzimas antioxidantes como la CAT y 

las superóxido dismutasas (SOD), así como inhibidores de la fosfolipasa A2 pueden 

prevenir los daños causados por la reperfusión intestinal, siempre que el tratamiento 

se aplique durante la isquemia, pero antes de la reperfusión.10 Se ha encontrado 

también una relación causal entre la generación de radicales libres y el daño isquémico 

de la retina y se comprobó la protección que brindan las SOD y la CAT, las que se 
recomiendan como posible tratamiento.11 

La reperfusión es, sin duda, la forma más efectiva para tratar la isquemia del 

miocardio, sin embargo, puede causar profundos daños tisulares. La producción 

miocárdica de EROS que sobrepasa la capacidad neutralizadora de los miocitos es una 

causa importante de este daño. Hay evidencias de que la isquemia prolongada reduce 

los mecanismos de defensa contra estas especies reactivas.12 El pretratamiento con 

derivados no tóxicos de endotoxinas induce la protección contra el daño y aumenta la 
actividad de la CAT.13 

La administración de SOD y CAT reduce la incidencia de depresión de la función 

contráctil en modelos experimentales, y puede limitar la necrosis si se utilizan en el 
momento de la reperfusión.14 

Estudios recientes muestran que la CAT y las SOD, administradas de forma 

independiente durante la reperfusión cardíaca, reducen significativamente la 

producción de EROS, pero fallan ante la producción de arritmias ventriculares inducidas 

por la reperfusión . Ambos efectos pueden eliminarse cuando las 2 enzimas se aplican 

juntas.15 

La acción de la CAT puede suprimir el incremento de CA++ intracelular que se produce 

a través del aumento del H2O2 provocado por el daño isquémico a nivel miocárdico.16 

Durante los trasplantes cardíacos tiene lugar una isquemia prolongada seguida de 

reperfusión con sangre oxigenada, produciéndose un aumento en los niveles de las 
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EROS, lo que trae como consecuencia un desacoplamiento de los procesos de 

contracción- -excitación a nivel del sarcolema. La CAT y las SOD pueden preservar la 

función del metabolismo miocárdico durante el trasplante.17 

Se ha encontrado que después de quemaduras severas existe un incremento del 

catabolismo proteico con la consiguiente disfunción hepática, lo cual puede reducirse 
administrando enzimas antioxidantes como la CAT.18 

En afecciones respiratorias como el síndrome de distress respiratorio en adultos, 

inducido por EROS, se ha encontrado aumento en la actividad de la CAT.19 En modelos 

experimentales de inducción de edema pulmonar con aloxano se observó que este 

compuesto produce daños a nivel endotelial y aumento en los niveles plasmáticos de 

tromboxano B2 y 6-cetoprostaglandina F1. La CAT previene el aumento de estos 

compuestos y la acumulación de agua extravascular, reduciendo el daño endotelial y 

con ello el edema pulmonar.20 

Numerosos estudios han relacionado la infertilidad masculina con una disminución de 

la motilidad de los espermatozoides, lo que parece estar causado por un aumento de 

especies reactivas, sobre todo de H2O2. Este puede ser reducido por acción de la CAT, 
lo cual se propone como posible tratamiento en estos casos.21 

Se han realizado estudios que plantean la inducción de proteínas del shock térmico 

(HSP) como responsables deenfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 

Alzheimer. La síntesis de HSP es inducida por las EROS y se observa que una 

exposición a éstas en presencia de enzimas antioxidantes como la CAT y las SOD 
mejora la supervivencia de las células y disminuye la inducción de HSP.22 

En el tratamiento de pacientes afectados por estas enfermedades neurodegenerativas 

se utiliza la droga (-) deprenil, que aumenta selectivamente la actividad enzimática de 
la CAT y las SOD a nivel del cuerpo estriado.23 

En relación con las afecciones tumorales se ha encontrado en pacientes con tumores 

del tracto gastrointestinal un aumento de la actividad de CAT en los estadios iniciales 

del proceso. Esta actividad disminuía y llegaba a ser mínima en estadios de metástasis 

diseminada y caquexia.24 

Otros estudios con modelos experimentales han mostrado el importante papel que 

juegan las EROS en la invasión tumoral y las metástasis y se ha observado que la 
administración de CAT podía inhibir la formación de metástasis.25 

La actividad de las enzimas con propiedades antioxidantes también ha sido estudiada 

en modelos experimentales animales de enfermedades meta-bólicas como la diabetes 

mellitus donde se han encontrado disminuidas las SOD y la CAT, disminución que podía 
ser prevenida por la administración de insulina.26 

Estos hallazgos permiten considerar que la participación de los sistemas antioxidantes 

en el mantenimiento del balance oxidante/antioxidante constituye un elemento 

esencial para el control de numerosos procesos biológicos cuyas alteraciones pueden 
originar o ser consecuencia de trastornos somáticos en un individuo. 

SUMMARY 
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Oxygen's reactive species are involved in cellular damage; however, in the organism 

there is a protection system composed of compounds and antioxidant enzymes that 

participate in the transformations of such species. The catalase is one of the enzymes 

involved in the destruction of hydrogen peroxide, generated during cellular 

metabolism. Its structural characteristics as well as its role in some physiopathologic 
situations are dealt with in the present article. 

Key words: FREE RADICALS; CATALASE/chemistry; REACTIVE OXYGEN 

SPECIES. 
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