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INTRODUCCION

El interés en el estudio de plantas pertenecientes

a las familias Simarubeaceas, Rubiaceas y Burseraceas es el de ais- 

lar principios activos que puedan ser usados como amebicidas. El

presente estudio de Hintonia latiflora, L. Fam. Rubiaceae, conocida

comúnmente como I' Capalchi" se realiz6 en base a dos hechos importan

tes, el primero de ellos es que esta planta es usada popularmente

en el tratamiento de enfermedades intestinales' y el segundo es que

en esta familia existen otras especies que poseen actividad amebici

da, como ejemplo citaremos la Cephaelis ipecacuanha A. Richard cono

cida comúnmente como ipecacuana, de cuya raiz se obtiene Emetina

que posee la actividad, el derivado sintético de la Emetina, el Clo

rhidrato de Dihidroemetina tiene una actividad seis veces mayor2, 

como se observa el estudio de especies que poseen una actividad de- 

terminada, nos puede llevar a obtener medicamentos sintéticos que

posean ciertas ventajas sobre el producto natural original. Es ¡ m~ 

portante mencionar que los Copalchis también son utilizados en el

tratamiento de diabetes, de esta actividad existe el siguiente re— 

porte3, 4, 5, as! como trabajos realizados en el Departamento de Far- 

macologia de la Facultad de Medicina en la U. N. A. M. por el Dr. Man- 

doki quien reporta sobre la actividad hipoglucemiante del extracto

metan6lico de un Copalchi, debemos observar que en México se dá el

nombre de Copalchi a varias especies de las familias Rubiaceae y

Euphorbiaceae, y se tendria que verificar la especie y la familia

a que pertenece la planta estudiada. 

Con el fin de observar la importancia de estudiar

plantas que posean actividad amebicida, se presentaran en forma bre

ve, pero precisa datos recopilados y reportados de la incidencia de

estas enfermedades en nuestro pais. 
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En el hombre diversas amibas pueden parasitarlo pe- 

ro solo la Entamoeba hístolytica y la Naegleria gruberi pueden enfer

marlo, ahora bien es de principal interés para nosotros la E. histo- 

lytica debido a que es ésta la que se presenta en México; la E. histo

lytica tiene distribuci6n universal y afecta en promedio al 20% de la

poblaci6n mundial. En méxico se ha encontrato entre un 5 y 75% de la

poblaci6n, estos porcentajes varían en los diferentes medios socioeco

n6micos, presentándose la principal incidencia en medios de escasos

recursosy mal saneados, aumentando conforme la edad avanza. 

En un estudio serol6gico realizado en 1970 en la Ciu

dad de México se encontr6 que el 3. 9% de los menores de 16 años con- 

tenían anticuerpos contra E. histolytica como consecuencia de enfer- 

medad amibiana. 

En 1974 se realiz6 una encuesta serol¿Sgica en cero

de 20, 000 individuos ( niños y adultos) localizados en 46 comunidades

de la republica Mexicana y se encontr6 que el 5. 45% de los indivi— 

duos presentaron anticuerpos contra E. histolytica6. 
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SERO- EPIDEMIOLOGIA DE LA AMIBIASIS EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

En 1974, revela la endemisidad del padecimiento en

todo el pais, con mayor prevalencia en la regi6n centro -occidental

de individuos con anticuerpos amibianos- 

La organizaci6n panamericana de la salud, también

ha realizado un estudio acerca de la incidencia en el padecimiento

anibiano y se anotan a continuaci6n sus resultados. 
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CASOS NOTIFICADOS DE AMIBIASIS EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS

1970 - 1972). 

REGION. NUMEROS: 
TASAS4" 

1970 1971 1972 1970 1971 1972

América Nte. 3006 2886 2452 1. 3 1. 3 1. 1

Mesoamérica 40136 54546 70840 51. 2 65. 5 79. 0

América sur 16327 13099 14441 32. 6 43. 8 36. 7

Por 100, 00 Habitantes. 

FUENTE: LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS AMERICAS 1969 - 1972

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, OMS WASHINGTON

C. E. 1974. 

COMENTARIO- A pesar de las conocidas diferencias en la notificaci6n

de los casos, los datos arriba señalados revelan que la ami

biasis tiene una elevada incidencia en México y Centro Amé- 

rica. 

Como se observa es evidente que la amibíasis en México es

un problema que necesita un mayor interés. 
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PARTE TEORICA

Establecido que la especie Hintonia latiflora L. es

usada popularmente en el tratamiento de enfermedades intestinales

amibiasis), se inici6 la búsqueda de compuestos que taxon6micamente

se encuentran en esta familia, con el fin de establecer los probables

compuestos de la planta en estudio. 

En esta familia se encuentran comúnmente7: 

Gluc6sidos iridoides: 

x
0 (ALu

Compuestos triterpenoides: 

Antraquinonas: 

Alcaloides, naftalenderivados, flavonas y cumarinas. En este mismo

libro se encuentra para Hintonia latiflora L.( el género Hintonia

anteriormente era Coutarea) reportados los siguientes compuestos sin

presentar su estructura: un Leucoantociano, Couter6sido ( monogluc6- 

sido), una sustancia amarga y un derivado de cumarina. 

Teniendo una gula de los probables compuestos, se

realizaron pruebas para la investigaci6n de alcaloides8, siendo ne- 

gativa la prueba para alcaloides13. 
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Las flavonas son en su gran mayoria pigmentos que

se localizan principalmente en hojas, flores y frutos. Las flavonas

pueden encontrarse unidas a un azúcar formando glicósidos, estos g 1

c6sidos se encuentran en tallos8. 

Los azúcares más frecuentemente unidos a flavonas

son: Glucosa, Galactosa, Xilosa, Ramnosa y Arabinosa. Existen algu- 

nos glic6sidos que tienen unidos dos azúcares ( como disacaridos) S. 

Es de hacerse notar que en estos glic6sidos dependiendo del número y

posici6n de los azúcares presentan una gran variedad de solubilida- 

des que van desde solubles en agua hasta insolubles en ella si,éndolo

en disolventes orgánicos, tasi se ha observado que los poliglic6sidos

son muy solubles en aguar( bn este caso, el número de azúcares unidos

es el que da la polaridad alta), en tanto que compuestos como 7- glic6

sido de la Quercitina es poco soluble en agua y el 3- glic6sido de

Quercitina es soluble en ella, en este caso el cambio en la posici6n

del azúcar proporciona el cambio en la polaridad, es por esto que la

extracci6n de una flavona o su gluc6sido se puede presentar en diver

sos disolventes. 

En la familia Rubiaceae se encuentran reportadas las

siguientes flavonas7: 

De Gardenia gumnifera ( Rubiaceae): 

R 1 R 2

rardenia A OCH 3 OCH 3

B H H

OCRs
C OH OCH 3

CKNO
0

D OH H

ITO E OH OH

ocas



De Naudea oriental¡ ( Rubiaceae): 

Uo C) . 
C- US

Noreugenina. 

Oik
0

De Webera 22rImbosa ( Rubiaceae): 

OCOS

Carimbosina. 

C) QrP
0% C

En la naturaleza se encuentran un gran número de

flavonas, algunas de las cuales se presentan en la siguiente tabla*. 

1 - ', 0 s. 
Ce

FLAVONOIDES Y SUS DERIVADOS

FIAVONAS

NOMBRE: SUBSTITUCION: P. f. * C

Baicaleina 5, 6, 7 -( OH) 3
265

Oroxilina-A 5, 7 -( OH) 2 - 6- OCH 3
232

Apigenina 5, 7, 41 -( OH) 3
347

Acacetina 5, 7 -( OH) 2 - 41- OCH 3
260

Genkwanina 5, 4' -( OH) 2 - 7 - OCH3
286

5 - OH- 7, 41-( OCH 3) 2
173

Galangina 3, 5, 7 -( OH) 3 221



NOMBRE: 

Izalpinina

Naringenina

wogonina

Escutelareina

pectolinarigenina

Luteolina

crisoeriol

Diosmetina

Artocarpetina

Kaemferol

Kaemferido

Rhaninocitrina

Datiscetina

Artemetina

Melisimplina

Melisimplexina

metilernatina

Calicopterina

oxiayanina- A

pinomiricetina

Plareoxilol

Fisetina

Desmetoxikanugenina

Pratoletina

Quercetina

Tricina

Tangeritina

SUBSTITUCION: P. f. c

5, 7 -( OH) 2 - 3 - OCH 3
229

3, 5 -( OH) 2 - 7 - OCH3
195

5, 7, 4' -( OH) 3
259

4, 7, -( OH) 2 - 8- OCH 3
201

5, 6, 7, 4' -( OH) 4
300

5, 7 -( OH) 2 - 6, 4' -( OCH 3 ) 2
217

5, 7, 3' 4' -( OH) 4
330

4, 7, 4' -( OH) 3- 3' - OCH 3
330

5, 7, 3' -( OH) 3 - 4' - OCH 3
255

5, 2', 4' -( OH) 3 - 7- OCH 3

3, 5, 7, 4' -( OH) 4
277

3, 5, 7 -( OH) 3 - 4' - OCH 3
227

3, 5, 4' -( OH) 3 - 7 - OCH 3
222

3, 5, 7, 2' -( CH) 4
5 -( OH) - 3, 6, 7, 3', 4' -( OCH 3 5

168

5 -( OH) - 3, 6, 7 -( OCH 3 ) 3- 3', 4' - CH 202 236

3, 5, 6, 7 -( OCH 3 ) 4- 3', 4' - CH 20 2
185

3, 5 -( OCH 3 ) 2 - 6, 7, 3', 4' -( CH 2 0 2 2
198

5, 4-( oH) 2- 3, 6, 7, 8 -( OCH 3 ) 4
224

5, 2', 5' -( OH) 3- 3, 7, 4' -( OCH 3 ) 3
230

3, 5, 7, 3', 4', 5' -( OH) 6- 6 -CH 3

3, 5, 7 -( OH) 2- 2' - OCH2
3, 7, 3', 4' -( OH) 4

350

3, 7-( ocH 3 ) 2- 3', 4' - CH 2C) 2
147

3, 5, 8, 4' -( OCH3 ) 4
285

3, 5, 7, 3', 4' -( OH) 5
314

5,, 7, 4' -( OH) 3- 3', S' -( OCH 3 ) 2
292

5, 6, 7, 8, 4' -( OCH 3 ) 5
154

8. 



NOMBRE: SUBSTITUCION: P. f. c

Morina 3, 5, 7, 2', 4' -( OH) 5
288

Robinetina 3, 7, 31, 41, 5' -( OH) 5 324

Kanugina 3, 7, 31 -( OCH 3 ) 3- 41, 51 - CH 20 2
205

Herbacetina 3, 5, 7, 8, 41 ( OH) 5

Penduletina 5, 41 -( OH) 2- 3, 6, 7 -( OCH 3 3
217

Tambuletina 3, 5, 7, 41 -( OH) 4- 8 - OCH 3 270

Tambulina 3, 5 -( OH) 2- 7, 8,
41 -(

OCH3 3

Flindulatina S - OH - 3, 7, 8, 41 -( OCH 3 ) 4
157

Auranetina 3, 6, 7, 8, 41 -( OCH 3 ) 5
141

Melanoxetina 3, 7, 8, 31, 41 -( OH) 5
Nobiletina 5, 6, 7, 8, 31, 41 -( OCH,) 6 136

Acramerina 5, 7, 31, 41, 51 -( OH) 5 - 8- OCH 3

Miricetina 3, 5, 7, 3', 41, 5' -( OH) 6
355

Gosipetina 3, 5, 7, 8, 31, 41- 10H) 6 313

Limocitrina 3, 5, 7, 41 -( OH) 4- 8,
31 -(

OCH 3 2 275

Ternatina 5, 41 -( OH2- 3, 7, 8,
31 -(

OCH 3 ) 4 210

Wharangina 5, 3', 41 -( OH) 3 - 3-( OCH3 )- 7, 8- CH2 0 2

Meliternina 3, 5, 7, 8, -( OCH 3 )- 31, 41- CH 202 186

Quercetagina 3, 5, 6, 7, 31, 41 -( OH) 6 324

Patuletina 3, 5, 7, 31, 41 -( OH) 5 6 -OCH 3 264

Oxiayanina- B 5, 6, 31- 0H) 3- 3, 7,
41 -(

OCH 3 ) 3 209

Crisosplenetina 3, 5, 4'~( OH) 3- 5, 7, 3' -( OCH 3 ) 3 159

ISOFLAVONAS

Daidzeina

Formomonetina 7, 4, -( OH) 2
320

Pseudobaptigenina 7, 4 -( OH) - 41 - OCH 3
260

Maximina 7 - OH - 31, 41 - CH2 02
298

Genisteina 7 - OCH 2CH= C( CH 3 ) 2- 3', 41 - CH202
Prunetina 5, 7, 41 -( OH) 3

292

Biochamina- A 5, 41-( OH) 2- 7- OCH3 240

orobol ( horsantal) 5, 7-( OM2- 41- OCH3
214

Santal 5, 7, 31, 41-( OM4 270

Tectorigenina 5, 3, 41 -( OH) 3- 7~ OCH3
223

muningina 5, 7, 41 -( OH) 3- 6- OCH3 230

Tlatiancuayanina 6, 41 -( OH) 2 - 5, 7 -( OCH3) 2 2850d

Irigenina 5, 2'-( OCH3) 2- 6, 7- CH202 148



NOMBRE: SUBSTITUCION: P. f. *C

Mixima- substancia C 5, 7, 31 -( OH) 2 - 6- 4', 5'-( OCH 3 ) 3 185

Cabreuvina 7 - OCH CH= C( CH ) - 21 - OCH - 4, 5'-< B 0 144
2 3 2 3 2 2

Mixima- substancia A 7, 3', 4' -( OCH 3 ) 3 229

6, 7, 3', 4' -( CH 2 0 2 ) 2

Para racionalizar los resultados obtenidos en el

presente trabajo es necesario realizar un pequeño resumen de los

pasos más importantes involucrados en la biosirik esis 39 rD-....1,uestos

flavonoidesg. 

Los compuestos flavonoides son sintetizados en las

plantas a partir de Co A tio ester del ácido mal¿Snico, y el acido p- 

cumárico también como ester de la CoA. El ácido p- cumárico es obte- 

nido a partir de fenil alanina y/ o tirosina. 

I
0 t4 0

CCG47SOCI 

CA '
Cofl /IiI- CO '- 4'0

0

11 r
if"" 

01A () 
0 0

1
014

UC>' [

o: 
e> 

014 a

Con el objeto de que el proceso de la sintesis de ácí

do p- cumárico a partir de aminoacidos sea más clara, se proporciona

el siguiente esquema: 



CM4

Oenilalanina

R

NIA& 

U

Tirosina. 

fenil alanin

amonia ligasa

PAL) 

TAL (?)--> 

Tirosin amonia

ligasa ( no se ha

logrado aislar). 

CAH) 

64

C00
0 4

ácido ci- 

námico. 

ácido ci- 

námico 4- 

hidroxilasa. 

Acido p- cum9rico. 

como se observa el ácido P- cumáricO se obtiene a Par

tir tanto de fenilalanina, como de tirosina. El hecho de que se em- 

plee tirosina como producto original, hace suponer la existencia de
Tirosin amonia ligasa ( TAL) aunque no se ha podido aislar. 

Es el ácido p_ cumárico como ester de la acetil coli- 

na el que participa en la biosintesis de compuestos flavonoides, en
un paso anterior a la esterificaci6n puede sufrir hidroxilacisn y/ o
metilaci6n, por medio de las enzilmas fenolasa y metil- transferasas. 
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C0014

J
4

t.",5 T 12 Ahk5

0W

C9, 

R = Hidroxilo y/ o metoxi

lo en varias posicio

nes. 

Se han realizado trabajos para el aislamiento de las

diversas enzimas que toman parte en la biosintesis de ácido p- cumári- 
co a partir de fenilalanina y tirosina, una vez aisladas las enzimas

se ha estudiado su especificidad frente al sustrato. 

La enzima 3, 4 dihidroxilasa, hidroxila las posicio- 

nes 3 y 4 del ácido p- cumárico, pero también hidroxila la posici6n
V de compuestos flavonoides como el kempferol y noringenina. 

Estos hechos indican la poca especificidad de la en- 

zima por el sustrato, pero una gran especificidad por la posición de
hidroxilaci6n. 

Las O- metil- transferasas también poseen una baja el

pecificidad de sustrato debido a que igual que la hidroxilasa actúa

sobre derivados flavonoides y ácido p- cumárico, metilando este últi- 
mo en la posici6n 3; se ha encontrado enzimas que actúan especifica - 

mente en compuestos flavonoides que poseen oxidrilos en las posicio- 

nes 31 y 41 y metilan el oxidrilo de la posici6n meta ( V). 

011 OCOS
1 k

k0 0
0

lo
04 014

SAM 15A u

S- ADEUMiN- L- M%rOt,11NIN
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Como se observa las enzimas fenolasa y metiltrans- 

ferasa tienen poca especificidad por el sustrato, pero una gran es- 

pecificidad por la posici6n de hidroxilaci6n y metilaci6n, es por

esta falta de especificidad en el sustrato, la existencia de un

gran número de derivados. 

La glicosilaci6n ( formaci6n del glic6sido) de los

compuestos flavonoides se realiza en una etapa posterior a la for- 

maci6n del compuesto flavonoide; la introducci6n del azúcar al com

puesto se realiza por mediaci6n de la glucosil transferasa; el glu

c6sido se puede formar en la posici6n 3 6 7. 

0

OCLVC) 
0

QCjLVco
0,4

UIDF- yDp

0: 11 LC
O -

IT -
191

1 1
1 )

ZO
1

1

DATOS GENERALES DE LA PLANTA

Hintonia latiflora. 

Nombres populares: en el estado de Jalisco se le conoce como " Quina", 

Campanill0; en Sinaloa " Palo Amargo" y en el estado de Michoacán

Quina de michoacán1', " Corteza de iojutla" y Copalchi de iojut1a". 
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HABITAT. Selva baja constituida por árboles de poca altura que pier- 

den sus hojas en las pocas secas ( selva baja caducifolia) 

el sureste de Chihuahua a Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Pue

bla y Guatemala. 

DESCRIPCION: Aúbusto o árbol pequeño de unos 5 m de altura o menos; 

hojas con pecíolos ovales u oval -oblongas de 4 a 12 cm de

largo, obtusas o a acuminadas, redondeadas y agudas en la

base, tomentosas o pilosas por detrás 6 completamente sin

pelos, flores olorosas, corola blanca en forma de embudo, 

de 5 a 7 cm de largo, pilosa ¿S sin pelos por fuera; fruto

capsular oval y café de 2 cm de largo. 
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PARTE EXPERIMENTAL

Nuesto estudio se realiz6 en el extracto meton6li- 

co de la planta debido a que es un disolvente polar y en nuestro ca

cso cumple con la funci6n del agua en los cocimientos o infusiones

que de la planta se utilizan popularmente y los cuales, tienen los

principios activos que poseen la actividad observada; establecimos

de antemano que de encontrarse en el extracto metan6lico la subs- 

tancia amarga y/ o el gluc6sido, ésto sería un buen argumento para

suponer que estos productos pocIrian tener una actividad amebicída

o hipoglucemiante. 

Antes de hacer el extracto metan6lico, la planta se

extrae con hexano para desengrasarla y con cloroformo para quitar

clorofila, esteres de ácidos grasos, sitosteroles, substancias que

en nuestro caso no interesan. 

El estudio se inici6 con 1. 163 Kg de planta seca a

la cual se puso en un matraz de 5 litros y se adicionaron 2. 5 1 de

hexano, dejando en maceraci6n durante 24 horas y reflujando durante

otras 24 horas. Terminada la operaci6n, se filtr6 el hexano y el

extrato se llev6 a sequedad en rotavapor; el extracto cloroformico

y finalmente el metan¿Slíco se hicieron de la misma forma, el extrac
to metan6lico seco pes6 21. 6 g y se cromatografi6 en una columna

con SiO 2' eluyendo con el sistema ( I) de acetato de etilo; metanol
7: 3) observándose después de las primeras fracciones una substan- 

cia que en cromatografía en placa fina aparece con una estela la

cual se observa en el ultravioleta y teniendo un Rf = 0. 6731. 

Esta substancia se obtuvo desde la fracci6n 35 has- 

ta la 57 siendo las fracciones de 10 m1, las fracciones se reunieron

y se llevaron a sequedad, obteniéndose un s6lido amarillo ( G l), el

cual es soluble en acetato de etilo, este s6lido se cristaliz6 de

metanol. A los cristales as! obtenidos se les determina el punto de

fusi6n en un aparato Fischer siendo de 264- 2661C, obteniéndose ade- 

más un espectro de infra -rojo y otro de ultravioleta, teniendo el es

pectro de I. R. bandas características de oxhidrilos primarios y se- 

cundarios, as! como grupo carbonilo y doble enlace. 



1E. 

Debido a que la substancia aislada es soluble en ace

tato de etilo, se decide establecer una partici6n entre el extracto

metan6lico disuelto en agua y acetato de etilo, para obtener el ex— 

tracto metan6lico se sigue la misma secuencia de extracciones que la
anterior, pero esta vez con 1. 350 V.g de planta seca, el extracto me- 

tan6lico llevado a seco pesa 23. 7 g, el residuo se disuelve en 100 mi

de agua y se extrae con 5 porciones de 40 mi de acetato de etilo, es- 
tas porciones se secan sobre sulfato de sodio anhidro, después se fil
tran y se lleva a sequedad obteniéndose un s6lido café que posee un
rango de fusi6n muy amplio, por lo que se cristaliza de metanol; al

adicionar el metanol en frio aparece un s¿Slido amarillo quedando el

líquido color café, se filtra el s6lido y se lava dos veces con me- 

tanol, después de secar se determina nuevamente el punto de fusi¿Sn el
cual es de 263- 26S' C, el peso del s6liJo es de 250 mg. 

Al producto obtenido ( G 5) se le corren espectros de

infra -rojo y de ultravioleta, los cuales tienen el mismo patr6n de
badas que para ( G l). 

Teniendo en cuenta que este producto fué obtenido en

el extrato metan6lico, indicando este hecho su alta polaridad y además

el espectro de infra -rojo presenta bandas de oxhidrilos primarios y

secundarios. Para obtener mayor informaci6n y confirmar la proceden- 

cia de los oxhidrilos, se decide hacer el derivado metilado del pro- 
ducto aislado. 

TECNICA DE METILACION DEL PRODUCTO G 5; 260 m9 se dij

suelven en 50 mi de dimetil formanida y se colocan en un matraz en ba

flo de hielo, se agrega Hidruro de sodio y después el yoduro de meti- 
lo. El matraz de reacción se deja en estas condiciones por 24 horas, 

después de las cuales el matraz se coloca en baño de hielo para adi- 

cionar metanol aproximadamente 5 mi, esta adici6n se realiza gota a

gota hasta observar que no existe reacci6n entre el metanol y el hi- 
druro de sodio en exceso. 

Al término de la reacci6n se hacen extracciones con

acetato de etilo, después de llevar la mezcla de reacci6n a un volu- 

men de 250 mi adicionando agua destilada, las extracciones se real¡- 
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zan con 5 porciones de 80 m1 de acetato de etilo, éstas se reunen y

se lavan con agua para extraer las substancias acuosolubles que pu- 

dieran estar presentes. 

El acetato de etilo presenta turbidez debido a la

emulsificaci6n de una pequeña cantidad de agua, por lo que se agre- 

ga sulfato de sodio anhidro hasta obtener una soluci6n transparente, 

se concentra hasta aproximadamente 10 m1 para tomar una muestra que

se aplica a una placa cromatográfica corriéndola en medio ( 1: 1) Ben - 

ceno: acetato de etilo observándose cuatro manchas al revelar con

ácido sulfúrico SN teniendo los Rf siguientes: 

Rf 1 = 1. 75 = 0. 3646

4. 8

Rf 2 = 1. 95 0. 4060

4. 8

Rf 3 = 2. 5 = 0. 5208

4. 8

Rf 4 = 4. 8

4. 8

La mancha que posee Rf- 1, debido a su baja polaridad, 

se supone que es nujol ( hidrocarburos), ya que es este el disolvente

donde se encuentra sumergido el hidruro de sodio, para quitarlo se

adicionan 20 m1 de metanol y una pequeña cantidad' de agua ( 0. 3 m1) y

se establece una partici6n con hexano, después de la cual se separa

la fase metan6lica, se concentra y se aplica a una placa cromatográ- 

fica para eluirla en un sistema ( 1: 1) benceno: acetato de etilo, apa- 

reciendo las tres manchas reportadas, siendo la más abundante la nú- 

mero 3 con un Rf de 0. 5208, para separar éstas se hace una placa pre

parativa de 20x2O cm eluyendo con el mismo sistema, dejando un peque

ño carril en la placa con muestra para que al revelar se puedan lo- 

calizar las substancias que interesan; una vez localizadas las man— 

chas se raspa la silice de la placa y se extraen individualmente con

50 m1 de cloroformo y calentando para después filtrar. 

La operaci6n se realiza otras tres veces, los extrac

tos se concentran hasta aproximadamente 15 m1 y se controlan observan

do que aparecen ya separadas las manchas con Rf de 0. 5208 y 0. 4060, 

obteniéndose respectivamente 31 y 20. 4 mg de s6licio después de secar- 

lo por 24 horas. 
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Antes de realizar la separaci6n, al producto obteni- 

do de la metilaci6n se le corre un espectro de RMN observando que las

señales de metoxilos aparecen en diferentes posiciones, lo que confir

ma que el producto aislado es un gluc6sido. 

Hidrolisis del gluc6sido sin metilar: 50 mg de la

substancia se suspenden en 9. 5 m1 de agua y 0. 5 m1 de ácido clorhi- 

drico concentrado, esta mezcla se refluja durante 1. 5 hrs., después

de las cuales se da por terminada la reacci6n, al enfriar el matraz

aparece un s6lido el cual es soluble en acetato de etilo, por lo que

en un embudo de separaciSn, se coloca la mezcla de reacci6n y se ex- 

trae con 3 porciones de 20 m1 de acetato de etilo, y se llevan a se- 

quedad. Una muestra del producto de hidrolisis marcado como G5H se

aplica a una placa cramatográfica, observando después de revelar con

2 so4 5N una mancha amarilla y una estela que se observa en el U. V., 
este producto se le corren espectros de U. V., I. R. y R. M. N. ( No. 3, 

4, G). 

La fase acuosa separada de la hidrolisis posee ( tie

ne) color amarillo, para quitar este color se adicionan 10 m1 de H20
y carb6n activado, esta mezcla se calienta y filtra dando una solu- 
ci6n transparente, la soluci6n as! obtenida se concentra en baño ma- 

ría y presi6n reducida hasta aproximarse 5 m1, en esta parte se in- 
vestiga la presencia de azucares. 

Se toma 0. 5 m1 de la soluci6n acuosa concentr: da y se

adiciona a 1 m1 de reactivo de Feh1¡ ng-, esta mezcla se calienta du- 

rante 10 min. y después de 15 min. de enfriada la soluciSn, aparece un

s6lido rojo de oxido de cobre, lo que indica la presencia de reducto- 

res libres; una muestra de la soluci6n acuosa concentrada se compara

por cromatografía en placa fina con patrones de azúcares; glucosa, ga

lactosa y fructuosa, utilizando como eluyentes una mezcla de butanol: 
agua: ácido acético en proporciones ( 4: 1. 1) la placa se revela con

áXisaldehido y se observa que aparece una mancha con el mismo Rf que

la muestra patr6n de glucosa ( Rf = 0. 3364). 

Hidrolisis del gluc6sido metilado: el gluci5sido meti

lado, se hidroliza para obtener el agluc6n metilado. Se disuelve en

9. 5 m1 de metanol y se adiciona 0. 5 m1 de HC1 concentrado y 1 m1 de

agua. Esta mezcla se refluja por 3 hs. al término de la reacci6n y
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al enfriar la soluci6n se observa la formaci6n de cristales blancos

los cuales se filtran y se disuelven posteriormente sobre el papel

filtro con CHC1 V el agluc6n disuelto Ee concentra y controla, se
observa una mancha amarilla con un Rf de 0. 300 y una pequeña mancha

en el punto de aplicaci6n por lo que se purifica por placa cromato- 

gráfica, obteniéndose 8 m$ del agluc6n metilado puro. 

El gluc6sido con Rf de 0. 4060 se hidroliza en la

misma forma, obteniéndose 6 m% de agluc6n puro. 







INFRA ROJO No. I ( GLUCOSIDO). 

En la regi6n de 3600 cm - 1 aparece una banda ancha de

intensidad fuerte asignada a estiramiento de OH en asociaci6n polimé

rica; en 2880 cm - 1 aparece una banda dó intensidad media asignada a
estiramiento de H en metilo C - H, en 1700 cm- 1 aparece una banda an- 
gosta de intensidad media asignada a estiramiento de grupo carbonilo

tal vez varios dado que la banda no aparece como una banda simple, 

posee varias deformaciones en su lado izquierdck. Esta banda de car- 

bonilo es caracteristica de una cetona. insaturada ciclica de 6 miem- 

bros que está desplazada a mayor frecuencia ( aproximadamente 10 cm -
1

en 1625 cm - 1 aparece una banda angosta de intensidad fuerte asignada
a estiramiento C - C de una doble ligadura; en la regi6n de 1340 - 1360

cm - 1 aparece una banda de intensidad media no bien definica en su

terminaci6n y que puede comprobar la presencia de metino 9L.' -' é ; en la
L

regi6n de 1430 cm- 1 aparece una banda fuerte y angosta asignada a de- 

formaci6n de - CH 3 ; en la regi6n de 1300 - 1000 cm- 1 aparece un patr6n

de bandas complejas y que son debidas principalmente a vibraciones de

deformaci6n del grupo OH as! como ue R -O - R. 





ULTRA VIOLETA No. 2 ( GLUCOSIDO). EN METANOL. 

El compuesto absorbe en 3 regiones: 

a 225 *, a 258 ") t y a 330 n)". 
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INFRA ROJO No. 3 ( AGLUCON). 

1 - 1

En la regi6n de 3650 cm a 3000 cm aparece una ban

aa ancha de intensidad fuerte debida a vibraci6n ¿¡e estiramiento de
1

011 en asociaci6n polimérica 6 carboxilo; en 2910 cm aparece una ban- 

da unida a la anterior que es de intensidad media y que puede ser atri- 

buida a estiramiento de H en metilo ( no se puede observar si hay meti- 

lenos y metinos); en lb90 cm aparece una banda angosta de intensidad
1

fuerte caracteristica de una cetona, insaturada; en 1620 cm aparece

una banda angosta y fuerte debida a estiramiento C - C de una doble li- 

gadura; en 1350 cm - 1 aparece una banda de intensidad media que puede

corroborar la presencia de metilo ; en 1292 cm - 1 aparece una banda

debida a una deble ligadura del tipo
MI 4

la cual se corrobora11
1 IL

con la banda que aparece ya sea, en 825 u 840 CM "
1 ; en 1200 cm- 1 apa- 

rece una banda angosta de intensidad media debida a la vibraci6n de

deformaci6n - O- H en fenoles; la banda en 1160 cm - 1 también es atribui
da a alcoholes aromáticos ( es de notarse que aunque existen grupos

aromáticos como los oxidrilos, el patr6n de sustituci6n del anillo, no

es claro). 





ULTRA VIOLETA No. 4 ( AGLUCCM EN METANOL. 

El compuesto absorbe en 3 regiones: 

215 rD) I, 260 mJ9 y 330 15%. 
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INFRA ROJO No. 5 ( AGLUCON METILADO). 

En 2900 cm-' aparece una banda angosta de intensidad

fuerte asignada a vibraci6n de esteramiento - C- H de metilo; en 2833

CM - 1 aparece un sobretono debido a la absorci¿Sn de metoxilos aromáti- 

cos en 140U cm- 1 ; en 1710 cm- 1 aparece una banda ango-, ta de intensi- 

dad fuerte debida a vibraci6n de estiramiento de carboniio; en 1600

cm - 1 aparece una banda angosta y de intensidad fuerte debida a la vi- 
braci6n c -C de doble ligadura- las bandas en la regi6n de 1300 - 1180

mc -
1

soh debidas a vibración de ésteres aromáticos. 





ESPECTRO DE F- M. N. No. 6 ( GLUCOSIDO METILADO) . 

En la regi8r. de 3- 3 a 3. 9 ppm aparecen una serie de

singuletes atribuidos a metoxilos ( 10 - OCH3 ). 
En la regi6n de 4. 6

a 4. 9 ppm aparecen una serie de señales debidas a protones del azúcar

metilado; centrado en 6. 32 ppm se observan 3 señales sobrepuestas de- 

bidas a protones vinilicos; en la regi6n de 6. 5 a 7. 1 ppm aparece un

protón de bandas atribuidas a protones aromáticcs. 



ESPECTRO DE R. M. N. No. 7 ( AGLUCON METILADO) 

Aparece en 6 3. 5 ( s, 3H) debido a los protones de

OCH ; en 6 3. 9 ( S, 6H) debido a - OCH,; en 6 3. 97 ( s, 3H) también

3

atribuidos a - OCH 3 ; en 6 6. 07 ( s, 1H) asignado a prot6n vinilico; 

centrado en 8 6. 33 aparece( in, 1H) debido e. prot6n aromático; cen- 

trado en 6 6. 6 aparece ( m, 1H) debido a prot6n aromático y en 8

6. 93 aparece ( s, 2H) debido a la presencia de 2 protones aromáti- 

cos equivalentes. 
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ESPECTRO DE R. M. N. No. 8 ( AGLUCON SIN METILAR) 

El espectro mueatra las siguientes señales: 

en 6 3. 85 ( S, 3HI atribuido a Metoxilo; en 8 6. 33 ( s, 1H) debido a un

prot6n vinflico; en 6 b. 7 ( d, J= lcps, IHI, en 6 7, 0 ( d, J= lcPS, 1H) 

y d 7. 27 ( d, j= lcps, 1H) y en 6 7. 17 ( t, 1H). Estas 4 señales ( 5 6. 7, 

6 7, 6 7. 27 y 6 7. 17) son debidas a protones aromáticos. 
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ESPECTRO DE MASAS ( AGLUCON METILADO) No . 9

Se observa que el agl ucón meti 1 ado tiene

un M+ de 388, que indica su peso molecular, observándo- 

se además las siguientes relaciones m/ e y su porcentaje

re] ativo: 

388 ( 32 . 23% 225 ( 13. 06% 222 ( 32 . 23%) , 197 ( 10 . 16% 

167 ( 49 . 76%) 166 ( 100% 138 ( 10 . 16%) , 111( 16 . 42%) 

55 ( 3. 18%), 31 ( 11. 70%), 28 ( 12. 07%). 
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ESPECTRO DE MASAS. ( GLUCOSIDO METILADO) No. 10 - 

En este espectro se observan 3 diferentes relaciones

m/ e las cuales son: 622, 606, 592, correspondiendo la relaci6n m/ e
de 606 al gluc6sido del agluc6n del espectro de masas No. 1; observán

dose las relaciones m/ e 267, 225, 197, 167, 125, 95 y 97, 88, 32 y 28. 



ESPECTRO DE MASAS ( AGLUCON METILADO). No. 11

Aparece un i6n molecular a 358, observ&n

dose además las siguientes fracciones: 

358 ( 23. 12%), 195 ( 48.%), 167 ( 62. 47%), 166 ( 37. 10%), - 

138 ( 100%), 81 ( 10. 23%), 31 ( 24. 03%), 28 ( 13. 76%), - -- 

25 ( 24. 03%1. 
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DISCUSION DE ESPECTOS

En el espectro de I. R. del producto aislado, se observa que la banda

de vibraci6n de carbonilo posee hombros debidos a la presencia de
otros grupos carbonilos, éste fué el primer indicio de que lo obte- 

nido en realidad se encontraba como una mezcla, lo cual se puede com

probar en el espectro de R. M. N. del producto metilado, dado que el

número de metóxilos ( 10) que se encuentran entre 3. 2 y 3. 9 P. P. m. son

demasiado para un solo gluc6sido; también se observá en la señal cen

trada en 6. 3 p. p. m. que corresponde a protones vinilicos, la presen- 
cia de tres diferentes señales que varlan en intensidad indicando di- 

ferente proporci6n; con este espectro al igual que en el de I. R. no se

puede llegar a una conclusi6n definitiva con respecto al diferente nG- 

mero de gluc6sidos presentes en la muestra; esta duda qued6 parcialmen

te resuelta con el espectro de masas del producto metilado en donde

se observan 3 relaciones m/ e: 622, 606 y 576, indicando que existen 3
diferentes gluc6sidos, o bien, que las fracciones en 606 y 576 se deben

al gluc6sido con P. M. de 622 que ha perdido un CH para dar la fracci6n

de 606 y además un - OCH 3 para dar la fracci6n en 576. 
Esta alternativa queda resuelta al observar los es

pectros de R. M. N. y masas del agluci5n metilado que se obtuvo puro, y

del agluc6n sin metilar también en estado puro. 

El espectro de R. M. N. del agluc6n metilado ( NO. 11). 

Muestra claramente la presencia de cuatro metoxilos aromáticos; uno

en 3. 5 p. p. m., dos en 3. 9 p. p. m. y otro en 3. 97 p. p. m. apareciendo

con intensidades relativas de aproximadamente 1: 2: 1 respectivamente, 

los diferentes desplazamientos, quimicos indican que el metoxilo en

3. 97 p. p. m. está más cercano a un grupos electronegativo; los dos
metoxilos en 3. 9 p. p. m. son equivalen1tes y el metoxilo que aparece

en 3. 5 p. p. m. es el más desplazado a campo mayor; con las señales
del prot¿Sn vinílico en 6. 07 p. p. m. y los protones aromáticos en 6. 33

p. p. m. para un protiSn, 6. 66 p. p. m. para dos protones y en 6. 93 p. p. m. 
para un prot¿Sn; as! como de el hecho de que se obtenga un peso mole- 

cular de 358 nos indica que la probable estructura del agluc6n y glu- 

c6sido sean: 
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OCU.., 

0

p. M. 358 Estructura I

r, W S

OCIA -S

C> r
C) 

r_) CM 3

P. M. 576 Estructura II

Basándose en el hecho de que los máximos de absor- 

ci6n del gluc6sido sin metílar y metilado no varien apreciablemente

y de que en el espectro de R. M. N. del agluc¿Sn metilado aparece una
sola señal de OCH 3

aromático

Para la estructura del gluc6sido sin metilar propone

mos la siguiente estructura: 
OkI

OC43
014

14

cm
0

Estructura III. 

En el espectro de masas del agluc6n metilado ( No. 9). 
se observa un i6n molecular de 388 y otro de 358, esta última frac- 
ci6n se puede deber a una mezcla con la estructura 1, 6 puede deber- 
se a una pérdida de - OCH3 de 388 para

dar la fracci6n en 358; la es- 

tructura del otro agluc6n aislado nrobablemente es: 

GOAS

0 ",*

Or -w., 

C) 
asC' 

14 -
C' 13

C2CR3 0

MKI 

OCA3

EjW

0
OC(AS

0 OC' W3

0

p. M. 388 Estructura IV. 
p. M. 606 Estructura V. 
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El tercer gluc6sido no fué obtenido de la mezcla, pe

ro la presencia de un i6n molecular de 622 en el espectro de masas del
gluc6sido metilado, así como la presencia de 3 diferentes protones vi
nílicos nos hizo llegar a la conclusi6n de una tercera flavona con la
probable estructura No. VI de gluc6sido metilado: 

qws
Uno,' CCH11

oC14 ( D
OCU 5

l, 
1
3 CC4-4

isc-, 

Ms OC4-3
0

P. M. 622 Estructura VI. 

Proponiendo que el oxidrilo está en la posici6n 21

del esqueleto flavonoide, ya que ahí se encuentra impedido estérica- 
mente para la metilaci6n y eso explica que no se encuentre como éter

ílico. 

Se puede concluir que de los 3 gluc6sidos obtenidos

en la mezcla, solo uno de ellos fuá definitivamente determinado en su
estructura y su f6rmula desarrollado se muestra en la estxuctura III. 
Las otras 2 estructuras son propuestas en base

1

a los e, pectros del Glu

c6sido metilado y el Agluc6n metilado ( No. g). 
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CONCLUSIONES

1) Se obtuvo una mezcla de tres glucósidos de tipo flavonoide y de

acuerdo a lo establecido en el capitulo de discusi6n de espectros. 

2) Los gluc6sidos tienen como agluc6n una flavona; estos aglucones

poseen diferente grado de oxidaci6n y oximetilaci6n. 

3) Se propone la siguiente estructura para la flavona que se conside

ra el agluc6n del gluc6sido aislado en forma pura. 

ON 0

Estructura VII

4) La flavona con la estructura VII no se encuentra reportada en la
11 - 

literatura , y por lo tanto puede ser una nueva aportaci6n en el es

tu.dio de estos compuestos ce origen natural. 

5) Se concluye que se hizo el aislamiento y estableci iento de estruc

tura de un gluc6sido de flavona que tiene el ¡ somero a de la gluco

sa como azúcar. ( Ver amplificaci6n, del Espectro4) j
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