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Resumen
Este estudio evaluó un método espectrofotométrico en el rango visible para la determinación de cobre en

macroalgas comestibles mediante la formación del complejo Cu(I)-Neocuproína, seguido de una extracción con

alcohol isoamílico. Se analizaron los parámetros metrológicos del método (linealidad, límite de detección, límite de

cuantificación, precisión y exactitud). Los resultados mostraron que el método es una alternativa para la

evaluación de cobre en macroalgas, 12.69 mg Cu/kg en Sargassum fusiforme (Hijiki), 62.72 mg Cu/kg en Pyropia

yezoensis (Nori) y 13.07 mg Cu/kg en Undaria pinnatifida (Wakame). Las concentraciones coinciden con las

reportadas en estudios previos a nivel internacional. El consumo de estas macroalgas podría contribuir de manera

significativa a la ingesta diaria recomendada de cobre, de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, lo que

resalta su relevancia en la dieta humana.

Introducción
Las macroalgas son una fuente nutritiva rica en

carbohidratos, fibras, proteínas y vitaminas A, C y E

(MacArtain et al., 2008), además de los minerales

esenciales, Na, Ca, Mg, K, Fe, Zn (Circuncisão et al.,

2018). Su contenido varía según la especie,

condiciones ambientales, temporada y ubicación

geográfica (Taboada et al., 2013; Akçali y Küçüksezgin,

2011). En años recientes, su consumo ha aumentado

globalmente (FAO, 2018), destacando las algas Nori,

Wakame e Hijiki (Cherry et al., 2019). Evaluar el

consumo de algas, es importante considerar el cobre,

un micronutriente que, en altas concentraciones, puede

resultar tóxico y causar daño hepático (Feoktistova y

Clark, 2018). Para medir el cobre en macroalgas, se

emplean técnicas analíticas como la espectrofotometría

en el rango visible con el método de la neocuproína,

que permite cuantificarlo de manera precisa y sensible

en rangos de concentración de mg/L, alcanzando su

absorción máxima entre 454 y 458 nm (Taverniers et

al., 2004; Frederick y Harvey, 1958).

Objetivo
Realizar una evaluación preliminar de la metodología

analítica empleada para la determinación de cobre,

analizando parámetros clave: el intervalo de linealidad,

el límite de detección y cuantificación, el porcentaje de

recuperación y de RSD. Se procederá a cuantificar el

contenido de cobre en muestras de macroalgas

comestibles comerciales: Pyropia yezoensis (Nori),

Undaria pinnatifida (Wakame) y Sargassum fusiforme

(Hijiki). Y llevar a cabo una comparación de los

resultados obtenidos con estudios reportados en la

literatura, con el fin de evaluar la coherencia y precisión

de los hallazgos obtenidos.

Equipos e instrumentos
Se empleó, Horno Ecoshel HV-20, trituradora Krups

F203, mortero de ágata; Balanza analítica Mettler

Toledo,y un espectrofotómetro Cole Parmer 1100.

Además, se utilizó una parrilla de calentamiento para la

digestión de muestras.

Procedimiento experimental

Resultados

𝐿𝑂𝐷 = 
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𝑆 ;   LOQ= 

10 Sbl
S

(Taverniers et al, 2004)

. Gráfico 1 Evaluación de linealidad en Curva de calibración

Tabla 1 .Determinación de LOD y LOQ instrumentales y del método

%Recuperación= (
Concentración experimental
Concentración de referenc𝑖𝑎

)*100

(Taverniers et al, 2004)

Tabla 2.Determinación del porcentaje de recuperación

%DER = (
s

𝑋¯
)*100 (Tavernier et al, 2004)

Tabla 3. Determinación del porcentaje de relación estándar relativa, 

n=3

Tabla 4. Comparación de resultados obtenidos experimentalmente 
con trabajos reportados a nivel internacional.

Conclusiones
El método desarrollado demuestra ser una alternativa

para la determinación de cobre en muestras de

macroalgas comestibles. A partir de la evaluación de

parámetros metrológicos (límite de detección, límite de

cuantificación, linealidad, precisión y exactitud).

Finalmente, las comparaciones de los valores

obtenidos con aquellos reportados, indica que el

método tiene margen de mejora.

Las muestras analizadas de macroalgas Hijiki, Nori y

Wakame contienen concentraciones de 12.69 mg

Cu/Kg, 62.72 mg Cu/Kg y 13.07 mg Cu/Kg

respectivamente, valores que se encuentran de

acuerdo con lo reportado por trabajos a nivel

internacional.
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