
! ' 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Diferenciación Morfológica, Fitoquímica y en 
Contenido de Almidón de dos variedades de 
Camote dulce (!_pomoea !>_~tatas L. Lam) 

CONVOLVULACEAE 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

BJ[OLOGO 

PRESENTA: 

MARGARITA DOLORES CHAVEZ SALOAÑA 

MEXICO. D. F. 1991 

1-----~ 
1' ALLA h u RIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E GE NE R AL 

Pag. 

I. RESUMEN 

1 I. INTRODUCCION 3 

III. 9 

IV. 22 

V., 24 

1. 27 

2. DETERM!NACION 

A. ALCALOIDES 28 
.. _.-" -

B. GLUCOS IDOS l<AURANO 1 CDS', ; • ; 29 

C. GLICORRESINAS ••••••• ; ·>;·. 29 

O. PIGMENTOS Y'SUS ESPECTROS 

VISIBLE •••••••••••••••••••••• 30 

3. CUANTIFICACJON DE ALMIDON 

A. EXTRACCION DEL CONTENIDO DE ALMIDON • • • • • • • • 31 

B. GELIFICACION Y CUANTIFICACIDN·DE ALMIDON-' .... ,,_ 32 

C. CUANTIFICACION DE ALMIDON MEDIANTE LA TECNICA DE 

HIDROL!SIS ICMZIMATICA CON °' GLUCOSIDASA • • • • 33 



V l !. RESUL TACOS 

l. DESCRJPCION DE LA PLANTA 36 

2. PERFILES CROMATOGRAFICOS 

A. ALCALOIDES •••••••••••••••••••••• ., • • • • • • • • 39 

B. GLUCOS!DOS KAURANOICDS .• , ••• ; , •• ; • , • , • "··.. 41 

C. GLICORRES!NAS ••••••. • •• 

o. 

3. 

X. B!BLIOGRAFIA ••••• , ••••••••• ; ••• , , , ••••• ; • , • , • • • • • • 60 



O E F I G U R A 5 

del extracto d~ 1a 
camote rojo· •••••.•.•.•••••••••••.•••••••••• 

FIGURA 7. Espectro de absorción ·a1 .Vi5iblé 

del extracto de cáscara del< cart\O«t.e 

amarillo ••••••••. · •• -·. ~ •• -•.•••••• 

-FIGURA 8. Cuantificación de alnlidón de' _las 

dos varie'dades de carñote. de':_tt~~~ 

Pag. 

38 

42 

44 

46 

47 

48 

estados de desarrollo ••••• _ • .; •· .•• -. • • • • • . . • • • 51 



ABREVIATURAS UTILIZADAS 

T.C Turbina corJ::mbosa 

l.M Ipomoea murocoides 

T.R Tallo de la variedad roja 

T.A Tallo de la variedad amarilla 

H.R Hoja de la variedad roja 

H.A Hoja de la variedad amarilla 

l.b Ipomoea ~ 



I. R E 5 U M.E,N 

trópicos· y sub-

buen contenido de 

de ambíen-

ca-
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las 
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El a la 

en 

otros no 

lo son y son c:onfundidos-·-·~ori ést~:s. 

"El presente estudio se realizó ton el pro~6sito de 

caractet~l,zar o identificar univoc:amente a dos de las varie

dades más comunes de camote dulce, el rojo y el amarll io, ·ª 



través de pa.t"ámett"os- que pueden diferenciar objetiva.mente las 

variedades, y no sólo estar basadas en la coloración externa 

e interna de sus ratees tuberosas. 

Uno de.los parámetros de estudio es el morfoló9ico, el 

cual nos diferencia a las dos variedades por forma y tamaf'ío 

de las .. hoja;;-, colot"ac:16n y grosor del tallo y colot"ación de 

las raic~s tuberosas (coloración interna y externa>. 

··otro p~r-ámetro es la determinación de perfiles ct~omato

gráficos de algunos metabolitos secundarios como son: alca

loides, glucósidos kauranóicos y glicorresinas de hojas y 

·tal lci, además de los perfiles cromatográf ices de los pigmen

tos de la cáscara de los dos tipos de camote. Encontrándose 

en éstos grandes diferencias en ambas var1edade5. 

Al ·real izar los espectros de absorc iOn, al visible, de 

extraC:tos metanólicos, de la tlcáscara" de ambas variedades, se 

c:on.firmó que la composición de sus pigmentos es distinta. 

· El último parémetro que se estuduió fué el contenido de 

·almidón ·ae·-ambas variedades, encontrándose que el aumento en 

contenido de almidón es proporcional a la.talla de los camotes 

y el porcentaje de humedad es inversamente proporcional al 

contenido de almidón; observando ademés quo el camote de la 

variedad amarilla alcanza el mismo contenido de almidón que 

el camote rojo a una talla menor, hecho por demás interesante 

en la agricultura. 
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II I N T R o o u e e I o N 

El nombt:'e _de -·c:amóte < Ipomoea batatas L. Lam.) 

espe"ci_~\· ralees tuberosas en 
.... ,~· :-·:·:.· 

volumin.ós~s-.:·_y fe~-üú!~t·a'S~· ~:l,lc:tfnáda· también 11 camotli 11 .po::-1os 

azteca,;_, ¡-~§~gÜ1i./,,~'?·~~r . 
. , ··\S~-~,: .. - . ··:_:~_:_-_,~:-_-: __ -- ·.=- ._ - . -, . : :-~:,~x- __ . :>- .. ~:g¿.;~ _- - -... --=.~ 

Ba:tat~-' _ bat·~Jí~._:T;-~:(·a::ila :~~~~ut!a>, ).batati_lla~;.ca ·~:~·la·=~m.ás 
- ---~-~·-';5::c·-·- -~~,-,,·_. ---~- ·-- - ---· 

dulce>, bon·1a·ro-- -cen· e~~~->\~-~ ·~~-ñ-~-~~~·o ~=c~n~~.~:~'::~-:~-~~y· v~·Ten~~-a> ·;-
si non irnos en lengua castellana. ~Con e~tos-nombres se desigma 

a las raices tu_ber~sa~--~~·o·~~~:~'~:iJ\~~~,·~-:~-;~::; l~ ::~J-~:b\~·f,~~ _ Ipomoea. 

batatas CL.) Lam. en ·sus ~uy.-_numerosas=:- variedades. CRodr!--

9ue:::, 1984). 

El camote es una de las ra~ces que más usaron los 

indígenas de América desde la máS lejana antigüedad por haber 

sido articulo· de primera necesidad-y-constituyó uno de los 

alimentos base para la población indigena de México y otros 

pai~es de Sudamérica. <Martinez, 1959). 

De esta planta son comestibles- también sus retol'los y 

hojas, las raíces tuberosas se consumen cocidas, asadas, 

fritas o confitadas de diversas maneras. En México son famo-

sos son los ·camotes de Querétaro, dulces hechos en almibar, 

enteros .Y presentados en cajas de madera y lcis de Puebla, 

dulces en pasta, ofrecidos en forma de barrita y envueltos en 



papel .. <Leander, 1972>. 

Ademas de su utilizació'n como alimente en la prepara-

ci6n de dulCes también se utiliz~· en la industria por su 

contenido de almidón, alcohol ·etiiico, miel y ~ carotenos; es 

mUy Util también-como forrajero Y.ornamental. <Folquer, 1978) 

El origen y.distribución del camote es un problema 

cc.mp lejo, aunque varios áutores- concuerdan que 

de América- _tt~opic~:1. -(Mart.inez, 1959; Leander, 1972) ·.-

A f~ 11.egad&.', d~ loS esparfole_s a América, el. C:-~ffi~~~---~·r·~ ~ 

c;u_~tiv;do,_---c,~~~-~--i_-~~~~-~-~: Y_.fué lle_vado por los i~-~~s_: al -·.~.-c~~~·á·~~---" 
gulo pol i~ésicó· -<Núeva Zelanda, Isla Pascua y_-_.Ha~iai f)· ::desde 

tie~pos precortesianos. <Martinez, 1959). 

No era conocido en Europa, Africa y ~sia._ Los ... espaf'foles 

llevar•on el camote de México a Filipina~. Los Portugueses la 

introdujeron a sus colonias de Africa y .As.ia. Los Chinos lo 

obtuvieron de Filipinas ~n 1954. El camote entr6 a Japón en 

1968 y ahora es el cultivo que ocUpa el segundo lugar en 

producción. <Centraras, 1978). 

Su cultivo y utilización industrial se han .desarrollo 

más en zonas templadas, como Estados Unidos de América y 

Japón, que en los trópicos de donde es proviene <León, Je 

1989). 
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En cambio en Mé}:ic:o de donde es originario y práctica-

mente se pt"Oduce natur·almente en todo el territot"io nacional, 

son pocos los agric:ultot"es. que la·. siembran, .tal vez por el 

desconocimiento del cultivo, por su baja rentabilidad o 

porque no lo consideran como un bL1en alimento; s~n ~~bargo el 

camote puede sustituir a la papa_. principalmente en los 

trópicos <Centraras, 1978). 

En Mé}: ice el ·camote Se 

estados de Ve~acruz, 

El camote se c:ul ti va desde las latitudes 40 -N haSta-:·32 

S en el ~cuador, se siembra desde el nivel del· 'mar .. :hast'a 

altitudes de 27t)0 m, -pero se desarrolla mejor_ .. -Bñ" 10~ ;l:u.ga_r:_~s 

que tienen una temperatura media de 24 ºC con una _p.rec.ipita-
.. '·-

ción promedio anual de 750 a 1~50 mrri. Para- el desarroi'1'0 ··c:Í~l 
: ... -; .. ,_".' '_. -

cultivo es esencial un pet"iódo de 4 a 6 meses.·,· (~~~-guf~, 

1986). 

En gensral el· camote 

incluyendo 

··.-· -·,;;,· '.:,~~--"----" 
El caffiot.e es una .p¡·~·nta; de dias -·cortos:.y:. f0tc:;;Péi~~f6dos 

de once "hóra-s ci·, mer:-ios· ~ue '_estim~\laD la: f\_~~-~~~_Í·ó·~-:~:;'~· --~-~~r~k·~, 
1949) 

El camote es una planta pet-enne que, ~l ,c:ul tiV«t"'se, se 



c:ompo1·ta como anual; produce gu_ias con -tallos rastreros o. 

ti·ep.:idores c:¡ue alcan:an una longitud de uno a c.inc:o metros 

con láte}~ en todos sus or{lanos. La parte útil de 1.1 planta 

del camote son ratees tuberosas, no tubérc:ulos, que se en-

gruesan corno órganos de almacenamiento de r-eserva; se torman 

de los nódulos de. los tal los como raíces.. Por lo general una 

planta puede producir 10 camotes aproximadamente que se lo~~-

li-=:an en los primeros 20 cm. de prof\..mdidad del suelo. <León, 

19891 

Los camotes pueden ser fus1 far•mes o 91.obulares con __ 

c:ásc:~ra li!:~a o arrugada de 12 a 20 cm de largo, con el c~ÍOr -

del peridér~o o t:áscara blanco, amarillo, an_~r:"an_jad,o·, rojo,_ 

mo,..ado 'o café y la'pulpa de color blanco-amar.íllo, anar"anja

do, rb,li::o o morado. En la superficie del c:a~ote Puede obser-

vc;i.rse cuatro hileras de raíces fibrosas laterales alimentado-

ra~ que desaparecen generalmente antes que madure la planta, 

- dejando única.mente l iqeras depresiones en el punto donde se 

enc:ontraban. <Cook, 1975) 

Al rededot" de estas c:icatr~ces, se forman yemas adven-

- --tic:ic:.s ___ que pueden _cr:ecer en condiciones favorables¡ para dar 

nuevos br~tes-·= <COntreras, 1978). 

Es importante hacer· nata~ se 

le llam6.c.t.scara. al peridermo o·cor.tez~:e·x~·~r~~?-d~·-~\a·---~~i-; la 

c:ual se sabe que botániC~mé'~~e'.'."'n~ ·c-~~~~-~pJ~'de·--~\ 10~_-qUe-'es una 

casc.at"a. L:s. cáscara o p~rid·~,:'.~~~ ~~-i:-_,,~~-~-;~·~11 :- o: t~-~-i;Z tuberosa 



es muy delgada y se compone de tl) estratos d!=! células aplana

das que pueden estar~ pigmentadas de· púrpura 

ser casi incoloras .. <León, 1989> .. 

En el corte transversal de la raiz joven aparecen dos 

zonas, la región cortical, angosta y más oscura, y el .cilin

dro cer.tral que ocupa la mayor parte de la raiz es a lo se le 

l la mó 11 pu,lpa 11 durante todo este estudio. La endodermis· 

divide ambas ;:onas y se 1~ec:onoce como una banda continua y 

más clara, compuest·a por. células transparentes de paredes 

gruesas.. En el c:i lindro central el floema aparece en grupos 

radiales o sectores, formados por elementos comunes en el 

tejido: tubos cribosos, células enexas, y parénquima. Con los 

sectores del florema alternan bandas radiales a manera de 

c:u~a, constituidos por parénquima cargado de gránulos de 

almidón. <León, 1989). 

Los tallos aéreos varian en cuanto a coloración y 

forma pues pueden ser c:ilindricos o aristados, largos de tres 

die;: centímetros de diámetro y pueden ser de color verde 

claro o morado. 

Las ho.ias son muy variables, incluso en la misma planta 

dependiendo de la edad de ésta. Son alternas acorazonadas, 

onduladas, enteras o 'divididas de 3 a 7 lóbulos. <Contre1~as, 

1978). 

Las fioreS se P.~~oducen en pedúnculos axilares en grupos 



. . . ,, ·, ;·. - -.;, . ' - ~ '_ .:, .: 

de 1 il 1. 5 cm; la corola es campá~u.'i:~~-a;~~~~·.:~i~~S ~'.-s .·cm. y con 

un- diámetro de 2.5 a 4 cm, 

intenso en la base y más c-1ar6.·--e~.'-:?10~·,\ná-~tjen'e'-~; c:inco estam-

bres 
·"/:;'· 

mísmo tamaf'fo· en ·t;:()1·i~pi1C·;, ·::_-f"i·i~~~nto'S del de color 

. ,":-f 
'·',~ 

El >:frutO es, .. una:cáb·s~T'~-.d~: 5 a e mm de diámetro, que 
.-.;,.-_. ·.-:-,.: ·.' ... "_, - -:--- .. :--

puede·~~ 'co~.t~ri·~-~- ~¡:;~ ~d~: -~U~t·~~\;·s~~-i.11.as· pero qu_e solamente una 

o dos ¡'~~g·a6·-/i~-C~1~~·r·t·;~-~ ~a:r. .... :· Las· semillas s~n negras, lisas, 

· de-:·3-:mm. ·~·k~:~l~~~ci:'.ii~o§ _:~~-J::¿"Gfii~~~t;-~ ~LlY. -_dura. -(Campbel, 1961 > 
~--~_'. ··:::o/ ;.;.i~:.::·_::._'.'.;-~::~5.··.:./c-,:-~ _ --;:~·--

·, :~1~':--.~~~';~· ~!~~~~~7~~~~~'1: ~;'q;.-.. 
Debido'. ~·.;·q~~~-,· e·~}éa.~o·te:~::es-. Un~~· p l·an ~a de d ias cortos, es 

/- ":<: 
muy raro- que~fl~Ot:ézé:-:S·-~·en:_-:pa·tsBs-de días largos, a manos que 

la_ florac··icn ~;~-~~:·~t~~~:~,~~·~-;~. --«c:mP.ber, -1961> -

Los cainotes frescos proporcionan cerca de 5ú'l. más 

calorías ·que· la 'papa. El camote tiene en promedio la siguien-

te composición: agua 70% 1 proteinas 1.5 a 2Y., grasas 0.2'l., 

carbohidratos 271., fibra 1'%, contenido de azucares 3 a 6% 

variando de acuerdo al cultivar, y aumenta en el 

almacenamiento y a -la hora de cocinarse. Los cultivares que 

tieneh pulpa amarit'la e:>· anaranjada son ricos en vitamina A. 

(Folquer;: 19~7m 
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III A.N TE CE O ENTE 5 B I B L I O G R A F, I C O 5 

Esta .i.rÍves.~igac:i6n · fo·t:".ina parte de ":'fl. proyecto. sobre el 

estudio de· Iponioea batatas '·en' México;·- , que. incluye aspectos 
:'.'· .-.;_: .:·.i 

ta.xon.6mico~:w- et~_ob~tá~o?, f(tcq'utirli.CoS~--:· brémat0169ic:os, fito-." . ,-,: :· ... -> 
geoc;,rá~i-co~·-.y· ~e biolog,fa r:-e·p~oduc:t.~va-~ 

. ' ' 
' . ' 

La·· r:-evisión bibliográfica·· ~con·.'.-la"·c:ual- se inició el 

pr~ye_ct~_ es __ ~~mu_y_ ampi~a Y. én la· p-,..~~-~n:~~~:\~·~:~:st."~9aci6n :sólo se 

_: • -· '.J , -._- -_ •• -

por_ las_ aportaciones al ·cori-Oci"1tent_O _ de""i 11 é:amote dulceº. 

ESTUDIOS .TAXONOM!COS 

Martín Y· Rhodes (1971) rea'lú:arcn ~n anál~;;is comPara

.tiVo· de ... las c:-~-rac~eriStic:as ·marfo.~6gi~aS;._.de_ 5 especies del 

género de Ipcimoea (].. lacunosa. J..- tricOcarpa, l· tri loba, 

!.~tiliacea, h Q!~a.cilis>, ias cuales fueron comparadas con 

Ipomoea bata.ta.s, para as! saber cuales son las caracteristi-

cas que distinguen a esta última especie del resto. Las 

-ccú~acteristicas díatintivas que encontraron_ son: ~~-·- de 

cromosomas. habitat perene, incompatibilidad y esterilidad, 

ti~mpo de floración, tuberízac:ión de rai=, pigmentos de_·rai_z 

y morfologia floral. 

Martin et al. (1983> reali::.aron un estudi_o sobr~ 310 

9 



individuos de lpomoea ~definiendo 31 c:aracteristicas 

morfológicas que se proponen son importantes y exclusivas en 

cada cultivar y que pueden servir para diferenciarlos. 

ESTUDIOS ETNOBOTANICOS 

Hartinez <1957> en su teHto "Plantas útiles de la flora 

de Hé~ico dedicó una parte a lpomoea batatas explicando qué 

se entiende por la palabra camote, origen y distribución 

geog~áfica, valor nutritivo, y lugares productores en la 

República Mexicana. 

Muriguia (1986) y León (1989>, efectuaron un estudio 

sobre la composición y aprovechamiento del camote al igual 

que un análisis sobre distribución geográfica, mencionando el 

problema que eHiste actualmente para aclarar el origen y 

distribución primitiva del camote, propagación vegetativa y 

caracteristicas generales de la planta de Ipomoea batatas. 

Contre1·as (1978> hizo un estudio pre.liminar sobre ori

gen y distribución, es uno de los autores que concuet•da que 

el Camote es originario de América tropical sin embargo hasta 

la fecha no se sabe el lugar de origen, ni las especiies de 

que proviene. Además realizó una descripción con caractet"is

ticas generales de la planta ~ batatas. 

l(J 



ESTUD l 05 DE . CON_SUMO, POPULAR 

~uang et al. (1980) hacen un informe relacionando la 

compra, de' batatas <Ipomoea batatas> con carac:teristicas del 

ama de casa, formula una serie de hipótesis para. pruebas 

sugeridas por la teoria económica. Enc:ontrándoS': que la com

pra de la batata esta relacionada : sign'if~i::~t~~~m.e~te -:·con 

c:arac:teristic:as especificas 

la -1amilia. neduc:en que 
de· casa - joven,_ 

batata. 

ESTlJDÍOS 

regres.ión en 

plantas. de c:araota,' ·yuca 

<AFE> calculada para iB.s 

dio de 214.83 ! 25;16 Variación de 

11 .• 71%, variaciones que pueden indicar ·11Uctuac:iones en las 

condiciones ambientales en las que se en cuentt~an las plan-

tas. 

Pardales y Belmonte C1989) estudiaron la producción de 

materia seca en un cultivo de Boniato: arbustivo y un propa-

gador; :;e comparo la repartición de materia seca en-ere los 

componentes de la planta. El cultivar arbustivo <VSP-2) acu-

ll 



muló más materia.seca en tubérculos y su peso del follaje 

fué menor, alcanzando ún máximo,de 10 a 12 semanas después de 

la plantación. 

SajjapOnSe et al. (1988> llevaron a cabo un estudio 

sobre e_l efi!cto_ de siembra de Ipomoea batatas, registrando 

un bajo crecimiento ocasionado por los grandes periodos de 

luz y por:- la baja temperatura; este crecimiento lo asociaron 

a la baja producción de ralees, cosechando en la época de 

septiembre y octubre. Ahot"a se sabe que el óptimo crecimiento. 

se da a temperatura de 21 a 26ºC 1 dando una alta producción 

de ra.ices, pues se sabe que lpomoea ~ presenta un mayor 

crecimiento en los trópicos. 

Bourke (1984) anali~ó el crecimiento de cuatro tipos de 

cultivos de lpomoea batatas en Nueva Guinea. Los cultivos 

presentaban diferencias significativas e~ la producción de 

tubérculos, número de tubérculos por planta, peso de los 

tubérculos, el total del peso por planta, el peso de varios 

componentes de la planta, indice del área foliar, duración de 

la hoja, número de hojas por planta, rango de crecimiento del 

cultivo y crecimiento relativo¡ encontrando un crecimiento de 

tipo sigmoidal en cada cultivo y diferencias significativas 

en cada parámetro de estudio en los cuadros de cultivo. 
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ESTUDIOS AGRONOMICOS 

Nayar (1988) propuso tres parámetros de , 'estudio: 

producción, área y cultivar en cuanto a1 cultivo de lpomoea 

~ en la India, ventajas que tiene ,es~e· í::u.1t):vo·~ _-__ p_~si

ción actual en cuanto a la producción'- y , éU~·:~,Í"~~-',. ~.urídiaf 
·<' ,,-:·.:· ,.·; ' .. - .. -· 

<situación global), perspe~tiv~s sobre r~l-i.d.~inier\~_os:·-~ produc-

ción del cultivo a·futuro en la India: 

Carabatio-LlosaS -<.1982> -·realizóo- un"" estudio sobre 

Opomoea batatas) acerca de un suelo rojo ferralitico, utili-

zando u_n diserto esperimental de bloques al azar con 7 trata

mientos, para determinar" el efecto de la humedad dE!1 suelo en 

los diferentes subperiOdos de crecimiento, sobre los indices 

fisiológicos y morfolOgicos de la variedad Hiti Reportando 

el inicio de la tuberizaciOn a los 60 di.as de edad, en los 

tratamientos que no tuvieron def icit de humedad en el primer 

periodo, y en las que si se produjo la escasa de humedad se 

retrazo la tube1-i:ación a los 80 dias, lo cual afecto los 

r.endimientos finales. 

Rodrigue: <1981) estudió el comportamiento de diferen-

tes regimenes de riego en h batatas y su influencia en las 

variaciones poblaciona.les de un nemátodo sedentario; con-

cluyéndo que, cuando se riega el cultivo durante el segundo 

subperióc:io (60 a 110 dias>; las poblac:ione5 del nemátodo son 

minimas, los rendimientos no bajan y hay un considerable 

13 



ahorro de agua.-

Badillo y Lugo :(1980) realizaron tres experimentos en 

un suelo coto arcilloso <oxisol) para aclarar el efecto de 

las aplicaciones 'de zinc <Zn> sobre la producc:iOn de cosecha5 

de maiz y de camote dulce (lpomoea batatas>. Los niveles de 

Zn en el caso del maiz fluctuaron de O a 30 kg/ha y en el 

caso del camote de O a 9 kg/ha. Obteniéndose en ambas produc-

cienes más del 90% del rendimiento máximo en aplicaciones de 

tan solo 3.3 kg/ha de Zn. No se obtuvo respuesta a las apli-

caciones de Zn en la segunda cosecha de maiz ni en la de 

camote. 

Navarro el 

efecto de las apliC,aciori~s de Azufre, Fósforo y Nitrógeno 

sobre el crecimiento y el rendimiento del camote < Ipomoea. 

batatas), se evaluó en un suelo franco y arcilloso. Aunque el 

pH del suelo no disminuyo como resultado de las aplicaciones 

de Azufre, el rendimiento aumento con altas dosis de este 

elemento. Incrementos significativos en el rendimienrto se 

obtuvieron con las aplicaciories de Nitrógeno. Las de Fósforo 

no afectaron significativamente. 

Silva y Irizarry (1981) investigaron el efecto de tres 

profundidades del nivel freátic:o en el rendimiento de dos 

variedades comerciales de camote <h batatas>, se determinó 

en lisimeros que contenian un suelo Toa arcilloso lómico. Las 

plantas del cultivci.r Gem. produjeron 6.7, 13.4 y 33.9 Tm/ha y 

l•\ 



las del otro cultivar Miguela 1.8, 13.4 y 21.4 Tm/ha cúando 

el nivel freatico se mantuvo a 15.30 y 45 .cm de profundidad. 

Todas las posibles comparaciones entre los distintos trata-

mientes fueron altamente significativamen.te. _Estos resultados 

demuestran que es necesario mantener el nivel· freático de los 

suelos sembrados de camote a por lo menos 45 cm-de profun-

di dad. 

Lii-Chyvan et al. (1982>, realizaron 
-.'.:'. ~ - .'\ ; 

herb icid'as _, p_ara hiciefr~~n -.2· ~~~p~~'ime~:to_s·~ .- .. ··, 
_ -p~~-~- ~?º~~-u~r ~J. gl_"'ado de control de m~l'ez'ás- de b"~·tatB.S de la 

variedad Miguela. El Metribuzin a razón -de -1'. Í2 kg/_ha. . con-

trol6 eficazmente tanto a malE!o:as de hoja a'ncha· como gramí

neas. Alcachor requirió una dosis minima de '6. 73 kg_"_/ha p~-ra· 

ser eficaz en el control de maleza. No detectal"on siñtomas de 

daf'To en las plantas ª consecuencia de los h_erbi~idas, sólo 
--- --- . ·; 

hubo consecuencias con Metribuzin cuando ~e-·.áp.licó en una 

proporción de 2. 24 kg/ha. Se encontró un rendimiento' muy' al to 

de 
. . .. . '· .· < ::- ' 

batatas con la mezcla de Mett--ibuz.in .·a: ra~fón ·C:fe~:1<.'12 ~Ji9/ha 
-~;.;,_ 

-; ~~-;.-~;,-"" . ----,-;,_~ -.. -. - -

y Al cachar a ra::ón de 3. 36. kg-/~~·:: · 

~"" <--Morales <1981> estudió la influencia:de'','.la\'-' pro:tundidad 

de siembra en el rendimiento del c~'ult:Í:~6·-.:·d·~(\~·o·nfato: <Ipomoea 
. ,,.·:=-:, "·\·'·.·, 

batatas> 1 empleando 7 tratamientos: 4, 7,·: .. 10~ _13~ 16~ 19 y 20 

cm. El estudio se efectuó durante 2 af"fOs· c:o"h el clan CEMSA 

74-228 er:i un suelo pardo carbonatado. ·UtilizandC un disef'To de 

bloques al azar con 4 repeticiones, en~ontrando que, en los 
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tratamientos de 7 y 10 cm_ habia s_uperiori_dad sobt"e e~ resto 

de los tratamientos. 

Asian Vegetable Researc:h and Development Cente~-:~ (1985), 

evaluaron la resistencia de Ipomoea batatas a las·- condicic;:>neis 

ambientales de Filipinas, además intentaron dar u~ en~_o·q~~ de 

la impotancia ei;:onómica que tiene esta planta en b~sé a~ la-· 

producción. Además recomiendan que esta población p~ede,"in

cluirla en su alimentación. También trabajaron sotjre-·:¡·a-'.p:~t"P~ 
genicidad en Ipomoea batati.ls, pues observan qu·e- -t1ene :- u~a--

,,. __ ,,_,,· ::_· 
relativa tolerancia al ataqL1e de patógenos~ ; Uno de-·-i'Os'~ mas 

serios ataques es por hongos, ésto es espeC_i.a(merite-, en 

ambientes tropicales, pues _les "favorec_e el c~-~~~-~-~-cio:·d_e'.h~~e-

dad. 

Rodríguez < 1984) da una aportación a la hot"ticul tura 

realizando una monografia del cultivo de Ipomoea batatas, 

ofrece normas concisas sobre su cultivo y se enfoca especial-

mente al abono y herbicidas que no son muy usuales resultan 

ser de gran utilidad para el agricultor. 

ESTUDIOS SOBRE HIDROPONIA 

Loretan (1988> reali=aron estudíoS."sobr·e pr~ducción de 

esquejes o tallos de !.:.. batatas por medio de -sist.emas ·hidt"O-,,.. . •, 

pónicos, vieron además la influenci.l del f0-~·~:P~r. ~.ad.o y una 

solución· de nutrientes, mostrando en".'sus. f·esUl:tadOs que esta 

planta puede ser producida sin nungún .medio sólido, y su 
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producción es. -op~ima, pero es indispens,able una apl icaciOn 

frecuente_.de-'una\soluC:iOn compuesta por nutr·ientes, ast como 

óptimas, C-~~d ~,~-io~es. ambientales. 

<: 
ESTUDIOS ~· IN \1 ITRO" 

'" - ~ ' . 

Ja~~~t· et a 1. (1984) obtuvieron la formación de callos 

el cultivo se llevó 

a __ · ,cabo .,e~.-. un medio modificado de Murashige y Skoog. La 

t~a~~·t:~r~~-~'i-a'-'~de "callos a cultivOs libres de auxinas did como 

result,~do Un desar,rollo continuo. Realizando explantes, se 
";:•-, _,_ 

tuvO Un ... d_es_arroJ..lo __ - óptimo _hasta la obtención de plantas 

completas:-. 

Nelson y Mantel <1989l, realizaron estudios de 

micropropagación de plántulas de Ipomoea batatas, creando una 

técnica con base en un sistema estable con nutrientes. El 

crecimiento fué influenciado significativamente por esta 

estrategia y un medio de cultivo básico de Murashige y Skoog. 

Asi fue producido un vigoroso crecimiento, con base en este 

sistema, creando material para plantación. 

Rey <1985), Aiaz:d (1985>, Jimene:::yGernes <1988>, 

Sugiyama y Hashizume (1988), han reali:ado estudies empleando 

reguladores de crecimiento para obtener óptimos resultados de 

crecimiento en medios 11 in vitreº y en producción de cultivos, 

también aplicaron estos f.itorre9uladores para aumento en 
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volumen de las ¡...aíces_ tUberOsas <camotes} ~e la pla:n~_a de 

. . 
ctiée ~ C~;nt¡·~-.)fe:-·: C19~9>, llevaron a c::abO una investiga-

ción a~erc~~~~de __ -:.ia::'~-~~PC?Si".i6n de la suspensión para el culti

vo de embr:iones .'de Ioomoea ~- El estudio ·se real i::ó 

para d~_tEir:ri1inar la producción óptima de embriones en cada 

cultivo. 

_ESTUDIOS EMBRIOLOG!COS 

Shiotani y l::awase (1989), determinaron la estructura 

genómica de Ipomoea ~ y he::aploides a partir de iríter-

cruzas de Ipomoea ki...f..!.f@. triploide (2n == 3)( = 45) y la 

estructura 9enómica de h trifida hel:aploide C2n = 6x = 90) a 

partir de la formación de híbridos y haciendo doble cruza con 

la progenie; e::am1nando cí to lógicamente a las mismas se 

observa un no apareamiento de un cromosoma en la meiosis y en 

la metafase l. Concluyendo que~ batatas e .L.. trifida son 

autoploides y he:~aploides con respecto a L._ trífida diploide. 

Kokubu y Murata <1982) realizaron observaciones acerca 

de la fertilización y embt .. iogénesis de L.. batatas; las obser-

vac:iones se realizaron de en muestras a diferentes inte1~valos 

después de la poliní=ación y de la compatible combinación 

cru:ada, a partir de 4 horas. Después hicie1~on un seguimiento 

del desarrollo embrionario hasta los 17 días, que es cuando 

se da la elongación de los cotiledones y la degeneración de 
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las células del endospermo. 

Malu1 et al. (1983), establecier-on lineamientos comple-

tos. útiles acerca de la variabilidad genética y hereditaria 

de los tallos de Ioomoea batatas con base en el análisis del 

genotipo. 

ESTUDIOS BRDMATOLOG!COS 

He-rnánde:: <1983>, realizó un __ análisis bromatológico de 

var~cis al imer¡tos mexicanos, entt-..e -el los el camote amarillo, 

que tiene una gran importancia en cuanto a su valot" nutri ti

vo, Pues ~enc:ioña q~e proporc~-º~ª 12_? Kc:al, contiene 1 ~:4 .g de 

P.rote::iina~_, o-.._e _g :de gras_as,.: 28.3 g -dé carbohid~atos, 43 mg de 

c:a·lc:io, 2.4 mg de h~erro y "Una prt:>p~rción ·.de 9. 78 ~ que es 

comes.ti ble. 

ESTUDIOS MEDICINALES 

Kawanishi et al. d.990), estudiaron las raíces de 

Ipomoea ~desde el punto de vista_medicínal; dándoles 

l.tna gran importancia .. l'.=omo pat:>te de la_ alimentac:~ón_!!~ma_IJa_ •. La 

proponen como 'curativa· de anémia, hipertensión, diabetes, y 

antihemorrá.gic:a, aunque menciona la Utilización de ciertas 

variedades como droga para la•gonorrea y la constipación. 



ESTUDIOS FITDQUIM!CDS. 

Pance 'uqeEú- rea1rz6-\1n e5tudi0'spbre el efecto del 

contenido "de "~:~~:-,:f~:~'~:~~ en. l~~'- -¿~itÍ.-~os de L.. batata-= varian-

dci, las c~~~~ri\;;¿·i·6x~~:. ¿j··e( ¿~,i~io· y Ziric: viéndose que estos 

compuestos :~1:~/~i~~;,~:«(P;.:~¿que la planta tenga una óptima 

prodúcciórí" d~· p~Jieiri;.s:;y p'ig'inentos, p carotenos. 
----·;:¡:. -.~-,:::;;;%., :::.;·.~_:: :~:~:~l);~ -~ 

-,;:-,· ,•;.:_:'!·. 

Roj~s :::~:e·t'/~'.i:)/,' ¿·1·~;~6> reali::ó un tami::aje farmacológico 

de al9t.i_r1os ~~~f~,~~~:o\~-~~-- ~~-d~_l\coS mayoritarios extraidos del 

4 técnicas, dirigidas hacia una posible acción antiarrltmic:a, 

hipotensor~a arterial, cardiotónica o broncodi !atadora. Los 

alcaloides e::traidos fueron la pleioc:arpamina, l_a aspidosper-

mia, la desacetilaspidospermina, desmetilaspidospermina y la 

rallesina. 

Almeida y Penteado <1988) reali:aron un estudio sobre· 

el contenido de carotenaides y vitamina A en la pl~nta de 

Ipomoea batat¿\s, encontrando principalmente 17 c~r.otenos 61 

ug/100 g. pro-vitamina A 

ESTUDIOS BIDQLIIMICOS 

Asian Ve9etable Reserch and. D~velopment Center, (1985) 

realizaron una evaluación de la .. importancia de la.planta de 

Ipomoea ~en varias ciudades dé.,As"ia y B.demás dieron en 

forma general un informe de· la composición de carbohidratos 
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contenidos: en .e.sta,.planta; como es al'!lidón, ·susta.n~iá.s poli

peptidicas y celulosa. A través de· método~ de·. -hidrólisis, 

empleando proteasa y. amyloglucosidas~; un 

contenido de 28. 3'l. de proteínas, 14. 757.. ·de fibra· cr-uda, 3. 2'l. 

de almidón, 6.23'l. de glucosas libres, 1.q4 mg/lOOg de ca.rote

nes y 5.39 m9/l(10g de hierro, en tallo, hoja y peciolo. 

Cereda <1980>; Pan et al. (1988> y Neves et al.<1985}, 

realizaron estudios sobre actividad en:imática , con la pulpa 

de la raiz tuberosa de Ipomoea batatas. Cereda lo realizó con 

el grupo de las fenoloxidasas y Pan lo lleva a cabo con la 

amilasa, sel"lalándolo como inhibidm• de esta a la fosforilasa 

del almidón del camota-. Neves realizo un estudio de las 

propiedades bioquimicas de peroxidasas y polifenoloxidas~ en 

raices de Ipamoea ~. Esto con objeto de optimizar las 

condiciones de e:<tt•acción y ensayas caracter•izando algunas 

p1 .. opiedades de estos compuestos. 
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IV O B J E T I V O S 

Este estudio tuvo los sigu;entes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

Caracterización de dos variedades de camote dulce 

(lpomoea batatas· L~ Lam.) rojo y amarillo, analizando su 

morfologia, contenido de algunos metabolitos secundarios 

(alcaloides, glucósidos kauranóicos y glicorresinas> en hoja 

y tallo, asi como el tipo de _pigmentos en la cáscara. Deter

minación de la cantidad de almidón en las ralees tuberosas 

(camotes> en tres diferentes etapas de desarrollo. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

a> Oife1~enc:iar las dos vat~iedades de camote dulce 

<Ipomoea batatas) a través de una comparación detallada de la 

morfologia de la planta. 

b) Oetet"minar los perfiles c:romatográficos de algunos 

metabolitos secundarios coma son: alc:aloides, glucósidos 

kauranOicos y glicorresinas, de hoja y tallo para establecer 

la presencia de los marcadores tax.onómicos correspondientes. 

e) Determinar los perfiles cromatográficos de los pi9-

mentos de la cáscara de los Camotes de ambas variedades, asi 
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~. ' .- ': ,·.- i.· 

'« " .. ' -· .. -' > ~.': . : .· ' 
d) Cuantifícat~>el :almidón·-'en .tr~s, ~t-~p.iS -~~ d_e_s~rrollo 

•• • ,·~- : - .'; ;• ·::::- e • 

<medidas en aUmerÍ'to en_.- p_8_SO·.'-~re~c.6)_ de l_as. d_os_ v~r-~e~adE7~ de 

camote dulce. 



V J u 5 T I F I e A e I o N D E L E 5 T U D I O 

En México, el uso del camote en la alimentación humana 

no tiene la importancia que debería tener dadas las múltiples 

variedades que poseemos y el valor alimenticio de. la planta. 

El. uso ·.del, camote. en -México,- se-. ha restringido 0 a la 

~laboración de ·.dUlc.e~ y son escasos lq_s·,plati'llos _que inc:lu-

yen e1 c:a~o-te ·~-ntre·~~us~~i;,:g·~-e-di:e;,-t·~s _;.-f_1:"-~"-~ipar~s-~ 
.,.,:- .. ·:._;_-.,_,. "-~ 

.'',; 

-- ,_,-- - . :;· _:·- :::><'. ·?~:~~-

El ~~re!sente tr~bajo forma Parte d·;-~ u·~_\;~9;~~~~- general 

sobre la caracterización de las distintas variedades de 

Ipomoea batatas ''el camote" e:1istentes en la República· Mexi-

cana. Específicamente en este estudio se caractet~izó a las 

dos variedades de .L._ batatas que son más cOmunes y que tienen 

una mayor aceptación comercial en la :ona de Salvatierra, 

GuanaJuato y en general en la región cent1·al del pais. 

Estas variedades se distin~üen a simple.vista por la 

coloración e~:terna de ._la_,.rai:: tu~erosa de( la planta del 

camote, siendo una. roja ·y OtrB. .·B.mari) la· •. _ 

,,.;:;e-; . ',,' .-.-. 

Po~ r~~oier~·t~!:/·.~~t-~·, .. -i·6·~·e'i:i ·,~;~-~~L-~·t,~~:~:· estados de l~· Repú-
'-,/\·' ,''.-'" dn' ,_ • 

bl ic:a M~)iic:~~a, '_h~¡¡,'Ci,; ~:,podido¡;50~,;t~~,~·: q.:,e lo que en una 

reg i6n 1)ám~~· 1:~,a~o·t_e.· -.~~·~"(j~i,•/':~:¿,::.~.o~r~esP~n-~·e ·_~a:1. mism'? de otro 
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lugar en donde lo llaman camote blanco por la coloración 

interna Cla p~l~a> del mismo, y el ''camote amarillo'' de un 

determinadci --1ugar_ es muy diferente "al camote amaril 10 11 de 

otro. InclusiVe se llega a nombrar "camote" a plantas que 

n"ada· tiene"n ql:Je ver con la especie lpomoea ~ de la 

FamÍ..1 ia.·'. Co_n~oiv~-~ac:~ae. 

Esto nos llevo' a pensa~ -que un estudio del ºcamote" 

lponloea'·batatas· en -:Méxit;:o deberia -comenzar con- la determina

ción de cada una de las "variedadesº de camote, y distinguir

las.- de 'otraS ~spec.ies,_·: géi:ae~~-~~ y: faf!1il~'as a las cuales tam-

bién l~s llaman· 11 cil.rilot;e 11
• 

f'or esta-razón se bUs~arOrl parám~tros que nos permitie

ran °determina.~1os: con:: tóda·:~er._t_~~a-, sin basarse exclusivamen

te ·en la colorac"ion-~··ext"er~-~ ~---_j-~terna del camote ya que este 

parámetro ha provoc_adC'.I confusión e ineficacia para 

distinguirl6s.-

;:~~~~-:-~:}\·~··' 
En este "_t··rai:fajo )ific_ial se"-propuso estudiar tres carac-

teres que pud,iera~:-Se~·>frñpóf-.tárlt~-s para su diferenciación. 

Los p·aráme~«ro~:,·a- ~~tu~.{~r ·1uéron los siguientes: 
.,, (',. ':" 

1. Morfc.Íogta·: .. d~··:la plantas de las dos variedades. 

2~ -p-e~'f\~l-e-so=cr~ñl~-t~gráf ~cos-de -metabol i tos -secunda-rioS,--

<alcaloides, glucó~idos kauranóicos y glicorresinas) en tallo 

y hojas d~ las plantas de las variedades roja y amar_i ~-lá.; aSi 

como también, perfiles cromatográ.ficos de pigmentos pa-ra iden

tificar los del tipo de las antocianinas de la cáscara d~' las 
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raíces tuberósas de ambas variedades. 

3. Cuantificación de almidón de cada variedad y de tres 

etapas de desarrollo de cada una de ellas, mediante la forma

ción del. complejo yodo-almidón. 
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VI M A T E R I A L y M E T O D O S 

1. OBTENCION DEL MATERIAL BIOLOGICO 

Para el presente estudio la coiecta de esquejes o 

tallos de las dos variedades de camote se reali::ó en el km 4 

de la c:arrete1·a Salvatierra-Vuriria, Guanajuato; uno de los 

puntos de mayor· produc:c:iOn en la República 11e:-:icana que, 

además, abastece el mayor centt·o de distribución en el Dis

trito Federal: "La Central de Abastos". 

Los tallos o esquE?jes se seleccionaron de 20 a 30 cm. 

de la1·90 y se plantaron en macetas de apro>:imadamente 50 H 80 

cm enterrándose las dos terceras partes de estos. Se coloca

ron en el invernader•o de la Facultad de Ciencias, teniendo 

todos los cuidados para el establecimiento y mantenimiento .. de 

las plan tas y se combatieron las pla9as por las que fueron 

atacadns con insecticida comercíal. 

El riego de las plantas 

pot¿\ble. 

Se 

de cada 

mismas. 
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2. DETERMINACION DE PERFILES CROMATOGRAFICOS 

A. ALCALOIDES: 

Para este ensayo se utilizó 1 g. de cada una de las 

muestras de lpomoea batatas variedades rojo y amarillo, tanto 

de hoja como de tallo, previamente molidas, ast como también 

g. de semilla molida de I.!:!!:..Q..!.n c:orymbosa, la cual se 

empleó como patrón de comparación. 

Las muestras se desengrasaron con 10 ml. de he:<ano, 

tres veces sucesivas con intervalos de media hora. Una ve;: 

desengrasadas se trataron con solución amoniacal al lO'l., con 

cuatro cambios a interva)os de una tiara y ü.gitación ocasio

nal, la solución amoniacal resultan te se extrajo con éter en 

un embudo de separación; posteriormente el étet· se lavó con 

agua destilada, se secó con sulfato de sodio anhidro y se 

evaporó a sequedad. El residuo se disolvió en 1).5 ml. de 

cloroformo y de ahi se tomaran 20 µl. para aplicar en placa 

delgada. Las muestras se corriet•on en una placa de gel de 

silice, con un frente de 15 cm., empleando como eluyente 

c:loroformo-metanol en una proporción 9:1, se observaron a la 

luz ultravioleta y se revelaron con sulfato cérico. Las 

manchas obtenidas se compararon con las del patrón de Turbina 

cot•ymbosa 
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B. GLUCOSIDOS KAURANDICOS: 

Se tomaron 100 mg de muestra de hoja y tallo de ambas 

variedades, previamente molidos, asi como también 100 mg de 

semilla molida de Turbina corymbosa, la cual se utilizó como 

patrón de comparación, ya que ha sido reportada anteriormente 

en la literatura. 

Estos 100, mg. de muestra se maceraron du1~ante una hora 

con 3 ml de agua destilada. El macerado se filtró y de este 

filtrado se tomaron 20 µl para la aplicación en placa delgada 

de gel de silice, la cual se eluyó con butanol-agua-ácido 

acético en una proporción de 5:4:1. 

Esta placa se corrió con un frente de 10 cm. y una vez 

seca se observó a la luz ultravioleta y se reveló c:on_sulfato 

céríco. 

C. GLICORRESINAS: 

Se tomaron 100 mg. de muestr•a, tanto de hoja como de 

tallo de las dos variedades de Ipomoea batatas, previamente 

molidos y 100 mQ. de semilla de lpomoea murucoides, la cual 

se empleo como referencia. 

Estos 100 mg.. de cada una de las muestras se desengra

saron con 10 ml. de hexano, tres veces, media hot•a cada vez. 

Ya desengrasadas las muestras se macet·aron con 3 ml. de 
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a_Cetato de·etila·-_durante _una hora, se filtraron y del filtra

da se tomarOrl 20-µ1·, para aplicar en placa delgad.a de _gel de 

~il ice. ' 

La _pláca se eluyó con cloroformo- metanol, en-una :Pro

PCJrC~ón_ de· 9:. 1 y se corrió con un tren te de 10 cm. Estando 

perfectamente seca se reveló con sulfato cérico. 

Se observaron diversas manchas, que se comparare~_ con 

las del patrón de Ipomoea murucoides. 

O. PIGMENTOS Y SUS ESPECTROS EN EL VISIBLE 

Se tomó un camote dulce <una raiz tuberosa> de cada 

vat~iedad, roja y amarilla, se lavaron perfectamente, se les 

quito la cáscara y esta se deja secar al aire y a temperatura 

ambiente. Perfectamente seca la cáscara se molió, con la 

harina resultante se reali:O una eNtracción a reflujo con 

metano! durante 4 horas. 

se 

Teniendo las eHtracciones metan6licas de cada muestra 

determinó sL\ espectro de absorción de 320 -n:m---a··s6o~--n--;m,--

tomándose lecturas a intervalos de 10 n.m. 

Finalmente se realizó la cromatográfia en papel Wathman 

y en pl~ca_fina de gel de sílice, empleando como eluyente 

Butanol-Acido acético-agua en una proporción 4:1:5, que fue 



LaS -p1a.C:a.S.~ con:un 'fren'te de 10 cm se observaron con lu:: 
,, 

3. 'CUAN\IFICACION DE ALMIDON 

A. EXTRACCION DEL CONTENIDO DE ALMIDON DE DOS VARIEDADES DE 
CAMOTE DULCE Ipomo~a ~ <L.l Lam. ROJA Y AMARILLA 

En este estudio, el tipo de almidón que se trató se 

encuentra almacenado como sustancia de reserva, pues se tra-

bajó con raíces tuberosas, mejor conocidas como "camotes 11
• 

La técnica de e:{tracción de almidón empleada es la 

descrita previamente por Biliaderis et al. (1979), Mac Gregor 

(1979) y Krueger· et al. (1987) y modificaciones de Dia:: 

Pontones C1991>. 

Primerament~ se eligie1·on 3 tamafios distintos de cada 

variedcd de camotes <medidos en aumento en peso fresco>, los 

cuales se lavaron se pesaron y se secaron para posteriormente 

ser pulverizados en un molino BRAUN. Apro>:imadamente el tiem-

po pat•a molerlo fue de 5 a 8 min. Se tomaron 0.5 g. de la 

harina resultante de cada variedad, y la misma cantidad de 

almidón soluble de Merck como estandar, para obtener un 

polvo m~s fino, se maceró en un mortero con un minimo volúmen 

de soluc:ion de a:=1da de sodio 0 .. 02% y 100 µl de <I.1.·Kl) (l.i. : 
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0.1279., KI: 0.39. yH.2.0: 10mL>, la aplicación de esta 

solución fué-para·marcar todo el almidón y evitar pérdidas 

del mismo. E~ macerado se homogeniza con un volúmen final de 

8 mi· de azida de sodio 0.02'l.. El material se mantuvo en 

agitación .durante una hora a 4 •e, para permitir la solubili

zación completa de los granos de almidón. 

El material disuelto se filtró por una malla de 100 µ 

para eliminar restos de tejido. Al filtrado se le agregaron 

100 µl de !1-KI. El filtrado se centrifigó a 1000 g, durante 

15 min., desechando el sobrena.dante y al botón resultante se 

deshidrató por alcoholes sucesivos, para ser transvasado a 

hexano, permaneciendo en este solvente durante 48 horas. 

Al término de este periódo se desechó el sobrenadante y 

se agregó al botón etanol al lOO'l., se centrifugó en las 

mismas condiciC:mes descritas anteriormente, y se desechó el 

sobrenadante. El botón se resuspendió en un minimo volúman de 

etanol al 80%, transvasando toda la muestra a pequeNas cajas 

Petri, las cuales se.dejaron secar a temperatura ambiente y 

aire circulante. 

B. GELIFICACION Y CUANTIFICACION DE ALMIDON POR EL METODO 
VODOMETRICO 

La gelificación y cuantificación de almidón se hizo 

según la técnica de Laundry, 1988 y Juliano, 1971. 
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El aimidón resultante de la e~trac:.cí'órl- antes- ·n:ienci~riD:da 

(sección 3A.> .se solubilizó en un mini.me Volum~n d0 una;solu-

- ,,;.· . ,.-, ',·. 

matrá'z .volumétrico de 5 ml., ·se·· aforó Con'.·-_1a-':Ínis~·a solución 
-.......... .... _:: 

de •<OH y se incubó durante 72 horas a tempera"t.u_ra·. a'mbiente 

para,que se gelifique el almidón. 

f'asado este tiempo las muestras se colocaron en un ba_l'fo 

a 92'C durante 30 minutos, se dejaron enfriar y se aforó el 

volúmen pérdida. Se dejaron sedimentar durante una hora.· 

Finalmente se tomó una alicuota de 20,ul de muestra y se 

neutralizó con HCl 1 N, llevandose a 1 ml. con amortiguador 

de acetatos de sodio 0.2 M a un pH de 4. 7, agregandose 20 µl 

de 11-KI acidulado Cl;.:(1.127 g., l<I: 0.3g., HCl 1 N: 22.2µ1 

y H1 0: 10 ml. > a esto se determina su absorbancia a 620 n.m. 

y se comparó con una curva estandar de O a 100 }19/ml de 

almidón. soluble de Merck. 

C. CUANTIFICACION DE ALMIDDN MEDIANTE LA TECNICA DE 
HIDRDLISIS ENZIMATICA POR ~ GLUCDSIDASA 

La cuantificación de almidón mediante la técnica de 

hidrólisis enzimática con « glucosidasa, se realizó con el 

fin de comprob~r si el almidón medido yodométricamente 

corresponde al almidón cuantificado a tr·avés de la hidrólisis 

enzimática según el método descrito por Biliade1~1s (1981> y 

modificac1ones de Dlaz-Pontones D.M. (1991) pa1~a optimizar 

t'"esultados en esta especie. 



Se tomó un volúmen que cont_enia 1 mg. de almidón medido 

yodométricamente, de cada una de las muestras, de las dos 

variedades de camote dulce, rojo· y amarillo, en sus 3 etapas 

de desarrollo, y que .se encontraban en una solución de •<OH 

0~5 N. Se llevaron a un pH de 4.5 con HCl concentrado, cuan-

tificando el volúmen final. A estas muestras ya acidificadas 

se les agregaron 500 µl de amortiguador de acetatos de sodio 

0.020 M y Cloruro de Calcio <CaCl¡> 0.020 M a un pH de 4.5, 

se agregaron 100 µl de enzimaJgluc:osidasa SIGMA (5 unidades 

que equivalen a 0.0040 g/ml a un pH de 4.5) y se aforó a 1 ml 

con agua destilada. Las muestras se dejaron en incubación 

durante 60 min. a 54°C. En forma análoga se realizó una 

curva estandar utilizando almidón soluble de Merck. 

Posteriormente se tomaron alicuotas de 10 pl de cada muestra 

por duplicado y se recibieron en tubos de ensayo que 

contenían un volúmen de 490 µl de agua destilada. 

Finalmente se cuantifican los azucares reductores me

diante la técnica del reactivo de antrona. 

La técnica de antrona es un método para cuantificación 

de a::ucares reductores <Carroll, 1956; t<eleti, 1974). El 

reactivo de ant1~ona se preparó agregando 30 ml de ácido 

sulfU.rico (H4S01 > concentrado por cada 60 mg. de antrona. Las 

muestras se colocaron en tubos de ensaye y por cada 0.5 ml. 

de ésta se agregó gota a gota 1 ml. de reactivo de antrona; 

se realizó también una curva patrón de O a lt) µg/ml de gluco

sa, todo lo anterior se mantuvo en frie • 
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Agregado el react,ívo de an~rc?na, se ag taran ·1as. tubos 

y se taparon colocando se en un bal'10 de ebu rici6n ·a 92 ºe 
. .. 

durante 10 mín. se deja_rcn enfrf°ar a temperatura.·ambíent~ y 

se dete·rminó la absorbancia a 620 n.m;. agitandose_p-'.eviaf!len-

te. 
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VII RESULTA' D O·S . . 

1. DESCRIPCION DE 

Planta 

se 

diferentes 

de 

de 

L~:. _raiz en un principio (apro>:imadamente los 2 primeros 

,meses) se observa como un sistema radical fibroso, compuesto 

de ra"ic:es delgadas, sin distinción clara de una rai= princ:i-

pal. Posteriormente <aproximadamente 4 meses después) se 

observa ya el desarrollo de una t"ai;: tuberosa, suculenta 

parecida a un tubérculo con una coloración externa que en 

este ca5o es amarillo canario en una variedad y en la att"a 

es rojo. El colot" de la endodet"mis -o pulpa es amarillo oro en 

una y blanco en el rojo. Asi se tiene que la raiz se compone 

del cilindro central y constituye Ltn órgano t ip ice de 

almacenamiento. 
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Las hojas son alternas c:on peciolos largos, tíenen el 

margen entero y sinuoso, un ápice apiculado tet-minado en una 

punta a.9uda, corta y flexible, de origen laminar. La base de 

la hoja. es cordada, c:on dos lóbulos redondeados en terma de 

corazón, divididos por un seno má$ o menos profundo. (Fig 1. 

Cuadro comparativo>~ 



CUADRO COMPARATIVO. 

CARACTER I STI CAS 

TALLO 
Coloración 

Grosor 

Corteza 

HOJA 

Tam_arro 

Forma 

Márgenes 

Apic:e 

Base 

Coloración 

RA!Z TUBEROSA 

Coloración 
externa (cáscara) 

Peridermo 

Coloración interna 

Forma 

VAR. AMARILLA 

de c~lor verde y 
partes de color 
rojizo 

Muy grueso 
Aprox. 1 cm. 

Con aristas 
a todo lo largo 

Aprox. 8 a 10 cm 
de la base al 
4pic:e 

Acorazonada 

Enteros 

Apiculado 

Cordada 

Verde claro 

A~arilio canario 

Liso 

Amarillo oro 

Fusiforme 

Datos que se tomaron a los 9 meses. 
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VAR ... ROJA 

Todo.de color 
ver:_de_ :·, 

DeigádC> .. -; 
Apro~.· 0.5 Cm' 

"Lisa' 

Más pequetfas 
Aprox. 5 cm 
de la base al 
ápice 

Ac:orazonacia 

Sinuosos 

Apiculado 

Cordada 

Verde obscuro 

Rojo claro 

Liso 

Blanco 

Fusiforme 



2. PERFILES CROMATOGRAFICOS 

A. ALCALOIDES: 

Analizando los perfiles cromatográficos para alca

loides, de las muestras estudiadas, se tiene como resultado 

que, de los marcadores quimicos reportados en la literatura 

para I!:!.r!U.!:!l!. corymbosa CPérez- Amador, 1980>, dos de estos 

los presentan todas las muestras: 1 > Amida del ácido 

lisér9ico y 2) Chanoclavina, además se puede observar que 

cada uno de los perfiles es diferente pues presentan otros 

compuestos con diferentes polaridades. <Fig. 2) 
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FIGURA 2.- Placa cromatográfica que muestra los par
tiles de alcaloides de tallo y hoja de las ViH~iedade~ roja y 
amarilla además del extracto de semillu de Torbina c:orymbosa 
el cual fué tomado como patron para detel"mina..r los marcadores 
químicos, de los cuales se presentan dos de estos: 1> amida 
del acido lisérgico y 2> Chanoclavina en todas las muestras. 
Mostrenda también que los perfiles en todos los casos son 
distintas. TC: Turbina cor~ymbosa, TR: Tello de la variedad 
roja. TA:Tallo de la variedad amarilla, HR: Hoja d~ la 
variedad roja. HA: Hoja de la variedad amat"i l la. 



B. GLUCOSIDOS KAURANOICOS: 

Anali=ando los perfiles cromatográficcs para-gluéosidos 

kaU.ranóicos de las muestras en estudio, observam_os qúe, de 

los marcadores descritos en la 1 i teratura en el perf,i l de 

Turbina corymbosa <Pérez-Amador, 1980), que se utilizó como 

patrón de comparación, el que se presenta en todos los casos 

'<tallo de la variedad roja y amarilla y hoja de ambas varie

dades>, es la turbicorina. 

Al analizar los perfiles cromatográficos de hoja de la 

variedad amarilla y hoja de la variedad roja se puede ver que 

son iguales; además del marcador se observa la presencia _de 

otros dos compuestos que estan en menor concentración- y que_ 

no han sido determinados. 

E:n cuanto a los perfiles cromatográf ices de tal lo de la 

variedad amarilla y tallo de la variedad roja, se observa que 

en el perfi 1 de tal lo de la variedad r-oja además de presentar 

el marcador tiene otro compuesto en menor pt•oporción, a 

diferencia del perfil de tallo de la variedad amar•illa que 

sólo-muestra la turbicorina. (Fig.3) 
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FIGURA 3.- Flaca cromatográfic:a que muestra los per
files de glucósidos kauranóicos de hoja y tallo de las dos 
variedades roja y amarilla, tomando como patron la semilla de 
Turbina c:orymbosa, en dense se observe:\ que los perfi l~s de 
hoja en los dos casos son iguales y que en todos se observa 
uno de los marcadores ta;~onómicos reportados en 1 a l i ter atu
ra: 1) Turbicor·ina. TC: TLirbina c:orymbosa, TA: Tallo de la 
variedad amarilla. TR: Tallo de la variedad roja, HA: Hoja de 
la variedad Amat·1lla. HR: Hoja de la vat•iedad roja. 



C. GLICORRESINAS: 

Examinand0 los perfiles cromatográficos para glicorre-

sinas, de las distintas·mue~tras estudiadas, se puede ver que 

en todas se presentan tt"'es de los·marcadores químicos repor-

tadas en la 1 i teratura, para lpomoea mut"'ucoides tPérez 

Amador, 1989>; excepto en hoja de la variedad amarilla que no 

presenta el marcador 3. Estas son'glicorresinas que han sido 

local izadas e-n varios ~·e5tU:dios cromatográf ice~, pe~9 _cuya:-, 

estructura ·hasta la -1~·cha- no se ha de'tet~minadp. 

distinto, ya ~u~_,_ se ·localizan 

otros compuestos con -di feren.tes polari~á-d~s: eri ·ca~fa--~-ñó dE! 

los perfiles. <Fig.'- 4·) · 



GL.ICORRESINAS 

ELUYENTE1 
CLOROFORMO·METANOL 

o o o o 
o o o o 

o 
o 
o 

o o o 
30 o o o 

b 
~ 20 o o o 

'~ o o o o o 
o o o o o . 
IM TA rn HA 

. F 1 o .4 



FIGURA 4.- Pl.:tc:a cromatográfic" que muestra los per
'fílas de gli.corresinas loc:aliz.:ados en tallo y hoja da la 
variedad amari.11 la y roja. Notandose que todos los pen.,'f i les 
son di fer·entes y qLte todas las muestras presentan tres de los 
ma1·cadores repor•tados anteriormente, excepto la. muestra de 
ho,jr). amarí 1 Ja que no p1~esenta el marc:ado1~ No. 3. IM: Ipomoe<=l 
fWdl:!:!~des, TA: Tal lo de la variedad amarí l la. TR; Tal lo de~ 
la variedad roja. HA: Hoja de la variedad amarilla. HR: Hoja 
de la va1 .. iedad roja. 



D. PIGMENTOS V ESPECTROS DE ABSORCION AL VISIBLE 

Anal izando los pet"f i les c:romatográf icos>de>.lo~ ¡:i~men':"' 

tOs · de· la ·cáscara del· camote dulce rojo .Y .. ~m.Gl:r-~\:~:~·'.;~;~ puede 

ver que difiet .. en en el número de manchas.-: :~::-···. - '; . 
J.Y:::'-c -, • 

En papel, la cáscara del camote rol~ ~2~~~~~~' ~f~)>~~h~~ 
Rfs de 5.4 (petunidina), 7.4 (peo~idi~l,, y)i¿.~, (n~ con 

_--registr:ado en la literatura)' mientras que en 1á del --arn·a~,ilÚ::>. 

-·. _s~{o t-~-~n~ una mancha con un Rf de 5. 1 <pe"tu1<id rri::a) .-:~-~ -. --

En placa delgada los pet"files también son diferentes, 

la cáscara del rojo presenta 8 manchas, en tanto que la del 

amarillo tiene 6 manchas. De estas hay dos, una con 

fluorescencia verde claro con un Rf de 4.2 y otra con 

flUoresc:enc:ia violeta con un Rf de 5.0 que se corresponden en 

ambos perfiles. (Fig. 5) 

Respecto a sus espectros en el visible, la-cáscara del 

c:amote rojo pr-esenta má>:imos 650 n. m., c:on hombros en 440, 

475 y-600 n.m. Acidulando la solución los rriáximos se encuen-
--

tran a 515 y 645 n. m. <Fig. 6) 

En el camote amar-illo la max. se_regis~r-a a·44ú n.m., 

tanto en solución neutra como en la acidulada. <Fig. 7 > 
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FIGURA 5.- Placa crom.c\tográfica que muestra los per
files de pigmentos de la cáscar·a de las dos variedades rojo 
y amarilla, en donde se observa que son diferentes, ya que la 
cascara de la variedad amarilla presenta 8 componentes a 
diferencia de la roja ClUe presenta ó. 
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FIGURA 6.- Espect1·0 de absorción al visible del e::trac
to de la cáscara de la va1·iedad t•oja • Gt·afic~ndose n.m. vs 
absorvanéia, se observan hombros a los 440, 475 y 600 n.m. y 
un máHimo a los 645 n.m en soluc:i6n neLltra. Acididulando la 
solución los máximos se encuentran a 515 y 645 n.m. 
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FIGURA 7.- Espectro de absorción al .visible del extrac
to de la cáscara de camote amarillo que muestra que el mé.Himo 
se registra a 440 n.m., tanto en solución neutra como acidu
lada. 
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3. CUANTIFICACION DE ALMIDON 

Del estudio comparativo de ia cuantificación de al~idón 

mediante la técnica yodométrica y la enzimática conoe. glucosi

dasa se obtuvo qUe ··1 mg. de almidón medido mediante la 

formación del co~plejo yodo-almidón· corresponde a 1 mg. de 

almidón~ cUantificado por la hidrólisis con °' glucosidasa. 

Esto ~_cy~_t~_e .~con el ·almidón de ambas variedades en las 3 

etapas·. de_ desarrollo. 

'En relación a la humedad contenida en los camotes se 

"puede ve.-· que en las tallas de menor tamaf"fo de ambas varie

dades mantienen una alta proporción de humedad, lo cual las 

hace más suceptibles al ataque de patógenos, como bacterias y 

hongos. Además, conforme aumenta la talla del camote el 

porcentaje de humedad disminuye, lo que se enc:uentra propor

c:ionalmente relac:ionado c:on el aumento en la cantidad de 

almidón. Asi mismo se pue"de observar que la variedad 

amarilla, al tener una talla de 500 g. el porcentaje de 

humedad alcanza Lin .-zoi-, - en- tanto que la variedad roja con un 

peso de 600 g. posee todavia un 481. de humedad <Fig. 8). 

Los resultados obtenidos de la cuantificación del almi

dón de las dos variedades de camote dulce <lpomoea batatas>, 

t~ojo y amarillo demuestran que las t~aices tuberosas (los 

camotes) de menor tamaf"fo <entre 150 y 300 g. > la cantidad de 

'almidOn ~s si mi lar para ambas vat~iedades. Asi mismo conforme 

aumenta la talla del camote aumenta la cantidad de almidón. 
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Por tanto la cantidad de almidón para la variedad amarilla 

como para la roja en las tallas más grandes (500 y 600 9, 

respectivamente) se encuentra alrededor de 300 g. de almidón. 

Por lo que se puede observar que ehtre mayor es la talla la 

cantidad de almidón con respecto a su peso fresco será mayor 

CFig. Bl. 
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FIGURA 8.- Muestra el aL1mentc en el contE>nido de almi
dón conforme aumenta la talla de las raíces tuberO$cl5 <ca
motes) y el porcentaje de humedad de las mismas, el cual es 
inversamente proporcional a la talla. Observarndose as1 que 
los camotes. de la var•íedad amarilla a.lcan;:a un contenido 
igual de ci.lmidón que la ve.riedBd roja en una tal la menor. 
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VIII D S C U S I O N 

Realizando la comparaci6n de las c:arac:teristicas morfo

lógic:as de ambas variedades, se pudo observar que existen 

algunas diferencias notables como son: el tamarto y márgenes 

de las hojas; ya que en la variedad amarilla las hojas son 

generalmente de un tamarfo más grande y sus márgenes son 

enteros, mientras que en la variedad roja las hojas son de un. 

tamarto menor y sus márgenes son t:.inuosos. En cuanto a los 

tallos se nota que en la variedad amarilla es mucho más 

grueso, fibroso con nervaduras a todo lo largo, en tanto.que 

en la variedad roja es muy delgado, con una corteza externa 

lisa. Observando las raíces tuberosas (los camotes) se puede 

ver que la coloración externa (la cáscara) difiere en ambas 

variedades, pues una es amarillo canario y el otro es rojo, 

siendo esta la característica por la cual se diferencian 

comercialmente Su coloración interna Cla_pulpa) tiene una 

coloración amarillo oro en la variedad amarilla y la roja una 

coloración interna blanca lechosa. 

La floración raquítica que se obtuvo en las plantas del 

invernadero se puede atribuir a las condiciones no controla

das, pues se sabe que es una planta de dias cortos, raramente 

florece en lugares de dias lat~gos y clima templado a menos 

que la floración sea inducida. En los trópicos se sabe que 

hay formación de semillas pero la calidad de las flores que 

se forma varían con el cultivar, condiciones ambientales y 
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t:-stación del arto. Se sabe que casi todos los cultivares son 

auto estériles, también existe incompatibilidad parcial o 

total en cruzas entre algunos de ellos. Cuando se siembran 

juntos los cultivares compatibles, existe la formación de 

semillas en forma na tura l. Cuando hay incompatibilidad el 

polen no se desarrolla en el estigma. 

El análisis de los perfiles cromatográficos del tallo y 

la hoja resultan que son diferentes, aunque las dos varie-

dades tienen los mismos marcadores tanonómicos caracteristi

cos de la familia Convolvulaceae, 

El perfil de alcaloides del tallo ~e·la variedad roja 

tiene 5 ccimponentes, en tanto que el tallo de la variedad 

amarilla tiene 7 y la diferencia se encuentra en la' zona ·de 

mediana y baja polari~ad. 

Lo mismo podemos decir para las hojas, observandose que 

las de la variedad roja son las que tienen un mayor número de 

componentes: 8, en tanto que las hojas de la variedad 

amarilla tienen 5 y las diferencias se encuentran también en 

las dos =onas anteriormente mencionadas. 

Los marcadores que tienen tanto hojas como tallo de las 

dos variedades son la amida del ácido lisérgico y la 

Chance lav ina. 

Los perfiles cr-omatográficos para los g1Llc6sidos kau-
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ranóicos pr~senta.n pocos compuS'stos tanto en hojas como en 

tal los de' ambas variedad-eS. : El .. ,ta1 ro de la variedad amarilla 

tiene sólo un co.mpue~to Y .el· tallo ~e "la var:iedad .roJa tiene 

2. 

Las hojas de las variedades roja y amarilla presentan 

un perfil igual, con tres componentes cada uno. El marcador 

taxonómico que se encontró en este tipo de compuestos fué la 

turb icorina .. 

Respecto a los perfiles de glicorresinas, el tallo de 

la variedad amarilla tiene 7 compuestos y el de la variedad 

roja tiene 8, difiriendo ambos en las tres ~onas del croma.to-

grama; la.,, polar, la de mediana polaridad y baja polaridad. 

En las hojas de la variedad amarilla el perfil tiene 6 

compuestos y el de la variedad roja tiene 10; difieren tam-

bién en las tres zonas ~el cromatograma, notándose la mayor 

diferencia en la polar. 

En las cáscaras de los dos tipos de camotes se analiza-

ron los perfiles cromatográficos, tanto en papel como en 

placa delgada,de sus pigmentos. 

La cáscara del camote rojo en la cromatografia en papel 

presenta 3 manchas en su perfil, en tanto que la del camote 

amarillo sólo tiene una mancha que se corresponde con la de 

mayor polaridad del camote rojo y cuyo Rf indica que se trata 
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de petunidina que es una antocianina. 

En placa delgada los perfiles de-las- dos, variedades 

también son diferentes. La. cáscara de la._ Variédiid·' 'roja 

presenta 0 manchas y la de la variedad amari.lra.: t'iene 6, de 

estas manchas 2 concuerdan con las de la variedad roja, la 

que presenta un ~f de 4.2 y otra con un Rf de 5.0. 

La diferencia que se nota en los perfiles se observa 

también en los espectros en el visible cuyas absorciones 

máximas se encontraron a 650 n.m. para la variedad roja y 440 

para la amarilla. 

De la cuantificación de almidón mediante la técnica de 

hidrólisis en:imática se puede comprobar ·que 1 mg de almidón 

medido yodométricamente correspondió a 1 mg de almidón cuan

tificado mediante la hidrólisis enzimática con°"glucosidasa, 

especificamente la cantidad de almidón en ambos métodos cuan

titativos guardan una proporción 1:1 y ésto implica que la 

determinación de almidón mediante el complejo yodo-almidón es 

igual al cuantifiLarlo enzimáticamente, es decir que la sensi

bilida.d es semejante y el material cuantificado por el método 

yodométrico es almidón, ya que se comprobq con la hidrólisis 

enzimática. 

Respecto al contenido de almidón dr:? las raíces tubero

sas, de ~mbas variedades, se observó que con el aumemt_O en· :_Ja 

tal la se incrementaba la cantidad de almidón, en una. t:tropor-



ción 1:1. 

Es importante hacer notar que la variedad de camote 

amarilla adquiere aproximadamente la misma cantidad de almi

dón de la variedad roja pero en una talla 100 g. menor. Por 

lo que se puede deducir que a un agric:ul tor le ccnvendria más 

cultivar la variedad amarilla por la relación cantidad de 

almidón v.s. peso fresco que la hace más conveniente econó

micamente, tomando como único crite1·io al almidón. 

Por otra parte estos resultados demuestran que la can

tidad de almidón es inversamente proporcional al porcentaje 

de humedad. Y el aumento en la talla es proporcional a la 

cantidad de almidón en ambas varieda9es, pero al mismo tiempo 

existe un decremento en ea porcentaje de humedad y además se 

observa que la gran cantidad de a.Qua que contienen las ~aices 

tuberosas de tallas menores, los hace más suceptibles al 

ataque de patógenos. 

Es importante hacer notar que para este estudio se 

trabajó con un número reducido de muestras ya que lo que se 

pretendia con este trabajo preliminar, era dar una idea 

general de todos los aspectos que son relevantes y que faltan 

por investigar en esta importante especie comestible. 
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IX e o N e L U,5 I o NE 5 

-; .-·, ;·.:; ' .. "~ . : '.• . ' -

1. Morfo_lóg~camerte la ·p-ian;t"~· .. _~'.~:· ·1pOmoec\· batatas de las 

dos variedades roja ·y am~r~fl~-:·;·~-~-~·~:~- diferenciarse por la· 

coloración, grosor. y t:~~~U~~l,,-~·~:t~=~~-~·~· :~'.~·~·¡j' -tal lo, por el 
- ~;:-'."0-~i,: ,.;.':;~,"e'· 

tamaf1o. márgenes y color¡·~-~ion·;::d~?"~~·~~-~l~~Jas, además de la ya 

c:omún diferencia 

raiz tuberosa. 

de la-~'6'~i~~"~~tg~'~'.¡~nt~--~--~ª y··_ex:terna 

~~~ ;,;~~;_;~:~ ;_:..;:t:}; ;j:,~ ~~'.º -~~~-(,' 
.. ,_ .. ;:~'.{f ~'.·.;;:':.:-~ ~l.-:,-· 

:~_:;'.~:i~; >~"0}~· ?;_~:::·· 
_:_~··~ " ···'•-::1. 'º '"~~;,~¡' '•' . 

de la 

2. Los pet~fi 1~5·. ~0~~,~·;;:t-~-~~-~~f:~-~~-5- ~.emue~~ran qL1e existen 

di ferenc i aS ~n- éü-aR-to~~-~:O.- --iá!:( i(¿;:S ~;~~~(~~·~d~5 de Ipomoea bata tas 

/::~-

al En á1calOide~:--·~~ · ~~~d~ ObServar que tanto en hoja 

como en tal lo se locali~-a~-,.~.6:~ ··-~~~~C::~~~t .. e? quimicas ya repor

tados anteriormente en la -l.í\:era'tura 1) amida del ácido 

lisergtco y 2) chano~1avi~.a~:, Ademas·. se tiene que los pet .. files 

cromatográficos de las dos·. var:":ieda~es tanto en hoja como en 

tallo son difere.ntes, ya· que-preSe,ntan- compuestos distintos 

con diferentes polaridades. 

b> En gluc:Osidos kauranOicos, en todas las muestras 

está presente uno de los marcadores ta>'onómicos registrados 

en la 1 i tet .. atura. Notándose diferencias en los perí·i les ero-

matográficos de tallo de ambas variedades, mientras que los 

de hojas son muy si mi lares. 

e> En glicorresinas se observa la presencia de tres de 
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los marcadores quimic.os determina:dos anteriormente en todas 

las muestras estudiadas. Aunque todos los perfiles 

cromatográfic:os se notan con grandes diferencias, por la 

presencia de varios compuestos distintos con diversas·polari

dades. 

d) En cuanto a los pigmentos de la cáscara de las 

raices tuberosas de ambas vat~iedades por medio de los per

files cromatográficos, se puede constatar que son del tipo de 

las antocianinas y se observan di fe rene ias pues en el la 

vat~-iedad amat~illa se detectan 6 manchas y en la roja se 

presentan 8 manchas con diversas tonalidades. En ambos per

files c:romatográficos, en placa delgada, se puede observs.r 

que se corresponden en dos componentes. Los perfiles cromato

gráficos en papel muestran qLle la variedad roJa presenta 

tres manchas y la variedad amarilla sólo una que corresponde 

a la de mayar· polaridad del camote rojo que es petunidina. 

Respecto a los Espectros de absorción al visible confirman 

estas diferencias, ya que las absorciones máximas son a 650 

nm para la variedad r~oJa y para la amarilla 440 nm. 

• 3. --··De la cL1antificac::ión de almidón mediante la técnica 

de hidrólisis enzimática se comprueba que 1 mg. de almid6[1_~:--

medido por esta técnica corresponde a 1 mg. de almidón; 

medido yodométricamente. 

4. En cuanto al contenido de almidón de ambas ... ' va~ie

dades se tiene que: 
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a) Conforme aumenta· la tal la de las raices tuberosas 

aumenta el contenido de almidón. 

b) La variedad de camote amat~illa adquiere aproximada-

mente la misma cantidad de almidón que la variedad roja pero 

a una talla menor. 
/ 

e> El contenido de húmedad de los camotes disminuye 

conforme aumenta la talla o lo que es lo mismo, la húmedad es 

inversamente proporcion~l al contenido de almidón. 
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