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1 !NTRODUCC!ON 

El estudio de compuestos de origen vegetal aporta infonnación de importancia para el 

conocimiento de los organismos qi¡e los producen. Con esto la taxonomla, la bioqulmica y la 

ecología se ven beneficiadas por los descubrimientos que se realizan en el campo de la 

fitoqulmica. 

Se han hecho estudios fitoqulmicos de algunas especies de la familia Convolvulaceae, debido 

principalmente a sus propiedades curativas y psicotrópicas, y con fines quimiotaxonómicos por 

la presencia caracteristica de distintos tipos de compuestos. 

Hegnauer (1964) menciona que en las Convolvuláceas, existen compuestos como las resinas 

glicosldicas y los alcaloides derivados de la pirrolidina y los ergólicos que pudieran emplearse 

como marcadores taxonómicos. 

A las resinas glicosidicas se les atribuyen las propiedades purgantes de las plantas, de ahl que 

los primeros estudios de estas Convolvuláceas estuvieron orientados principalmente hacia la 

determinación botánica de las especies y al estudio quimico de sus resinas (Grant, 1920; 

Warren, 1929; 1930). 

Los estudios quimicos relativos a la composición y estructura de las resinas datan del siglo 

pasado y se realizaron principalmente en lpomoea purga (Jáuregui, 1885; Velasco, 1885). 

Asimismo, con posterioridad se han realizado estudios de resinas de otras especies de 

Convolvuláceas, de las que se tiene conocimiento de su actividad purgante, siendo tas más 

estudiadas la resina de Jalapa Braziliana (Operculina macrocarpa) (Auterholfy Demleitner, 

1955; Shellard, 196la; Graf, et al., 1965; Wagner y Kazmaier, 1971; 1977; Ono, et al., 1989; 

1989a), la resina de escamonea (Convolvu/us scammonia) (Votocéek y Valentin, 1929; Bauer 

y Junge, 1934; Noda, et al., 1990; 1992). la resina de semillas de lpomoea muricata, (Mirsa y 
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Tewari, 1953; Khana, y Gupta, 1967; Liptak, et al., 1978; Noda, et al., 1988; 1988a; 1988b), y 

la de las raíces de L orizabensis (Power y Rogerson, 191 O; Shellard, 1961 b; Noda, et al., 

1987). 

En estos trabajos se observaron discrepancias en los resultados sobre los productos obtenidos 

a partir de las resinas; estas discrepancias se pueden atribuir a las diferentes metodologias 

empleadas, a las técnicas disponibles por los primeros investigadores y a la diferente 

denominación empleada tanto para las resinas como para los compuestos aislados. Por otro 

lado, exi~te la posibilidad de que las resinas examinadas no fueran siempre obtenidas a partir de 

las drogas genuinas. 

En México se conoce con el nombre de "raiz de Jalapa" a las ralees de varias especies de 

Convolvuláceas que, desde antes de la conquista, se han empleado en Medicina Tradicional 

debido a sus propiedades purgantes. 

La verdadera raiz de Jalapa, según Jáuregui (1885) es la de lpomoea purga, sin embargo, 

existen en el mercado raices de otras especies de la misma familia que se conocen como "falsas 

jalapas" (lpomoea orizabensis e/. jalapa, entre otras) y que se expenden también como "Raiz 

de Jalapa". 

Parte del estudio que constituye este trabajo se planteó con objeto de establecer un método de 

análisis confiable para poder identificar algunas de las especies a las que corresponden las 

drogas comerciales. La otra parte del estudio comprende el establecimiento de una estructura 

tentativa de dos de las glicorresinas que se encuentran en la raiz de lpomoea orizabensis, una 

de las "falsas jalapas". 
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2 OBJETIYOS 

2.1 General 

El presente estudio tiene por objeto realizar un análisis comparativo de las ralees de tres 

especies de lpomoea, l. purga, l. jalapa e f. orizabensls, utilizadas como purgante, y de dos 

raíces comerciales, así como también caracterizar quimicamente dos glicorresinas aisladas de la 

ralz de lpomoea orizabensis. 

2.2 Particulares 

1 ).· Comparar, a través de perfiles cromatográficos para resinas glicosidicas, las especies de 

lpomoea en estudio: l. purga, l. orizabe11sis e l. jalapa y dos ralees comerciales. 

2).· Evaluar la actividad farmacológica de estas especies. 

3).· Evaluar los caracteres histológicos de las mismas. 

4).· Aislar y purificar algunas glicorresinas presentes en lpomoea orizabensis. 

5).· Caracterizar las glicorresinas aisladas mediante análisis químicos y espectrométricos. 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Estudios etnobot6nlcoa de le "ralz de jalapa" 

La "raiz de Jalapa" constituye uno de los recursos tradicionales de México más famosos en 

el extranjero. Esta denominación se ha dado a ralees de varias especies de Convolvuláceas, 

pero sólo lpomoea purga, es la que se conoce como "jalapa verdadera", las otras se han 

denominado "Falsas Jalapas" (Já.-•egui, 1885). Los aztecas y los tlaxcaltecas conocían y 

utilizaban la raíz de lpomoea purga a la que conocían con los nombres de: tolompatl (medicina 

redonda). cacamotic tlanoquinoli (camote purgante) y caxcatlalpan (quiebra cajete) (Pedraza, 

1982). y fueron los tlaxcaltecas quienes enseilaron a los espailoles su propiedad purgante 

(Villada 1903). Según algunos autores, por el ailo de 1610 (Jáuregui, 1885) fue exportada a 

Europa con los nombres de Chelapa o Jalapa, y debe su nombre a la ciudad de Xalapa donde 

se acumulaban todas las ralees recolectadas en los alrededores para llevarlas a Veracruz donde 

se embarcaban. Por esta razón el Escudo de Armas de la Villa de Xalapa ostenta seis ralees de 

lpomoea purga. 

Fue muy común en el pasado la venta de "Falsas Jalapas", entre ellas: raíz dé l. s/mu/ans 

Oalapa de Tampico o jalapa fusiforme). de/. opercu/ata Oalapa de Brasil). de l. pandurata 

Oalapa silvestre). de Opercu/ina turpethum Oalapa de la India). Todas ellas han sido utilizadas 

alguna vez para adulterar o sustituir a la droga oficina!. 

lpomoea orizabensls se ha utilizado como planta ornamental, pero su uso más importante es el 

medicinal. Desde la época de la colonia se conoce a su ralz como purgante, por lo que se 

exportó a Europa en grandes cantidades. Velasco (1885) en un estudio de los purgantes del 

reino vegetal, menciona a lpomoea orlzabensis como una de las plantas purgantes más 

importantes de la familia Convolvu/aceae y propone que la ralz de esta especie puede 

emplearse como sustituto de la "jalapa verdadera", y menciona que las resinas procedentes de 
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ambas son igualmente activas. 

A la raiz desecada de lpomoea orizabensis se le llama jalapa de Orizaba, jalapa macho ó 

Raiz de escamonea de Méllico, este último nombre para diferenciarla de la escamonea 

propiamente dicha (Convolvu/us scammonia), ya que sus resinas eran muy similares (Blanco, 

1949). Para fines de los años 30 y principios de los 40, se exportaban a Estados Unidos de 

América toneladas de esta raíz, obtenida de la planta silvestre, por lo que Blanco (1949) 

menciona que el cultivo de esta planta, entre otras, era de gran porvenir debido a su alto valor 

comercial y gran demanda en el mercado nacional e internacional. Actualmente la demanda de 

esta especie se ha reducido, sin embargo, se comercializa el extracto fluido de la raiz, al que se 

denomina "escamonea". 

A la raíz de /. jalapa en idioma mexicano se le llama Tlalntlacaenilapilli y en tarasco, Tacuache 

y Puscua. Esta especie no es precisamente de la localidad que expresa su nombre especifico, 

sino más bien de la que señala su nombre comercial, el cual es "raíz de Michoacán". Villada 

(1903) la menciona dentro de las especies purgantes de la famílía, poco empleada en medicina 

y de la que se tiene escaso conocimiento acerca de la cantidad de resina presente. 

3.2 Estudios Farmacognóslcos y Farmacológicos da la "ralz da Jalapa" 

La raiz de /. purga se considera como la droga oficina!. La planta crece silvestre en los fértiles 

suelos boscosos del este de México, que se encuentran comprendidos entre los 1500 y los 

2500 m de altitud. La altura es condición indispensable para el buen desarrollo de la raíz. Los 

lugares en que se desarrolla mejor son las montañas de suelos húmedos y ligeros o las tierras 

porosas y ligeras sombreadas por pinos y encinos (Jáuregui, 1885). Se cultiva intensamente en 

la vecindad de la ciudad de Jalapa (México). en las montañas de Neilgherry (India) y en menor 

escala en Jamaica. Las ralees se recogen en varias estaciones del año, pero el mejor tiempo 

para ello es el otoño. Una vez recogidas, se lavan, se colocan en redes y se secan al fuego. Las 

raíces más grandes se cortan longitudinalmente antes de secarlas. Los trozos mayores pueden 
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tener incisiones efectuadas para facilitar la desecación. A mediados de este siglo se exportó 

exclusivamente de México, procedente del puerto de Veracruz o de la Ciudad de México hacia 

Europa (Youngken, 1951; Trease y Evans, 1987). 

Las ralees tuberosas se presentan enteras o cortadas. Las ralees enteras son fusiformes, 

globulares, aovadas o piriformes, con el extremo superior un poco redondeado y el inferior 

ligeramente puntiagudo; de 4 a 1 S cm de longitud y de 1 a 1 O cm de diámetro; al exterior, de 

color pardo oscuro o pardo amarillento mediano, longitudinalmente estriada o asurcada y con 

numerosas lentejuelas; dura, compacta y resinosa. Los tubérculos se pueden ablandar, mediante 

maceración prolongada en agua, para cortarlos. Cuando se parten, el interior aparece de color 

pardo pálido, córneo o céreo, mostrando una linea de cambium primario oscura, bien visible y 

un leilo moteado que contiene numerosos haces y células resiníferas pardas; olor diferenciado, 

ahumado; sabor dulce y acre (Youngken, 1951; Trease y Evans, 1987). 

La histologia de cortes transversales de la droga aclarada en solución de hidróxido de potasio, 

presenta las siguientes. estructuras microscópicas , pasando desde la periferia hacia el centro: 

Súber, cámbium subérico, cilindro cortical, cámbium primario y una ancha zona central 

(Youngken, 1951 ). 

Dentro de los componentes de la raíz destacan las resinas, el aceite volátil, la goma, el almidón, 

el oxalato de calcio y azúcares (Youngken, 1951). La cantidad de resina puede variar entre 8 y 

30 % (Jáuregui, 1885), como patrón de ensayo la raíz no debe contener menos de 9 % de 

resinas totales (Youngken, 1951) y se considera oficinalmente buena cuando su contenido es 

de 12 a IS% de resina (Jáuregui, 1885). 

La "raíz de jalapa" se utiliza como un potente catártico hidragogo, emenagogo y materia prima 

para la preparación de la resina de jalapa (Formulario Nacional, en Youngken, 1951 ). Esta 

raiz, convenientemente administrada, es un purgante seguro que obra sin causar irritación local 

intensa. La naturaleza de las evacuaciones es esencialmente serosa, contiene también bilis y 
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jugo pancreático. Se puede emplear sola pero produce mejores efectos asociada a algún otro 

purgante. 

Se emplea en polvo y la dosis es de 0.5 a 2 g, ladosis media es de 1 g. El polvo de jalapa tiene 

un olor nauseabundo y desagradable para algunos enfermos. Pueden emplearse las tinturas 

alcohólicas puesto que el alcohol tiene la propiedad de disolver la resina; ella forma parte del 

purgante de Leroy (Velasco, 1885). Hubo muchas preparaciones que tenían por base esta ralz 

siendo las mas conocidas: azúcar naranjada, aguardiente alemán y polvos católicos. Dentro de 

los preparados del Formulario Nacional están, además del polvo de jalapa, la resina de jalapa, 

la cuál se obtenía de los tubérculos secos de/. purga por extracción con alcohol. Después de 

evaporar la mayoría del disolvente, se colocaba el licor alcohólico concentrado en un gran 

volumen de agua y la resina precipitada se filtraba, se lavaba con agua y se secaba. La resina, 

por lo tanto, consiste del látex de los tubérculos de la raíz liberado de la goma y de los 

constituyentes orgánicos e inorgánicos solubles en agua (Jéuregui, 1885). La resina de jalapa 

se utiliza para la preparación de las píldoras catárticas (Youngken, 1951 ). 

La jalapa de Orizaba es la ralz desecada de /. orizabensis. En un principio se exportó como 

sustituto o adulterante de la "jalapa verdadera" (/. purga) o de su resina. Esta resina es, no 

obstante, más soluble en éter que la resina de jalapa y se parece más a la obtenida a partir de la 

raíz de Convolvu/us scammonia, que constitula la materia prima de la resina de escamonea. 

Las raíces completas de la jalapa de Orizaba raramente se exportaban a Europa. En general, la 

droga estaba constituida por rodajas, cortadas transversalmente u oblicuamente, de unos 3-1 O 

. cm de ancho y 2-4 cm de espesor. 

La superficie externa está recubierta por un súber de color pardo oscuro grisáceo y arrugado. 

La superficie del corte transversal es grisácea o pardusca y muestra unos tres a seis anillos 

concéntricos de haces fibrovasculares. El tejido parenquimatoso, tanto de la región cortical 

como de la central, recuerda al de la 'jalapa verdadera" por contener almidón y oxalato de 

10 



calcio. Al igual que la ''jalapa verdadera" en los eones se aprecian numerosas células 

secretoras dispersas, con un contenido resinoso. La droga tiene olor ligero y sabor ligeramente 

acre (Trease y Evans, 1987). 

3.3 Estudios qulmicos de las resinas de "Jalapa" y de las estructuras de las 

giicorresinas 

El principio activo de estas resinas son compuestos llamados químicamente giicorresinas, que 

penenecen al grupo de los giicolípidos y que están constituidas por un ácido graso oxhidrilado 

unido a una pane giicídica cuyos azúcares son generalmente glucosa, rhamnosa y quinovosa, 

entre otros. Algunas de las unidades de azúcar están esterificadas por ácidos orgánicos de bajo 

peso molecular. 

3.3.1 Ipomoeapurga 

El estudio de la composición de la resina de esta especie sirvió de base para el conocimiento de 

los componentes de las resinas de otras especies. 

Los primeros investigadores que la analizaron notaron que era sólo ligeramente soluble en éter 

y muchos consideraron las fracciones soluble en éter y la insoluble para estudiar su 

composición. 

Hume, en 1824 (en Shellard, 1961), nombró a la fracción insoluble en éter comojalapina, pero 

Mayer, en 1852 (en Shellard, 1961), le dió el nombre de convolwlina, reservando el nombre 

de jalapina a la porción soluble en éter. Esto generó una gran confusión por lo que, finalmente, 

Shellard, (1961) propuso el nombre de convolvulina para la fracción insoluble en éter, y el de 

jalapina para la parte soluble en éter, siendo esta consideración la más aceptada. 

Jalapina.- Mayer (1852, en Shellard, 1961) estudió lajalapina y encontró, por hidrólisis total, 

un ácido, de fórmula molecular C16H320 3 (Samuelson, 1884, en Shellard, 1961 ), al que se 

11 



denominó ácido jalapinólico (Requier, 1904, en Shellard 1961 ). Auterhoff y Demleitner 

(1955), al hidrolizar la jalapina obtuvieron ácido jalapinólico y además, glucosa, rhamnosa y 

los ácidos volátiles tíglico y valérico. Shellard (1961). por hidrólisis alcalina obtuvo los ácidos 

volátiles tiglico, acético, propiónico, isobutirico, isovalérico, 2-metilbutirico y n-valérico, y un 

complejo glicosidico que por lúdrólisis ácida dió: ácido jalapinólico (11-hidroxipalmitico), 

glucosa, fucosa y rhamnosa. 

Esta fracción soluble fue poco estudiada en comparación con la fracción insoluble, la 

convolwlina. 

Convolvulina. - Las primeras investigaciones sobre la convolwlina se deben a Mayer (1852, 

1854, 1855), Kayser (1884) y Taverne (1894) (en Shellard, 1961), en cuyos trabajos 

reportaron la presencia, después de hidrólisis ácida, de un ácido orgánico, que fundió a 50.S 

<>C, y glucosa. 

CONVOLVULINA 
(Fracción insoluble en éter) 

Hldr61isls1Kldll 

Glucosa Acido 
p.t. = so.5° e 

Ref. Kayser y Mayar, 1894 (en Shellard, 1961 ). 

Hoehnel, 1896, (en Shellard, 1961), después de tratar la convolvulina con lúdróxido de bario, 

aisló ácido propiónico y dos sustancias glicosidicas complejas. De estas dos sustancias una, de 

fórmula C27H460 12, fue soluble en éter y la llamó ácido púrgico; la otra, de fórmula C4,H800 28, 

fue insoluble en éter y la llamó ácido convolvúlico. La hidrólisis ácida del ácido púrgico liberó 
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azúcares reductores y un ácido, que identificó como ácido hidroxiláurico; el ácido 

convolvúlico, por hidrólisis, también liberó azúcares reductores y un ácido, de fórmula 

molecular C15H300 3, de punto de fusión S l .S <>C y lo llamó ácido convolwlinólico. 

1 
Acldo proplónlco 

1 

CONVOLVULINA 
(fracción Insoluble en éter) 

H~~~,-

Acldo púrgico 
1c21 1 

1 
Azúcares Acido 

hidroxil6urico 
1c12 1 

1 

1 
Acldo convolvúlico 

1c,. 1 

Hidrólilitltcidl 

1 
Azúcares Acido 

Convolvulinólico 

1c,. 1 

Rol. Hoehnel, 1896 (en Shellard, 1961). p.t. 5t.5°C 

Power y Rogerson ( 191 O). en un estudio de la resina, demostraron que ésta era una mezcla 

heterogénea de sustancias y aislaron varios ácidos grasos, ácidos volátiles (butirico, 

propiónico, a-metilbutirico, valérico e isovalérico), azúcares y dos hidroxiácidos uno, el ácido 

ipurólico (3, 11-dihidroximiristico, p. f.= 101 <>C) y otro que supusieron era el convolwlinólico 

(p.f.= SI 0C) encontrado porHoehnel. 

13 



1 
Acidos: 
Butlrico 
Propiónico 
a -metilbutlrico 
Valérico 
lsovalérico 

CONVOLVULINA 
(Fracción irsolubla en éter) 

~ 

1 
Acido convolvulinólico 

p.t. = s1 ·e 

1 
Acido ipurólico 

(3: 11 dihidroximirlstico) 
1c,. l 

p.f. =101 ºC 

Ref. Power y Rogerson (1910). 

1 
Glucosa 

En ese mismo ailo (1910) Votocék reportó un trabajo sobre azúcares presentes en la 

convolvutina (la fracción insoluble en éter de la resina obtenida de Ipomoea purga). Al igual 

q~e Hoehnel, degradó la convolwtina con hidróxido de bario y aisló dos sustancias ácidas 

complejas a las cuales llamó ácido purginico y convolvulinico. La hidrólisis ácida del ácido 

purginico dió quinovosa. Y el ácido convolwlinico, por hidrólisis similar, dió glucosa, fucosa y 

rhamnosa. 
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1 
Acido purgínico 

Hldnllilla,llclda 

Ouinovosa 

CONVOLVULINA 
(Fracción insoluble en éter) 

Hidr61111s,_lnl 

Ref. Votocék (1910). 

1 
Acido convolvulínico 

Hldnllillalllcld.I 

Glucosa 
Fucosa 
Rhamnosa 

En 1929 Votocék,junto con Valentin, retomaron el estudio de la convolwlina y la 

describieron como una sustancia coloidal, de fórmula C,.H,20 3f 7H20. Por hidrólisis alcalina 

obtuvieron los ácidos volátiles tíglico, isovalérico y propiónico, el ácido purginico y un ácido 

que ellos llamaron exogónico junto con un ácido glicosídico, el ácido rharnnoconvolwlfnico. 

La hidrólisis ácida de esta sustancia produjo glucosa, rhamnosa y un ácido que denominaron 

convolwlinólico (diferente al de Power y Rogerson que es un C15 y funde a 51 <>C), de fórmula 

molecular C16H320 4, que funde a 84 <>C y que identificaron como el ácido 3, 12-

dihidroxipalmitico. 
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1 
Acldos voi6tlloa: 
tlgllco 
lsoval6rlco 
propl6nlco 

CONVOLVULINA 
1Fr.accl6n :¡:\uble on 6torl 

Hidt6lillt9lellinl 

1 
Gllcosldo del 6cldo rhamnoconvolvúllco 

1 
Glucosa 
Rhamnosa 

Rol. Votocék y Valantln 119291. 

-1-
acido convolvulln61ico 

p.f. - 84 't 
3, 12-dihldroxlpalmltlco 

Hasta aqul se habla puesto de manifiesto que la convolwlina estaba constituida por dos 

compuestos, ambos formados por un ácido graso glicosiiado y ácidos volátiles. Las 

investigaciones posteriores se dedicaron a tratar de asignar una estructura que integrara todos 

los elementos reportados con anterioridad. 

En un trabajo extenso sobre la resina de Jalapa, Mannich y Schumann (1938) reportaron 

que la convolwlina, el principal constituyente de la resina de jalapa, se desdobla, en 

soluciones hidroalcohólicas alcalinas, en un ácido glicosldico, el rharnnoconvolwllnico, 

formado por el ácido convolwlinólico (3, 12-dihidroxipalmítico), dos trisacáridos, y los 

ácidos tíglico, exogónico, isovalérico, y a-metilbutírico. Se propone que estos cuatro 

ácidos, estén esterificando algunos de los grupos hidroxilo del ácido 

rhamnoconvolwlinico. 
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Acidos: 
tfglico 
isovalérico 
propiónlco 
e><ogónico 

CONVOLVULINA 
(Polvo amorfo, blanco, de alto 

peso olecular, coloidal) 

Hldr6lltll-

Acido glicosfdico rhamnoconvolvuUnlco 
(C s2l 

Hldr6lil11llcldo 

1 
Acido convolvulinólico 

(3, 12-dihidro><ipalmftico) 

p.t. = 84 •e 

1 
4 moléculas de glucosa 
2 moléculas de rhamnosa 

Ref. Mannich y Schuman (1938). 

Este ácido rhamnoconvolvulínico sería la estructura base de la convolvulina y la unidad 

recurrente de una macromolécula compuesta por 20 de estas unidades enlazadas por uniones 

éster entre un grupo hidroxilo de una y el grupo carboxilo de la siguiente. 

Este trabajo junto con' los de Votocék, fueron muy criticados por Shellard ( 1961) quién 

menciona que los autores no trabajaron con la resina "Jalapa de Vera Cruz" (lpomoea purga) 

sino con la resina "Jalapa Braziliana" (Operculina macrocarpa). En su estudio amplia los datos 

aportados por Mannich y Schumann, y caracteriza el ácido graso de p.f. = 51 ºC, aislado por 

Kayser, 1844, (en Shellard, 1961) y denominado por Power y Rogerson (1910) ácido 

convolvulinólico; éste es el ácido 11-hidroxipentadecanoico y no el 3, 12 dihidrmdpalmítico, de 

p.f. = 84 ºC, al que Mannich y Schumann (1938) y Votocéck (1929) denominaron también, 

desafortunadamente, ácido convolvulinólico. 
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1 
· Acklo glico1ídico complejo 

.... 

Fr1ccl6n soluble 
Acldo purgínlco --

Acldo lpurólico Rhamnosa 
(3, 11 ·dihidrQximlrfstico) 
p.I. = 10f' C 

Acido hldroxilaurico 
p.t. =es> e 

1 
Acldo1: 
tígllco 
1cttlco 

r:::~~~I~~ 
i1ov1ltrico 
m -metllbutfrico 
val6rfco 

Fr1ccl6n Insoluble 
Acldo convolvulínlco --

Acldo conv lvullnólico 
Acido 11-hidroxipentadecanolc 
p.1. = 51' e 

GI cosa 
Fuco11 
RhamnoH 

Acldo lpurólico 
l3, 11 ~ihidroxlmlñatlco 
p.I. = 101'C 

Rol. Shol!ard (19611. 

Hasta la fecha, la estructura exacta de la convolwlina es aún desconocida. El último trabajo 

reportado en la literatura es el de Singh y Stacey (1973); en el que describen un nuevo ll-D

quinovósido del ácido 11-hidroxitetradecanoico. 

Ouinovosa 

CONVOLVULINA 

Hldr6111lol-lna 
ll-0-q inovosido 

Hldr6111lolllcldll 

1 
Aglucona 

Acido 11-hidroxitetradecanoico 

Ref. Singh y Stacey 11973). 
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3.3.2 lpomota orl:.abtnsls 

Power y Rogerson (1910) efectuaron un análisis similar al de lpomoea purga en la raíz de/. 

ori:abensis y como productos de la hidrólisis con hidróxido de bario de la fracción etérea de la 

resina reportaron ipuranol, ácido a-metilbutirico, ácido tlglico, ácido jalapinólico (ácido 11-

hidroxipalmitico ), dextrosa y una metíl·pentosa. 

lpuranol 
.. (C23 ) 

RErlNA 
E,_ 

Extracto etéreo 11 

1 

Hldrólllla 1 con hidtdiddo de borio 

Acidos volátiles Fracción glicosldica 

Hldrdllllolllcida 1 

a-Metilbutlrico tlglico 1 
Acido jalapinólico 

( 11-hidroxipalmltico) 

Re!. Power y Rogerson (1910). 

1 
Mezcla de azúcares 

En un estudio comparativo de las resinas de "Jalapa de Tampico" (lpomoea simu/a11S), de 

"escamonea" (Co11vo/vr1/11s scammonia) y de "ipomea" (escamonea mexicana, /pomoea 

orizabe11sis), Shellard (196lb) observó que las fracciones soluble e insoluble en éter de las dos 

últimas resinas eran cualitativamente idénticas. En ambas, los ácidos volátiles son: tlglico, 

acético, propiónico, isobutirico, isovalérico, a-metilbutirico y valérico. En la fracción insoluble 

el ácido glicosidico es el mismo ácido convolvulínico de la resina de "Jalapa de Vera Cruz"(/. 

purga), constituido por los hidroxiácidos ipurólico y convolvulinólico y los azúcares glucosa, 
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fucosa y rhamnosa. El ácido glicosídíco de la fracción soluble en éter está formado por el ácido 

jalapin6lico y los mismos azúcares. La resina de lpomoea simulans fue enteramente soluble en 

éter y difirió de las otras <\os por no presentar ácido valérico. 
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. 1 

"Realne de Jllepe de Templco" 

(/~~=1 ::'ª"'' 
., 

1 
Acldos: 
tlflllco 
•~tlco 
propl6nlco 
laobutlrico 

Acldo gllcoaldlco complejo _,_ 

1 

1 
Acldo jelepln6llco 

"Resine de lpomea • 
(lpomoee orizabenslsJ , ... 

Fracción Insoluble 

·-1-
11 

1 
Glucoae 
Fucos• 
Rhemno11 

Fraccl6l soluble 

,=Iª=-
1 

Acldo gllcoafdico complejo Acldos: 
tfgllco 
acético 
propl6nlco 
lsobutfrico 
isovalérlco 

Acldo gllcosfdico complejo _,_ 
Acldo lpur6llco 

Ac. convolvullndlico 
Glucoae 
FUCOH 

Rh1mno11 

a -metllbutlrlco 
valérlco 
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Acldo jalapln6llco 

Glucosa 
Fu cosa 

Rhamnosa 



CONTINUACION ...... 

"Resina da escamonea" 
(Convolvulus sc11mmon/11) , .... 

Fracción Insoluble 

""'"'iM, . ..,, .. 
1 1 

Acldo gllcosldlco complejo 

_. .. , ... , ".. . 

Acldo ipurólico 
Ac. convolvullnólico 
Glucosa 
Fucosa 
Rhamnosa 

Acldos: 
tfgllco 
acético 
proplónico 
1sobutfrlco 
lsovalt!rlco 
a ·metilbutírico 
valárico 

Ref. Shellard, 11961bl 

1 
Fracción soluble 
ESCA ONINA 

Acido gllcosfdico complejo 

""'~"" i "·· 
Acldo jalapinóllco 
Glucosa 
Fucosa 
Rhamnosa 

Noda, et al. (1987), en un estudio sobre las resinas glicosídicas de la raíz delpomoea 

orizabensis (sin referencia de ejemplar de herbario) encontraron 4 glicorresinas a las que 

llamaron orizabina 1, 11, 111 y IV (Fig. 1); todas ellas están fonnadas por un ácido graso 

hidroxilado unido a un tetrasacárido, en el cual tres de las cuatro unidades de azúcar que lo 

forman están aciladas por ácidos orgánicos volátiles y el carboxilo de la aglicona está 

lactonizado formando un macrociclo. La caracterización química de estas glicorresinas se hizo 

en base a los datos químicos y espectroscópicos, principalmente de RMN y F AB-MS, tanto 

para las glicorresinas originales como para los productos de hidrólisis. 

Las estructuras propuestas para las orizabinas son las siguientes: 
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1: R, = P-hidroxi-a-metilbutiroilo, R, = cx-metilbutiroilo, R1 = R, = H ( orizabina 1) 

2: R,= P-hidroxi-a-metilbutiroilo, R, = isobutiroilo, R, = R, = H (orizabina 11) 

3: R, = R, = P-hidroxi-cx-metilbutiroilo, R, = R, = H ( orizabina Ill} 

4: R, = P-hidroxi-a-metilbutiroilo, R, = isobutiroilo, R, = R, = H (orizabina IV) 

Flg. l. Estructura de las orlzablnas 1 a IV. 

En un trabajo previo al nuestro, Perusquia, et al. (1986) hicieron un estudio químico preliminar 

de las resinas glicosidicas de la raíz de J. orizabensis. Aislaron cuatro glicorresinas y del 

análisis de la glicorresina B se obtuvieron los siguientes datos: por hidrólisis alcalina se 

encontraron los ácidos tiglico y cx-metilbutírico, y de la subsecuente hidrólisis ácida se obtuvo 

y caracterizó el ácido jalapinólico, y dos azúcares, rharnnosa y quinovosa. 

23 
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3.3.3 Otras especies 

Asimismo se estudiaron químicamente otras especies de Convolwláceas, con objeto de 

conocer los componentes de las resinas y sus estructuras; por su importancia se mencionan 

algunas de estas: 

Ooercullna macrocarpa 

Shellard (196 la) preparó la resina de '~alapa Braziliana" (Operculina macrocarpa o Me"emia 

tuberosa) en la forma usual y la separó en las fracciones soluble e insoluble en éter. Al realizar 

Ja hidrólisis alcalina de la fracción insoluble en éter obtuvo los ácidos tlglico, acético, piválico y 

valérico, además de un ácido glicosilado complejo que por hidrólisis ácida dió el ácido 3, 12-

dihidroxipalmltico, ácido braziliólico (posiblemente un ácido trihidroximirlstico ), glucosa y 

rharnnosa. 

La fracción soluble en éter, por hidrólisis alcalina dió los ácidos tlglico, acético, propiónico, 

piválico, isovalérico, a-metilbutírico y valérico, y un ácido glicosidico complejo que por 

hidrólisis ácida dió ácido jalapinólico, glucosa, y rharnnosa. Asimismo propuso que el ácido 

3, 12-dihidroxipalmitico se llamara ácido operculinólico. 
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Resina da •Jalapa Brszliiana• 

1 

(Operculina m¡:carpa 6 Merremia tuberosa} 

1 
Fracción Insoluble 

~ 
Acidos: Acido glicosldico complejo 

tfglico 1 ac6tlco 
piv61~co Hldtólisll 6ckSI 
valénco 

Acido braziliólico 
Acldo operculinóllco 
(Ac. 3, 12-dihidroxipalmfticol 
Glucosa 
Rhamnosa 

Fracción aofubla 

~ 
Acidos: Acido glicosfdico complejo 
tfglico 

~~!~11~~ico HidtOtilill llcida 
pivélico 
isovalérico 
a -metilbudrico 
val6rico Acido jalaplnólico 

Glucosa 
Rhamno11 

Ref. Shellard (1961a). 

En un estudio comparativo hecho por Auterholf y Demleitner (19SS), de las resinas de cuatro 

"Jalapas": "Jalapa mexicana" (lpomoea purga), "Jalapa brasiliana" (/. operculata), 

"escamonea" (/. orizabe11sis) y "turpeti" (/. turpethum), los autores siguieron la metodología 

propuesta con anterioridad para el análisis de las glicorresinas y sellalaron que la composición 

de la convolvulina (fracción insoluble en éter) de la "Jalapa brasiliana" es igual a la de la 

"Jalapa mexicana", sólo que ésta tiene en su molécula un acetato en tanto que la brasiliana no 

lo tiene. La jalapina (fracción soluble en éter) tiene una composición igual en ambas Jalapas. 
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Ftoccl6n 1alubte 

--1--
1 

Acldoa: 
tlgllco 
vel6rico 

1 
A::li:dlco 

Acldo jalaplnóllco 
Glucosa 

Rhamnosa 

Ruine de • Jllepa Brulllena• 
(lpomaH open:u/at•J 

l ITIR 

FtlCCl6n ln1olubte 

-1-
1 

Aclda val6rica 

Acldo convolvullnóllco 
Glucosa 

RhemnoH 

Ref. Auterhoff v Demleitner (19551. 

De la resina de jalapa braziliana (l. operculata), Gral; et al. ( 1965) reportaron que la hidrólisis 

alcalina, de la fracción soluble en ~er produjo ácido acético, tlglico, valérico, piválico, a

metilbutirico, isovalérico y propiónico, mientras que la fracción insoluble en ~er produjo, por 

hidrólisis, además de estos ácidos, un nuevo constituyente, el ácido 4-oxo-caprilico y ácido 

exogónico (ácido 3, 6:6, 9 diepoxidecanoico), los cuales sellalan que son caracteristicos de 

esta resina. 
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Resina de "Jalapa Braziliana" 
(Raíz de lpomoea operculata ) 

IE• 
1 1 

Fracción soluble Fracción insoluble 

Hldnllltla~ 1.----Hldnllllla~'~na---. ~ . 1 
Acidos: Acido 4-oxocaprílico 
acético 
valérico Acido exogónico 
tlglico 
piválico 
isovalérico 
a ·metilbutlrico 
propiónico 

Ref. Graf, et al. 11965). 

Wagner y Kazmaier (1971 y 1977) reportaron Ja estructura del ácido opercullnico (ácido 

rhamnoconvolvulinólico ), el ácido glicosilado principal de la fracción insoluble en éter de la 

resina Braziliana (/. opercu/ata), obtenido por hidrólisis alcalina. La molécula es un 

hexasacárido ramificado (con 3 unidades de glucosa y 3 de rhamnosa) unido al ácido 3, 12 

dihidroxipalrnltico. También por hidrólisis alcalina de la convolvulina obtuvieron los ácidos 

volátiles acético, tiglico, valérico, piválico, a-metilbutlrico, isovalérico, exogónico y y-oxo

caprilico. 
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1 . 

"Resina de Jalapa Braziliana" 
flpomoea opercu/ataJ 

IE• 
Fracción insoluble en éter 
CONVOLVULINA 

Rham 

1 . 
Fracción soluble en éte 

Gluc..._ Acido 3, 12· 
Acido rhamnoc,onvolvulínico "'---luc..._Rha dihidroxipalmltic 

1 
Hldnlllllsllcallna ¡ Glu> 

ó ác. opercullmco - Rha~ 
C52 

1 Hldróllllisilc:ldo 

Glucosa 
Rhamnosa 
Ac. 3, 12 dihidroxipalmltico 

Ref. Wagner y Kazmaier (1971). 
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1 

•Resina de Jalapa Brazillana• 
flpomosa opercul11t11J , ... 

Fraccldn insoluble en éter 
1 

Fracción soluble en éter 
CONVOLVULINA 

OLC 1 
1 
Hd-• j" {Rham Glu~luc__ Acldo3, 12· } 

Acidos: Acido rhamnoconvolvulínlco >luc.--Rha~ d1hidroxipa!mítico 
tíglico 6 lle. operculínlco - Rha 

~~~~~~:prílico {Cs2 , 
exogónico 
lsovalc§rico 
a-metilbut(rico 
plvállco 

Rol. Wagnar y Kazmaler (1977). 

Ono, et al. (1989), en un estudio sobre la "jalapina", fracción soluble en éter de los rizomas de 

Jalapa Braziliana (/. operculata), encontraron dos glicorresinas a las que llamaron Operculina 1 

y 11 y cuyas estructuras son similares a las de otras glicorresinas, son lactonas macrocíclicas del 

ácido jalapinólico que se une glicosídicamente, a través de su carbono 11, a una cadena de 

azúcares formada por fucosa-rhamnosa-rhamnosa'-rhamnosa" con una unidad de glucosa unida 

a la rhamnosa'. La operculina 1 tiene dos ácidos dodecanoicos esterilicando los azúcares, 

mientras que la operculina 11 tiene dos ácidos decanoicos. En ambos casos el grupo carboxilo 

del ácido jalapinólico se lactoníza con el carbono 2 de la rhamnosa. 
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1 
Operculln1 1 --

CCMOS 

Ac. dodec1nolco 
2 moles 

Ruin• de Jal1p1 Brulllona 
(lpotnOH open:ulat•J 

Extrsctol '::'e11n6llco 

Fr= l:::n eter 

ce 1 --JALA~NA~~~~~~~~ 

1 
CCylRCI 

_±_ Acldos: 
decanaico 
dodecanoico 

Acldo glicosldlco 

-
1 A;;)canolco 

2molea 
Ac. opercullnlco A 

.--......_ ___ ... _....., ___ Ester metlllco del 
de. gllco1ldlco 

1 mol Acido operculfnlco -1-
1 

Ac. j1l1pln6llco L·rh1mnosa 

g:p~~:~· 

Determinación de ra estructura de ras operculln11 1 y 2 

Ref. Ono, et al. (19891. 

Posterionnente, los núsmos autores (1989a) reportaron, en un estudio más detallado de esta 

"jalapina", S ácidos glicosidicos, los ácidos operculinicos A a E, de los cuales caracterizaron 

estructuralmente los ácidos A, B, y C (Flg. 2). Son glicósidos del ácido jalapinólico con las 

estructuras siguientes: 
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V 

-~-
"•º7--oj 

Ro~'C ~"'º7--oj~ -O~- OR 

OR - OR 

-~~ RO~i . > . 
"" 

Hf"T--oj 

.:•º-T--.o.-)~~ -
~~OR~ROO - - - -::'.:"**I:"'""'"" ... _ -·-

Flg. 2 Estruct "° ura de los aicld os operculfni cos A, By C. 
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1 
Fr1cck1n 1oluble en •ter -1 .. -~(31.2(11 

JALAPINA 

-1-
1 

Ackto1 gre101 1 

Rnln1 d1 "Jlllp1 BtlZilllnl" "--•1111 
¡:a. 

Extrocto metM6Nco 

-j-
1 Fr::¡=lgUI 

CONVOLVULINA 

I= 
Acldoa glicosídico1 
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DetermlnacJdn de la estructure de 
101 •cldo1 gllco1ldlco1 A, B y C. 

Mirsa y Tewari (1953) reportaron el aislamiento de varios constituyentes de las semillas 

incluyendo las muricaiinas A y B (Flg. 3); las estructuras propuestas pora estas sustancias 

son: 
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CH3-(CH2l3 -CH-(CH2)o-CH-CH2-CH2 
1 1 1 
O 0--CO 
1 ( Muric:atina B) 
C12H21010 
{disacárido} 

Fig. 3 Estructura de las Muricatlnas A y B según Mlrsa y Tewari (1953). 

De la hidrólisis ácida de la parte glicosidica se obtuvieron los ácidos butirico, valérico, 

C10H180 4, undodecanoico, oxálico, fórmico y C14H240 4. 

Khanna y Gupta (1967) aislaron, por un método similar al de los autores anteriores, la 

muricatina A y por cromatografia en capa fina observaron que esta sustancia era una mezcla de 

tres compuestos. Esta mezcla dió por hidrólisis alcalina muricatina B, ácido caproico, glucosa, 

y una fracción de ácidos no volátiles que tenía ácido palmitico y esteárico. Los autores 

corrigieron la estructura propuesta para la muricatina B por Mirsa y Tewari y sugirieron que la 

muricatina B era el siguiente compuesto, (Flg. 4): 

H H 

O {} (CH2)4 

HO j 
-O CH3 0-C-H 

H H HH H 1 
H (CH2)9 

OH OH OH OH 1 
COOH 

Fig. 4 Estructura de la Muricatina B según Khanna y Gupta (1967). 

Liptak, et al. (1978) corrigieron la estructura de Khanna y Gupta, mencionando que las 

uniones deben ser alfa y no beta. 
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E~ otro estudio Noda, et al (1988) identificaron y caracterizaron los ácidos orgánicos volátiles 

y los ácidos glicosidicos de la resina cruda de las semillas de Jpomoea muricata. En la 

hidrólisis alcalina de la fracción glicosidica, obtuvieron tres ácidos muricáticos A, B y C, junto 

con los ácidos isobutirico, (S)-a-metílbutirico, (2R, JR)-nílico y 13-hidroxi-a- metilbutirico. De 

los ácidos muricáticos A y B determinaron la estructura. 

Estos resultados sirvieron de base para la determinación estructural de las muricatinas 1-VI 

(Fig. 5) aisladas en un estudio posterior (1988a). La elucidación estructural se basó 

principalmente en espectroscopia de resonancia magnética nuclear y en F AB-MS, tanto para 

las glicorresinas como para algunos productos de hidrólisis, de tal forma que proponen las 

siguientes estructuras para las seis muricatinas: 

'"'"'"""" -....,,._,_ 
R4-H, RS-OH: D-fucx.. 

R4-0H, RS-H: ~ulncwou" 

1: R1•RS- a- nwlllbutiollo, R2-R3"tai, R ... H 

2: R1• a- metllbutiullo, R2-R3-ai, R .. H, RS- ilabdlnillo RRS-llObtrtlroüo 

3: Rt•R>-OH, R2•Rlma.- metllbulirotlo, R•H 

4: R1•R3':0H, R2•a- metllbu1iullo, R .. H, RS- IKibtflrallo 

5: R1• a- metllli1.0·ollo, RZ-RJaRS-OH. R4aH 

is: Rt• a- metllbutlmllo, R2-R3-R4sOH, RS-H 

Fig. 5 Estructura de las Muricatinas 1 a VI según Noda, et al. (1988a). 
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A estas glicorresinas agregaron dos más ( l 988b) a las que denominaron muricatinas VII y 

VIII. El análisis estructural lo realizaron en forma similar al estudio anterior y propusieron las 

siguientes estructuras: (Fig1. 6 y 7). 

R1=a-metilbutiroilo, R,=¡3hidróxi a-metilbutiroilo 

qui= quinovosa, rham= rhamnosa, fue= fucosa 

Fig. 6 Estructura de la Murlcatlna VII. 

La muricatina VIII es distinta de las otras glicorresinas, ya que no tiene azúcares acilados, la 

cadena glicosidica esta ramificada y el sitio de lactonización del ácido jalapinólico no es el 

mismo. 
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HO 

·HO~Clf, O 
HO O 

o !).qui 

o
11

H0~0 
.¡,.~°"'"'o CH, 

HO O 
L.fllom 

HO 
OH 

Fig. 7 Estructura de la Murlcatlna vm según Nocla, et al. (1988b). 

Convolvulus scammonia 

En 1925, Asahina y Yaoi obtuvieron ácido jalapinólico de la resina de escamonea y Votocék y 

Valentin (1929), al hidrolizar el ácido escamónico (una fracción de la resina), identificaron tres 

azúcares: dextrosa, fucosa y 1-rhamnosa. 

Bauer y Junge ( 1934 ), al tratar de elucidar la estructura de la resina de escamonea encontraron 

un ácido graso , el ácido escamonólico ( 11-hidroxipalmítico ), ácido a-metilbutirico, fu cosa y 

rhamnosa; además, supusieron que existia una unión de varios azúcares con el ácido 

escamonólico de la siguiente manera: ácido 11-hidroxipalmítico-D-fucosa-L-rharnnosa-D· 

glucosa-O-glucosa. El ácido escamonólico estaba unido por su grupc hidroxilo a la fucosa y el 

ácido a-metilbutírico estaba esterificando alguno de los hidroxilos de los azúcares. 

Nada, et al. (1990) aislaron de esta especie y caracterizaron dos glicorresinas a las que 
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denominaron escamoninas I y II y que son glicosidos del ácido jalapinólico al que se une, en el 

hidroxilo del carbono 11, una cadena de 4 unidades de azúcares ( quinovosa, glucosa, rhamnosa 

y quinovosa). La escamonina I tiene en el carbono 4 de la quinovosa terminal un tiglato y en el 

carbono 2 de la rharnnosa un metilbutirato. La escarnonina II no tiene el tiglato y en ambas 

moléculas se forma una Jactona con el hidroxilo del carbono 3 de la rhamnosa y el carboxilo 

del ácido jalapinólico. 

En 1992, Jos mismos autores caracterizaron otras dos glicorresinas, las escamoninas VII y 

VIII. Son también resinas glicosídícas del ácido jalapinólico. La escarnonina VII tiene una 

cadena de 4 azúcares, fucosa, glucosa, rharnnosa y quinovosa, unidas en el carbono 11 del 

ácido graso, en el carbono 4 de Ja quinovosa terminal un tiglato y en el carbono 2 de Ja 

rhamnosa un metilbutirato. La escarnonina VIII tiene Ja cadena de azúcares formada por 

quinovosa, glucosa, rhamnosa y glucosa y los mismos ésteres de la escamonina VII en las 

mismas posiciones. Ambas moléculas están Jactonizadas en el carbono 3 de la rhamnosa. 

Convo/vu!us mjcrophyllus 

Wagner y Schwharting (1977) reportaron la estructura del ácido microfilico, el ácido 

glicosldico principal de Ja resina soluble en éter de esta especie. Este ácido es el 0-a-L

rhamnopiranosil ( 1 ~6)-(0-a-L-rhamnopiranosil ( 1~)]-0-ll-D-glucopiranosil-(1 ~3)-0·ll· 

D-fucopiranósido del ácido jalapinólico. 

/pomoea fistulosa 

De las hojas de /pomoeafistulosa, Legler (1965) aisló un producto resinoso de alto peso 

molecular. Esta sustancia supuso estaba formada por los ácidos 7-hidroxidecanóico, 11-

hidroxitetradecanóico, 11-hidroxipalmítico y 3, 11-dihidroxitetradecanoico enlazados a varias 

unidades de O-glucosa, D-fucosa, D-quinovosa y L-rhamnosa, con Jo que conformaban Jos 

ácidos glicosídicos correspondientes, con un peso equivalente entre 800 y 1300. Los ácidos 
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glicosidicos estaban unidos uno con otro, para formar una asociación de poliésteres con un 

peso molecular promedio de 25,000. Una parte de los grupos hidroxilo estaban esterificados 

con ácido tiglico y ácidos saturados de 2, 4 y S átomos de carbono y con el ácido 3, 11-

dihidroxitetradecanoico. 

loomoea leari 

En un estudio sobre plantas de la India con un diverso rango de actividad biológica, se incluyó 

Ipomoea,leari. Los estudios en esta especie llamaron la atención de Sarin, et al. y en 1973 

reportaron el aislamiento de un glicósido a partir de la planta completa, al e11al llamaron 

ipolearósido. Esta sustancia fue caracterizada química y espectroscópicamente como un 

glicósido del ácido 3, 11-dihidroxipalmítico que tenia glucosa, rhamnosa, rhamnosa' y fucosa. 

lpomoeanil 

De las semillas de esta especie Asahina y Terada (1919) (en Okabey Kawasaki, 1970), aislaron 

por hidrólisis alcalina de la farbitina (glicorresina de esta especie) los ácidos (+)-a

metilbutírico, valérico, tiglico, a-metil-P-hidroxibutírico, junto con el ácido farbitico, este 

último formado por el ácido ipurólico [(+)-3, l l-dihidroxitetradecanoico], O-glucosa y L

rhamnosa. 

Sin embargo, Okabe y Kawasaki (1970) reportaron que el "ácido farbitico" no era un sólo 

compuesto y que sus dos principales componentes eran los ácidos farbiticos C y D cuyas 

estructuras son penta y hexasacáridos del ácido ipurólico, respectivamente, que contienen 

glucosa, rhamnosa y quinovosa. 
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1 1 
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DMrmlr-*ln m l 11 llfNCfl.n 

Hex11ac6rido del 6cldo lpurólico 

Rol. Okebe y Kewlisakl (1970). 

fJ!omg<a earas{tjca 

Dentro de los constituyentes glicosidicos de las semillas de lpomaea parasftlca, Smith, et al. 

(1964) encontraron una mezcla que tenla cuando menos 4 glicósidos acilados del ácido 11-

hidroxipalmitico. La fracción glicosidica desacilada es una mezcla de disac6ridos del ácido 

hidroxilado. El ácido a-metilbutlrico se obtuvo por hidrólisis alcalina y los azúcares D-fucosa. 

D-quinovosa y 6-deso;.¡gulosa, se liberaron por hidrólisis ácida. Estas moléculas representaron 

en esa época un primer ejemplo de glicósidos diferentes a otros encontrados en las. 
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Convolvuláceas, porque tenían 6-desoxigulosa y no tenían O-glucosa ni D-rhamnosa. Hasta la 

fecha son escasos los reportes de Convolvuláceas que presenten glicollpidos en resinas 

purgantes con solamente 2 unidades de azúcar. 

/oomoea purourea 

Power yRogerson (1909, en Chem. Abst. 3: 428 S) realizaron análisis químicos de la parte 

aérea de /pomoea purpurea y encontraron en la glicorresina un alcohol cristalino, el ipuranol, 

de fórmula C23H380 2(0H)2 y como productos de hidrólisis ácidas y/o básicas, entre otros, 

glucosa, ácido ipurólico (C13H2,(0H)2COOH), ácido dihidroxilaúrico, ácido 2-butirico, y otros 

ácidos volátiles. 

Durante una investigación de las semillas de lpomoea purpurea, Nikolin, et al. ( 1978) en un 

intento por aislar los alcaloides fisiológicamente activos, aislaron dos nuevos glicósidos, uno de 

ellos llamado ipopurpurósido, de fórmula C42H740 16, que por hidrólisis ácida dió glucosa, 

rhamnosa y 6-desoxi-D-glucosa y ácido ricinoleico ( 12-hidroxioléico) y por hidrólisis alcalina 

obtuvieron un ácido metilbutirico. 

loomoea (Urpethum 

En un estudio de la resina de la raíz de lpomoea turpethum (jalapa de la India), Wagner, et al. 

(1978) aislaron y elucidaron las estructuras de los principales ácidos glicosídicos de la fracción 

soluble en alcohol. Estos ácidos los denominaron turpetínicos (A a E) siendo todos éstos 

gluco-gluco-rhamno-glucósidos de los ácidos 3, 12-dihidroxipentadecanoico, 4, 12-

dihidroxípentadecanoico, 4, 12-dihidroxihexadecanoico, 3, 12-dihidroxihexadecanoico y 11-

hidroxíhexadecanoico respectivamente. 

loornoea stans 

De la raíz de esta/pomoea, Enriquez, et al. (1992) aislaron una mezcla de ácidos glicosidicos y 
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determinaron por espectroscopia de RMN bidimensional la estructura de uno de ellos, cuya 

fónnula es la siguiente: 

A10~0 
HO~ 

OH O 
D-qulnovosa 

A1 •a ·meUlbutlrollo 
A2 • P-hldroxla·metilbutlrollo 

HO~H20A2 
HO 

o 
0-glucOH 

CH3 7'---__ _ JO O 

~L-rhamnosa 
D OA 

~o 1 

OH 

Fig. 8 Estructura de la glicorreslna de lpomoea stans según Enrfquez, et al. (1992). 

Esta estructura presenta una gran similitud con las orizabinas reportadas para lpomoea 

orizabensis. Es un tetrasacárido del ácido jalapinólico, el cual también se lactoniza en la 

posición 3 de la rhamnosa; sin embargo el azúcar que se une al ácido jalapin61ico es quinovosa 

y no fucosa, además no tiene ácido tlglico, pero si ácido 3-hidroxi-2-metilbutírico y 

metilbutírico, como la·orizabina l. 

Merremia mammosa 

De una planta de la medicina folklórica de Indonesia, la "Bidara upas" (Merremia mammosa), 

Kitagawa, et al. (1988) analizaron los constituyentes químicos de los tubérculos. Los autores 
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aislaron seis resinas glicosidicas llamadas memerrósidos a, b, c, d, f y g, y determinaron la 

estructura de los compuestos b y d. Son tetrasacáridos del ácido jalapinólico, esterificados por 

el ácido iso-butírico. 

3.3.4 Tablas de compuestos 

En la siguientes Tablas se presentan los compuestos que conforman las glicorresinas y que se 

han aislado hasta la fecha de estas especies, y sus productos de hidrólisis. 

loomoea ourí!a 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE HIDROLISJS 

Maver 11852, en Shellard, 19611. ácido ialaninólico 
Autterhofy Demlcitner (1955). ácido acético 

ácidotlglico 
ácido valérico 
ácido jalapinólico 
ácido convolvulinólico 
glucosa 
rhamnosa 

Shellard (1961). convolwlina ácido tlglico 
jalapina ácido acético 

ácido propiónico 
ácido isobutlrieo 
ácido isovalérieo 
ácido a·mctilbutlrieo 
ácido valérico 
ácido ipurólico 
ácido jalapinólieo 
ácido eonvolvulinólieo 
ácido hidroxilaurieo 
glucosa 
fucosa 
rhamnosa. 

Hoehnei (1896, en Shellard, 1961). ácido propiónico 
ácido púrgico C27H46012 

ácido convolvúlico C.,H8o028 
ácido hidroxilaurico 
azúcares reduclorcs 
ácido convolvulinólico c .. H .... O .. 
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Powcr & Rogerson ( 19 IO). ipurganol 
pcntatriacontano 
P·metil·aesculetina 
~idobutlrico 
ácido propiónico 
ácidovalérico 
~ido isovalérico 
azúcares e hldroxiácidos 
ácido ipurólico 
ácido convolvulinólico 

Votocék (1910). ~ido purgfnico 
ácido convolvullnico 
quinovosa 
glucosa 
fucosa 
rhamnosa 

Volocék, et al. (1929). convolvulina c,2Ho2032 7~0 ~idotlglico 
ácido isovalérico 
ácido propiónico 
ácido purglnico 
ácido exogónico 
ácido rhamnoconvolvullnico 
ácido convolvulinóllco C1qI320 4 
ácido 3 12-dihidroxinalmltico 

Mannich & Schumann (1938). ácido rhamnoconvolvullnico 
c,2""2032 7H20 
ácido tlglico 
ácido cxogónico 
ácido isovalérico 
ácido 2-butlrico 

Gral & Dahle 119641. ácido exo•ónico 
Singh & Stacey (1973). P·D-quinovosido del ácido 11 • ácido jalapinólico 

hidroxiletradecanoico lauinovosa 

loomoea orizabensis 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE HIDROLISIS 

Powcr & Rogerson (1910). escopoletina ácido a-mctilbutlrico 
~ido 3,4 dihldroxicinamico ácidotlglico 
glucosa ácidojalapinólico C16H3203 
hentriacontano C11H,;4 metil jalapinolato 
litosterol C27H460 dextrosa y 
alcohol cetllicoC16H140 una mctil pcntosa 
ácido palnútico 
ácido esteárico 
ácido oléico 
ipuranol C23H400 4 
ácido linoléico 

Kromer, 1898, (en Shellard, ácido isovalérico 
196lb). glucosa 

ácido C16H3203 (ácido 12hidroxi· 
13 mctilncntadccanóicol 
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Shellard (1961b). 

Noda, el al. ( 1987)., · 

OfH!rculina macrocama 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS 

Secoville 0918). 
Autcrhoff & Demlcitncr (19SS). convolwlina 

Shellard (196la). 

44 

ácido tlglico 
ácido acético 
ácido propiónico 
ácido isobutirico 
ácido isovalérico 
ácido a·mctilbutlrico 
ácido valérico 
ácido ipurólico 
ácido jalapinólico 
ácido convol\1!1inólico 
glucosa 
fucosa 
rhamnosa. 
ácido tlglico 
ácido metilbutirico 
ácido isobutlrico 
ácido nilico 
ácido jalapinólico 
glucosa 
fucosa 
rhamnosa. 
uinovosa 

PRODUCTOS DE HIDROLISIS 
1 •lucosa 
ácido tlglico 
ácido valérico 
ácido convolvulinólico 
ácido jalapinólico 
glucosa 
rhamnosa 
ácido Uglico 
ácido acético 
ácido valérico 
ácido isovalérico 
ácido propiónico 
ácido a-mctilbutirico 
ácido glicosldico 
ácido 3, 12-dihidro•lpalmltico 
ácido braziliólico 
ácido jalapinólico 
glucosa 
rhamnosa 



Graf, e1 al. (1965). ácido acético 
ácidotlglico 
ácido valérico 
ácido piválico 
ácido a-mctilbutlrico 
ácido isovalérico 
ácido propiónico 
ácido 4-o•ocaprilico 
ácido cxoe:ónico 

WagneryKazmaicr(l971; 1977). ácido opercullnico=ácido 
rhamnoconvolvulinólico=ácido 
3,12 dilúdroxipalnútlco-12~-D-
glucopiranosil (l-4)-(a-L-
rhamnopiranosil (1-6))-a-D-
glucopiranosil ( 1-3)-a-L-
rhamnopiranosil (1·2)·[P·D· 
glucopiranosil (l·3)J·P·D-
glucopiranosido. 
ácido acético 
ácido tlglico, 
ácido valérico 
ácido piválico 
ácido propiónico 
ácido isovalérico 
ácido cxogónico 
ácido 4-oxocaprillco 
glucosa 
rhamnosa 

Ono, et al. (1989). open:ulina 1 ácido jalaplnóllco 
opcrculina 11 ácido opercullnico 

ácido dodecanóico 
ácido dccanólco 
ácido rhamnoconvolvulinlco 

Ono, el al. (1989a). jalapina ácido opercullnico A 
ácido operculfnlco B 
ácido opercullnico c 
fucosa 
glucosa 
rhamnosa 
ácido ialoinólico 

loomoea muricata 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE HIDROLISIS 

Mirsa & Tewari (1953). muricatinaA muricatinaB 
ácidobutlrico 
ácido valérico 
ácido C10H1804 
ácido C14H240 4 
ácido o•álico 
ácido fórmico 
ácido butlrico 
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Khanna & Gupta (1967). muricalina A (mezcla de tres muricatinaB 
productos) ácido capróico 

glucosa 
ácido palmltico 
ácido esteárico 
ácido jalapinólico 
L·rhamnosa 

Noda, et al. ( 1988). ácido muricático A 
ácido muricático B 
ácido muricático c 
ácido isobutirico 
ácido a·mctilbutfrico 
ácido 2·3R-nilico 
ácido jalapinólico 
quinovosa 
fucosa 
rhamnosa 

Noda, et al. (l 988a) muricatina 1 ácido metilbutfrico 
muricatinall ácido isobutfrico 
muricatinalll ácido jalapinólico 
muricatina IV quinovosa 
muricatina V fucosa 
muricatlna VI rhamnosa 

Noda, et al. (l 988b). muricatina VII ácido mctilbutlrico 
muricatina VIII ácido jalpinólico 

quinovosa 
rhamnosa 

Convolvulus scamonia 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE HIDROLISIS 

Baucr & Junge, 1934, (en Shcllard, cscamonina ácido ll·hidroxipalmltico 
1961b). ácido mctilcrotónico 

ácido a·mctilbutlrico 
ácido valérico 
fucosa 
glucosa 
rhamnosa 

Shellard (1961b). ácido tlglico 
ácido acético 
ácido propiónico 
ácido isobutlrico 
ácido isovalérico 
ácido a-mctilbutlrico 
ácido valérico 
ácido ipurólico 
ácido convolwlinólico 
ácido jalapinólico 
glucosa 
fucosa 
rhamnosa 
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Baucr& Jungc (1934). ácido cscamonólico 
dextrosa 
fucosa 
L·rhamnosa 
2lucosa 

Nocla, et al. (1990). cscamonina 1 ácido tlglico 
cscamonina 11 ácido metilbutlrico 

ácido jalapinólico 
quinovosa 
glucosa 
rhamnosa 

Nocla, et al. (1992). cscamonina VII ácido tlglico 
cscamoninaVlll ácido mctilbutlrico 

ácido jalapinólico 
fucosa 
quinovosa 
glucosa 
rhamnosa 

Convolvulus micro h llus 
COMPUESTOS PRODUCTOS DE lUDROLISIS 

ácido microWico 

Ioomoea fistulosa 
CITA BffiLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE lUDROLISIS 

Lcglcr (1964). éster glicosldico RSinoso de alto ácido 7·hidroxidcc:anóico 
peso molecular (poliéster) ácido ll·hidroxitelradccanóico 

ácido 3, 11 dihidroxitetradccan6ico 
D·glucosa 
D·fucosa 
D-qulnovosa 
L·rhamnosa 
ácido tlglico 
ácido 8"tico 
ácido butlrico 
ácido val~rico 

/¡ roomoea eari. 
CITA BffiLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE lUDROLISIS 

Sarin, et al. (1973). ipolearosido ácido 3,11-dihidroxihexadecanóico 
glucosa 
rhamnosa 
fucosa 
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l roomoeani 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE IUDROLISIS 

Asahlna & Terada, 1919, (en faJbitina ácido faJbltico (ácido ipurólico, D· 
Okabe & Kawasaki, 1970). glucosa y L·rhamnosa) 

ácido a-metllbutirico 
ácido valérico 
ácidoUglico 
ácido a·melil·P·hidroxibutirico 

Okabe & Kawasaki (1970). ácido metilbutlrico 
llcidovalérico 
ácidoUglico 
ácido a-metll-P·hidroxibutlrico 
ácido farbltico 1 (ácido ipurólico, 
O-glucosa y L-rhamnosa) 
ácido farbltico 11 (pentaglicosido 
del ácido ipurólico con glucosa, 
rhamnosa y quinovosa) 
ácido faJbltico (hexaglicósido del 
ácido ipurólico con glucosa 
rhamnosa y ouinovosa) 

l 'oomoea 11u111urea 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS PRODUCTOS DE HIDROLISIS 

Powcr&Rogerson, 1909,(en 
Chem. Abst. 3:4285). 

ipuranol C23H380 2(0H), pentalriacontano (~sH72) 
fitostcrol 
ácido palmltico 
ácido esteárico 
glucosa 
ácido lpurólico 
(C13H2s(OH)2COOH) 
ácido tlihidroxilaúrico 
ácido metiletll acético 

Nikolln, et al. (1978). lpopurpurosido C42ff.¡401•· glucosa 
rhamnosa 
6-dcsoxiglucosa 
ácido riclnóleico (12· 
hidroxiesteárico) 

.. ácido metilbuUrico 
.. 
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loomoea turoethum 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS 

Wagncr, et al. (1978). 

roomoea stans 
CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS 

Enriquez, et al. (1992). glicósido A = glicorresina 2 

CITA BIBLIOGRAFICA COMPUESTOS 
Kitagawa, et al. (1988). mcmcrrosidos b, el, 

PRODUCTOS DE HIDROLISIS 
ácidos turpetlnicos A a E 
glucosa 
rhamnosa 
ácido 3,12· 
dihidroxipentadccanoico 
ácido 4,12· 
dihidroxipcntadccanoico 
ácido 4, 12-
dihidroxihexadccanoico 
ácido 3,12-dibidroxihexadccanoico 
ácido 11-hidroxihexadccanóico 

PRODUCTOS DE HIDROLISIS 
ácido a-metilbutirico 
ácido ~-hidroxi-a.-metilbutlrico 
ácido jalapinólico 
quinovosa 
glucosa 
rhamnosa 

PRODUCTOS DE HIDROLISIS 
ácido jalapinólico 
ácido isobutlrico 
azúcares 

En el siguiente cuadro se muestran las partes de la planta de donde se han extraldo las 

glicorresinas. 

RAIZ SEMILLAS PARTEAEREA HOJAS PLANTA ENTERA 
J. orlzahensls l. nurcurea J. nurnurea /. nstu/osa J. carnea 
/. mJl'OQ /. DtUasltica 
C. scammonla /.mur/cata 
O. macrocarDti 1.nll 
C. /n/cronhvl/us J. lear/ 
J. turoethum 
J. stans 
M.mammosa 
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4 UB!CAC!ON JAXONOMICA 

4.1 /pomo1111 purga 

4.1.1 Clasificación 

Vegclal 

Embriophyta siphonogama 

Angiospermac 

Dicotilcdoncae 

Tubiflorae 

Convolvulaceac 

lpomoea 

Reino 

División 

Subdivisión 

Clase 

Orden 

Familia 

C*nero 

Especie lpomoeaputga(Wender.)Haync, Arzn. Gear. 12: pis. 33·34.1833 

4.1.2 Sinonimias 

(Matuda, 1964). 

lpomoeapurga Choisy, DC. Prod. 9: 1845; Willis, Proc. FI. 184. 1894; House, Ann. N.Y. 

Acad. Sci. 240. 1908 .. 

Convolvulusja/apa Sclúede, en Linnaea 5. 473. 1830. non C. jalapa L. 1767. 

lpomoeaja/apa Nutt. & Coxe, en Ame. Joum. Med. Sci. 5:300-307. 1830. Schiede y Deppe, 

en G. Don Gen. Syst. Joum. Sci. 5: 300-307. 1830; Schiede y Deppe, en G. Don. Gen Syst 4: 

271. 1838. non l. jalapa Pursh. 1814. 

ConvolvuluspurgaWender en Pharm. Centralb. 1: 457. 1830; D. Dietr. Syn. PI. 1: 667. 1839. 

Jpomoea schiedea11a Zuccar, Flora 14: 801, 1831; PI. nov. vel Min Cogn. 293. 1832. 
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Exogonlum purga dumosum Benth. PI. Hatw. 46. 1840. 

Convolvuluso.fficinalisPelletan, Steud. nom ed 21: 410. 1841. 268. 1845. 

4.1.3 Descripción de la especie 

Hierba perenne, voluble con rizoma tuberoso. Peciolos glabros o esparcidamente pilosos, de 

1.5-5 cm de largo. Hojas glabras anchamente ovales, cordadas, acuminadas, de 9-11 cm de 

largo por 5-7 de ancho. Pedúnculos en axilas, de 1.5-6 cm de largo, casi glabros, con 2 

brácteas pequeñas; pedicelos gruesos, glabros de 10-12 mm; sépalos desiguales, ovales, 

obtusos, redondeados, de 4-9 mm de largo, coriáceos glabros. Corola de tubo delgado, largo, 

de 5-8 cm de largo, azuloso-rosada, con estigma y estambres que sobresalen del tubo de. la 

corola. Ralees tuberosas que contienen la resina, se compone de dos substancias, jalapina y 

convolvulina, se emplea en medicina como purgante. 

4.1.4 Distribución 

Jalisco, México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, hasta Guatemala y Centro América. 

4.1.5 Nombres vulgares 

Quiebraplato, sombrilla, campanita, purga, rosa purga, y purga del monte (Pedraza, 1982). 

4.2 lpamoea odzabensls 

4.2.1 Clasificación 

Reino 

División 

Subdivisión 

Clase 

Orden 

Vegetal 

Embriophyta siphonogama 

Angiospennae 

Dicotilcdoneae 

Tubiílorae 
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Convolvulaccac 

Jpomot1a 

Familia 

Género 

Especie Jpomoea º'lzabensls (Pclletan) Ledcnois. ex Steud. Nom ed. 2818. 1841. 

4.2.2 Sinonimias 

(Matuda, 1964). 

Co11vo/vu/usserotinusDC., A.P. Cata!. Hort. Bot. Monsp. 97. 1813. 

lpomoea seroti11a Roem. et Schult, Syst. 4: 215. 1819. 

Pharbitis serotillO (DC.) Choisy, DC. Prodr. IX: 341. 1845. 

Quamoc/it serotillO (DC.) Don. Gen. Syst. IV: 259. 1838. 

Convolvu/us superbus H.B.K. Nov. Gen. Sp. PI. 111: 103. 1818. 

Convolvulus sanguineus Willd. ex Roem. et Schult. Syst. IV: 302. 1819. 

Pharbitis orizabensis (Lindel) Hook. Cur-Bull, Acad. Roy. Brux. XII: 271, 1845. 

lpomoea superba (H.B.K.) Don Gen Syst. IV: 275. 1838. Non./. superba Ledel (1822), non. 

l. superba Schran (1828). 

lpomoea /011gepeduncu/ata (Mart. et Gal.) Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. II: 389. 1882. 

Pharbitis /ongepedunculata Mart. et Gal., Bull. Acad. Rey. Brux. XII: 271. 1845. 

lpomoea batatoides Benth., PI. Hartweg., 46. 1840. non/. batatoides Choisy, 1837. 

Convo/vulus orizabe11sis Pelletan, Jour. Chemie Medicale, Pharmacie et Toxicologie 1 O: 1. 
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1834. 

Ipomoea mestit/anica Choisy, DC. Prodr. 9: 389. 1845. 

lpomoea tyrianthina Lindley, en Edward, Bol. Reg. XXIV: 97. 1838. O' Donell, Anal. Inst. 

Biol. XII: 98. 1941. 

4.2.3 Descripción de la especie 

Esta des~ripción de la especie es la presentada por Matuda (1964) para lpomoea tyrianthina, y 

considera que /. orizabensis es sinonimia. 

Planta voluble con rizoma tuberoso; tallos hirsutos, pubescentes a glabros. Peciolos cortos, 

laxamente pubescentes. Láminas cordadas, enteras o 3-lobadas, acuminadas, mucronadas, de 

6-13 cm de largo y ancho, pubescentes en ambas caras con nervaduras prominentes en ambas 

caras. Pedúnculos de 13-20 cm pubescentes; brácteas lanceoladas, lineares de 7-8 mm. 

Inflorescencia 3-S flores. Pedicelos algo engrosados en la parte superior, de 1.5-2 cm. Sépalos 

subiguales, los exteriores pubescentes, los interiores glabros, borde escarioso de 13-15 mm de 

largo por 5-6 de ancho, oblongo-lanceolados; corola purpúrea, glabra, campanulada, de 7-8.5 

cm de largo. Ovario glabro, 2-locular, 4-ovulado, cápsula subglobosa, 2-locular, 4-seminada; 

semillas pardas de 4-5 mm. 

4.2.4 Distribución 

En América su distribución va de México a Guatemala. En México se encuentra en los estados 

de Sinaloa, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, México, Distrito Federal, Morelos, 

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. 

4.2.S Nombres vulgares 

Jalapa macho, Jalapa fusiforme de Guibourt, Jalapa de Tampico, Jalapa de Orizaba (Jáuregui, 
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1885). Jalapa pesada (Velasco, 1885), Jalapa ligera (Villada, 1903), Escamonea mexicana 

(Blanco, 1949). 

4.3 /pomoe11 j11/11p11 

4.3.1 Clasificación 

Vegetal 

Embriophyta siphonogama 

Angiospennao 

Dicotiledonoae 

Tubifiorae 

Convolvulaoeae 

lpomoea 

Reino 

División 

Subdivisión 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie Jpomoeaja/apa (L.) Pursh, Bot. Mag. pi. 1572. 1813 

4.3.2 Sinonimias 

(Matuda, 1964) 

ConvolvulusjalapaL. Mant. 43. 1759. 

ConvÓlvulus mechoacan Vitm. Summa PI. 1: 434. 1789. 

Convolvulus lividusMoc. et Steud. nom. ed. 2.2, 1: 409. 1847, 

Convolvulus jatianea J. F. Gmel. Syst. 339. 1796. 

Batatas jalapa Choisy. Conv. Rar. 125. 1837; DC. Prndr. 9: 338; 1845 ... 

/pomoea carrizalia Brandegee, Univ de Calif. Pub. Bot. 4-19; 382. 19Íi 
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4.3.3 Descripción de la especie 

Planta robusta, perenne, con ralees tuberosas napiformes, blanco tomentosas pubescentes. 

Peciolos gruesos, blanco-tomentoso-pubescentes, de 6 a 8 cm de largo; hojas triangular

ovales, levemente cordadas, obtusas, de 6-9 cm de largo y ancho, enteras o trilobadas, 

plateado-pubescentes en la cara inferior; pedúnculos gruesos, macizos de 7-8.5 cm, 

esparcidarnente blanco-pubescentes, a veces con pedicelos de una o varias flores; brácteas 

caedizas; sépalos coriáceos, desiguales, orbiculares, obtusos, plateado-tomentosos

pubescenies, los exteriores de 10-12 mm, los interiores de 15-20 mm con pedicelos macizos de 

15-18 mm; corola de 7-10 cm de largo, purpúrea; cápsula globosa de 15 mm de largo, con 4 

celdas; semillas 4, cubiertas en su dorso con pelillos finos, largos, de color dorado-pálido. 

4.3.4 Distribución 

Nuevo León, Tarnaulipas, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosi. 

4.3.S Nombres vulgares 

Jalapa monstruosa (Jáuregui, 1885). 
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5 PARTE EXPERIMENTAL 

5. 1 Condiciones generales 

Los puntos de fusión se detenninaron en un aparato Fischer Johns y se reportan los valores sin 

corrección. Para la cromatografia en columna se utilizó gel de sílice Merck 60 de malla 70-230. 

La cromatografia en capa fina (CCF) de control se efectuó utilizando cromatoplacas de gel de 

silice Merck 60 F 254 de 0.25 mm de espesor. El revelado de las placas se hizo utilizando luz 

ultravioleta de onda larga y con revelador de sulfato cérico-ácido sulfúrico. El análisis 

elemental se realizó en Galbraith Laboratories Inc. Quantitative (Estados Unidos de América). 

Los espectros de ultravioleta se detenninaron en un espectrofotómetro Perkin Elmer, modelo 

552, en metano! y con 1 mg de muestra. Los espectros de infrarrojo, en un espectrofotómetro 

de transfonnada de Fourier modelo Nicolet FT -5 SX, en pastilla de KBr y con 2 mg de 

muestra. La espectrometria de masas la realizó el Dr. Michael S. Tempesta en la Universidad . 

de Missouri, Columbia (EUA) a través de la Organización Internacional de las Ciencias 

Quimicas para el Desarrollo (IOCD), y se obtuvieron en matriz de ANB-glicerol, 

bombardeando con iones Na' y Li' y fueron de baja resolución y de barrido total. Los 

espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) tanto protónica como de 13C de las 

glicorresinas A, By C se obtuvieron en un espectrómetro Varian modelo Gemini 200; y para 

1os ácidos grasos glicosilados se obtuvieron en un aparato Varian modelo VXR 300 S a 300 

MHz; en todos los casos se utilizó TMS como referencia interna, los desplazamientos quimicos 

(o) se expresan en partes por millón (ppm), las señales se indican de la siguiente manera: 

s=singulete, d=doblete, dd=doblete de doblete, t=triplete, c=cuarteto, m=multiplete y a=seilal 

ancha; las constantes de acoplamiento (J) se dan en Hertz (Hz). 

Los experimentos de la actividad purgante de las resinas estuvieron a cargo de la M. en C. 

Alicia Lara Lemus y se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
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Iztapalapa. Las obse..Vaciones histológicas e histoqulmicas las realizó el Dr. Guillenno Laguna 

Hemández, en el Lab. de Citología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

6.2 Muestras estudl11d11s 

Para realizar el estudio comparativo entre tas especies de lpomoea se analizaron 3 muestras de 

Jpomoea orizabensis: una (Op) recolectada el 29 de septiembre de'l 989 en el Km 205-206 de 

ta carretera No. 170, Puebla-Orizaba, estado de Puebla; otra (Ov) recolectada el 19 de 

septiembre de 1990 entre el kilómetro 66 y 65 de la carretera No. 125 México-Acultzingo, 

estado de Veracruz; y la tercera (T) recolectada en el mes de noviembre de 1980 en el poblado 

de Ocuilán, Km 32 de la carretera a Chalma, en el estado de México. De/. purga (P), una 

muestra recolectada et 22 de septiembre de 1990 en Atzalan, Municipio de Jalacingo, estado 

de Veracruz, De /.jalapa se estudiaron dos ralees, una (J0 a) recolectada el 10 de junio de 

1991 en Dos Ríos, Municipio de Dos Ríos, estado de Veracruz; y otra (J1) recolectada el IS 

de noviembre de 1991 sobre el camino de Apazapan a Jalcomulco, estado de Veracruz. Los 

ejemplares de herbario se depositaron en la colección del Herbario Nacional (MEXU) y las 

especies las determinaron la Biól. Leticia Torres y el Sr. Francisco Ramos. Se adquirieron 

también dos muestras comerciales de "raiz de jalapa", una (D) en marzo de 1991, en el 

mercado de· Sonora, México, D. F., y otra (V) en septiembre de 1991 en el mercado de 

Jáuregui, Jalapa, estado de Veracruz. 

De la raíz recolectada en el mes de noviembre de 1980, en el estado de México, de Ipomoea 

orizabensi.v (T) se aislaron las dos glicorresinas cuya estructura se analiza. El ejemplar de 

herbario se depositó en la colección del Herbario de la Facultad de Ciencias (FCME), con 

número 040173, y la especie la determinó el Dr. Andrew Me. Donald. 

El material vegetal se secó a temperatura ambiente y se molió en un molino de manivela hasta 

tener un polvo fino. 
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A. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE lpomoea orizab11n11i11, l. purgs e/. jalapa 

5.3 Determinación de perfiles cromatogr6flcoa de gllcorrealnea 

Se pesaron 5 g de muestra de cada una de las raíces, se colocaron en un matraz Erlenmeyer, se 

adicionaron 15 mi de hexano y la mezcla se agitó durante 1 hora. Al finalizar este tiempo se 

filtró y las muestras se volvieron a extraer 2 veces más con hexano, en las mismas condiciones. 

Las muestras desengrasadas se dejaron secar y se guardaron para con éstas realizar los perfiles 

cromatográficos. 

100 mg de cada muestra se colocaron en matraces Erlenmeyer y se adicionaron 3 mi de 

acetato de etilo a cada una; las mezclas se agitaron durante 1 hora y al terminar, se filtraron y 

los extractos se colocaron en tubos. 

Con los extractos se realizó una cromatografia en capa fina de 1 O cm de frente, aplicando un µI 

en las placas, eluyendo con CHCl3-MeOH 8: 1.3 y utilizando como testigo una mezcla de 

resinas B, C, D y E de /. orizabensis (T). Las placas se revelaron con revelador de sulfato 

cérico-ácido sulfürico. 

5.4 Determinación de la actividad farmacológica 

Se pesaron 100 g de ralz finamente molida de cada especie y se extrajeron en aparato Soxhlet 

con etanol durante 4 horas, 3 veces. Los extractos alcohólicos, de cada especie, se juntaron y 

se evaporaron en rotavapor hasta obtener un licor concentrado, el cual se vertió sobre 4 

volúmenes de agua. Las resinas se separaron, se lavaron con agua y se dejaron secar al aire. El 

polvo formado, de cada especie, se pesó y se calculó su rendimiento (Tabla 2). 

La acción purgante de las resinas se evaluó en ratas. Se utilizaron ratas macho de 250 a 350 g 

de peso corporal, alimentadas ad libitum con nutricubos Purina chow (alimento comercial). 

El fármaco se preparó con 0.2 g de resina en un pequeño volum~n de etanol y completando a 
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un volumen de 0.5 mi con agua. Se administró por vía intragástrica con ayuda de un catéter. 

Las ratas se anestesiaron ligeramente con pentobarbital sódico, a una concentración de 30 

mg/g antes de la administración de la resina. 

Se formaron 6 lotes de 6 ratas, 5 para probar las muestras (Ov. P, J0 a. D y V) y uno de 

control, sólo con etanol-agua. El experimento se realizó con un diseilo dobleciego. Se observó 

la respuesta cuanta! de cada lote. 

5.5 An611sls histológico 

Las raíces se cortaron en pedazos de 1 hasta 4 cml. Se fijaron en F AA (formol-acético· 

alcohol) durante 48 horas y se procesaron por la técnica de Johansen (1940) para su inclusión 

en parafina y su tinción con safranina-verde fijo. Se estudiaron cortes tangenciales, radiales y 

transversales. Algunos cortes se procesaron de acuerdo a las técnicas histoquimicas reportadas 

por Jensen (1962). La identificación de polisacáridos insolubles se hizo con el reactivo de 

Schilf, la de lipidos con rojo oleoso y para proteinas se siguió la técnica con azul-negro de 

naftol (Engleman, E. M. comm. pers.). La identificación de almidón se hizo con Lugol. 

B. ELUCll>ACION DE LA ESTRUCTURA DE DOS GLICORRESINAS DE RAIZ DE 

lpomoea orlz11ben11i11 

5.6 Extracción y separación de compuestos 

La raíz de /pomoea orizabensis (51 O g), finamente molida, se extrajo exhaustivamente primero 

con hexano y después con acetato de etilo (AcOEt) en aparato Soxhlet, con los siguientes 

rendimientos: Extracto hexánico 15.80 g (3.09%) y extracto de AcOEt 84.43 g (16.55%). 

Con 15 gramos del extracto de acetato de etilo se efectuó una cromatografia en columna de 

gel de sílice (CC 1 ), en una proporción 80: 1 de sílice-muestra. El eluyente inicial fue acetato de 
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etilo-heKano S: 1 y la polaridad se aumentó gradualmente con acetato de etilo hasta tener 

acetato de etilo 100%; posteriormente se empleó metano! hasta tener una proporción de 

acetato de etilo-metanol 9: l. 
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Rll&INA 1111 
¡ 

CCI 
Htuno:AcOlt 

1:7 

* • -· .i524.lmg 
MEZCLAS C+O+E 

1773.4mél 

3:8 • -· 73.4mg 

3:8 • 
CC2 

Htuno: AcOEt 

MEZCLA a+c 
271.3 mg 

&d,. • 

2:7 • RUINAC 
835.llmg 

MEZCLA 
2329.3 mg 

CC3 
CHO,: MeOH 

,!, 

2:7 • MEZCLAS C+D+E 
294.lmg 

.¡,. • ........ 
198.3mg 

MEZCLA B+C RUINAC 1 MEZCLASC+D+E 
641.0mg 

1 

3:9 • 

931.0 mg . 981.2 mg 

------ 1 

3;9 • 
CC4 

Hu•no : AcOEt 

2:7 • 2:7 • RESINA 1 
416.2m11 

MEZCLA B+C RESINA C 
224.3 mg 

MEZCLAS C+D 
234.9 mg 807.B mg 

F1g. 9. Diagrama de la separación de gllcorreslnas 

Se obtuvieron 328 fracciones de 250 mi cada una, que se reunieron por su similitud en 

cromatografla en capa fina (CCF) de control. Las fracciones 43-108 tuvieron la glicorresina B 

pura, con un peso total de 4.524 g. Las fracciones 109-213 tuvieron la glicorresina e mezclada 

con la glicorresina B; el peso de esta fracción fue de 1.476 g. En las fracciones 214.a 310 se 

61 



encontró la glicorresina C mezclada con glicorresinas de mayor polaridad; el peso de estas 

fracciones fue de 1. 773 g. 

La fracción que contenía By C (1.476 g) se sometió a una segunda cromatografia en columna 

de gel de sllice en una proporción silice-muestra igual a la anterior (CC2). El eluyente inicial 

fue acetato de etilo-hexano 2: 1; la polaridad se aumentó gradualmente hasta eluir con acetato 

de etilo 100% y posteriormente con metano! hasta tener una proporción de acetato de etilo

metanol 7:3. Se obtuvieron 1123 fracciones de 50 mi cada una, que se reunieron en 18 

fracciones. De esta cromatografia se obtuvieron 835.8 mg de glicorresina C y 73.4 mg de 

glicorresina B. 

Las mezclas de la glicorresina C con glicorresinas de mayor y menor polaridad, obtenidas en la 

CC2 y en la CCl (Flg. 9), se reunieron para recromatografiarse (CC3). El peso total de estas 

fracciones fue de 2.33·g. Para la separación se utilizó sllice en las mismas condiciones 

anteriores. El eluyente inicial fue cloroformo y la polaridad se aumentó gradualmente hasta 

eluir con CHCl
3
-MeOH 95:5. Se obtuvieron 464 fracciones de SO mi, que se reunieron en 8 

fracciones. El rendimiento en glicorresina C fue de 631.0 mg y en glicorresina B, 196.3 mg. 

Finalmente, para separar las mezclas de la cromatografia anterior (1502.2 mg) se realizó una 

cuarta cromatografia en columna (CC4), comenzando a eluir con hexano-AcOEt 4:5. La 

polaridad se aumentó gradualmente hasta eluir con AcOEt. Se obtuvieron 268 fracciones de 50 

mi cada una que se reunieron en 5 fracciones por su similitud en CCF. La glicorresina B se 

obtuvo cuando el eluyente tenia una proporción hexano-AcOEt 3 :6 y la gicorresina C en la 

polaridad 2:7. De las cuatro cromatografias se obtuvo un total de 5.21 g (34.73%) de 

glicorresina B, 1 .69 g (11 .27%) de glicorresina C y varias mezclas que contienen 

principalmente glicorresina B, el peso de éstas fue de 7. 16 g. Los rendimientos se calcularon a 

partir del extracto crudo. 

5. 7 Preparación de muestra analítica 
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Para preparar esta muestra todo el material de vidrio se lavó con mezcla crómica y 

posteriormente todos los materiales utilizados se enjuagaron con disolventes filtrados, libres de 

polvo. De igual manera, toda la manipulación se realizó protegiendo la muestra de polvo. 

La glicorresina se disolvió en acetato de etilo, la solución se filtró en embudo con fondo de 

vidrio poroso y se concentró para cristalización. El sólido cristalino se filtró y se guardó en un 

sobre de papel aluminio de donde se tomaron las muestras para análisis espectroscópico, 

elemental y punto de fusión. 

5.8 Caracterización de las glicorraslnas B y C 

Para la determinación del Rr se realizó una cromatografia en capa tina de gel de sílice; se utilizó 

como eluyente una mezcla de CHC~-MeOH 8; 1.3. 

En el análisis elemental se determinó carbono e hidrógeno y el oxígeno se calculó por 

diferencia. 

Los espectros en el ultravioleta se determinaron en metanol con 1 mg de muestra y los 

espectros en el infrarrojo, en pastilla de KBr y con 2 mg de muestra. De la banda del grupo 

carbonilo de estos espectros se corrió la segunda derivada. 

Los espectros de F AB-masas se obtuvieron en matriz de ANB/glicerol, bombardeando con 

iones Na• y Li+ y fueron de baja resolución y de barrido total. 

Los espectros de resonancia magnética protónica y de 13C se corrieron a 200 MHz, en acetona. 

5.9 Fragmentación química de la glicorresine C 

5.9.1 Hidrólisis alcalina 

En un tubo de ensaye con tapón esmerilado, se colocaron un gramo de glicorresina y 20 mi de 

NaOH 1 N. El tubo se cerró perfectamente y se colocó en un bafio térmico de agitación constante 
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a 60 ºC durante 2 horas. Posteriormente la suspensión formada se dejó en agitación con.stante, 

suspendiendo el calentamiento y llegando a temperatura ambiente, hasta completar 24 horas; al 

finalizar se adicionó HCI hasta tener un pH de 2. 

Los ácidos volátiles hidrolizados se extrajeron de la mezcla de reacción, en embudo de 

separación, con 3 volúmenes de éter etílico. Los extractos etéreos se reunieron y se lavaron 

con 3 volúmenes de agua destilada. A las fases acuosa, etérea y a las aguas de lavado se les 

hizo CCF de control. La fase etérea se secó con sulfato de sodio anhidro y el éter se evaporó 

con corriente de nitrógeno, quedando los ácidos volátiles, los cuales pesaron 344. 7 mg. La 

CCF de la mezcla de estos ácidos presentó 2 manchas con Rr, =O. 72 y 0.84. 

Para la separación e identificación de los ácidos volátiles de la glicorresina C se realizó una 

cromatografia de gases acoplada a espectrometrfa de masas con las siguientes condiciones: 

Sistema de CG-MS modelo 5985 B de Hewlett Packard con una columna capilar Ultra 2 

(Crosslinked 5% Phe Me silicone) de 25 m de longitud y 0.52 µm de diámetro interno. Las 

temperaturas de la columna fueron T = 45 ºC a una velocidad de calentamiento de 3 ºC/rnin, la 

del inyector de 100 ºC y Jade la fuente de iones de 160 ºC. El gas acarreador fue helio a una 

velocidad de 1 ml/min. Los espectros de masas de los ácidos volátiles, así separados (Espectro 

12), presentaron iones moleculares (M+) en: a) M+=to2 y b) M'=IOO. 

Para obtener el ácido graso glicosilado la fase acuosa de la hidrólisis alcalina se extrajo en 

embudo de separación con 3 volúmenes de n-butanol. Estos extractos se reunieron y se lavaron 

con 3 volúmenes de agua destilada. La solución butanólica se secó con sulfato de sodio 

anhidro y se trasvasó a un matraz bola de 100 mi donde se evaporó a presión reducida en un 

aparato de destilación y a temperatura ambiente. La temperatura se controló con un bailo de 

agua tibia para evitar congelamiento de la mezcla. Los residuos del butano! se eliminaron 

adicionando metano! absoluto y evaporándolo en rotavapor a presión reducida hasta sequedad. 

Se obtuvieron 645.9 mg de este ácido. 
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De igual fonna y con objéto de hacer un estudio comparativo se sometieron a hidrólisis 

alcalina 126.8 mg de la glicorresina A, 1 g de By 591.1 mg de C. Se obtuvieron 78.5 mg, 

116.9 mg y418.5 mg de ácidos grasos glicosilados de A, By C, respectivamente, los que se 

anaJ¡zaron espectrométricamente por RMN de 13C y de 1H y correlación HETCOR de 13C-1H. 

Se determinó, además, el espectro 13C-DEPT en CD30D. · 

5.9.2 Hidrólisis liclda 

Al ácido graso glicosilado de la glicorresina C (645.9 mg) se le adicionaron 20 mi de solución 

de ácido sulfiírico 1 N y se colocó en un bailo térmico de agitación constante a 60 ºC durante 2 

horas. Posterionnente la mezcla de reacción se dejó con agitación constante hasta completar 

24 horas, suspendiendo el calentamiento y llegando a temperatura ambiente. 

Finalizada la hidrólisis la mezcla se extrajo, en embudo de separación, con 3 volúmenes de éter 

etílico. Las extracciones etéreas se reunieron y se lavaron con 3 volúmenes de agua destilada. 

La fase orgánica se secó con sulfato de sodio anhidro y el éter se evaporó en bafto Maria a baja 

temperatura. El ácido graso hidroxilado pesó 22 mg, y se detenninaron los espectros de IR y 

RMN. 
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8 RESULTADOS V DISCUSION 

Este trabajo se dividió en dos partes. En la primera (Parte A) se hizo un análisis comparativo 

entre ralees de tres especies de lpomoea que son utilizadas como purgantes y en la segunda 

parte (Parte B) se realizó un estudio quimico y espectrométrico para la elucidación de la 

estructura de dos de las glicorresinas aisladas Je la raíz de /. orizabensis, recolectada en el 

estado de México, (T). 

Para la primera parte se realizaron 3 e.studios: Una determinación de perfiles cromatográficos 

de resinas glicosidicas de las tres especies consideradas(/. orizabe11sis, l. purga e/. jalapa) y 

de dos muestras de "raíz de jalapa" adquiridas comercialmente. Una evaluación farmacológica 

de estas cinco muestras y un análisis histológico de las ralees de /. purga, l. orizabensis e /. 

jalapa. 

En la segunda parte, el estudio de las dos glicorresinas aisladas y purificadas, abarcó la 

determinación de sus constantes fisicas (p.f., ~ P.M.), un análisis químico, que comprendió la 

determinación de su composición porcentual elemental, así como la fragmentación por 

hidrólisis de las glicorresinas, para obtener los componentes que las forman y estudiarlos por 

separado y, finalmente, el análisis espectroscópico (UV, IR, RMN y EM). 

A. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE lpomoe11 orlz11bensis, f. purga e l. j11f11p11 

6. 1. Perfiles cromatogr6flcos de glicorreslnaa 

Los perfiles cromatográficos de glicorresinas de las ralees, se encuentran en la Fig. 1 O. Se 

utilizó como patrón de referencia una mezcla de las resinas B, C, D y E de lpomoea 

ori::abe11sis. El perfil de /.purga presenta, tres manchas (F, G, H) de mayor polaridad, que por 

sus Rr. corresponden también a otras glicorresinas de referencia, (Pérez-Amador et al., 1989). 

66 



GH 
o 

@o ® ® 

@F 

® @B o C) C) o o o 

o o o oc Ci) 

o o o ºº o e o 
o o o C:::.E 0 

g Q 

T op QV e p Jo• JJ 

Eluyente: CHC13-MeOH 8:1.3 

T = lpomoea orizabensis del estado de México 
O P= /. orizabensls del estado de Puebla 
O v= /. orizabensis del estado de Veracruz 
C = Mezcla de resinas patrón 
P= /.purga 
J0~ /.jalapa de Dos Rfos 
J J = l. jalapa de Jalcomulco 
D = "rafz de jalapa" del D. F. 
V= "rafz de jalapa" del estado de Veracruz 
e, c, o, e, F, o, H = resinas de referencia 

e ('i!¡) 

o o 

® 

® 

.., o 
o 

o 
o e 

o 

o o 
D V 

Fig. 1 O Perfil cromatográfico de glicorresinas de rafz 

En la tabla siguiente s~ hace un resumen de la presencia o ausencia de estos marcadores en las 

distintas ralees. 
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J. orlzabtn.ris J. /.jalapa Rllz de jallpll --a 
Parte de la Man:adot Edo. Edo. Edo. Des Jaleo- Dillri· Vera· 

planta de de de Rlos multo to cruz 
Mdx. Puebla Ver. (P) (JoRI CJ,1 Fcdc- (V) 
m (0.\ m .. , raJ IDl 

E ..¡ ¡..¡ ..¡ ..¡ ' D "' h/ ..¡ ..¡ '"' 1v 1v ' e ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ' RAIZ B ..¡ lv '-J ¡..¡ ;..¡ ' F ..¡ ' G ¡..¡ ..¡ ¡..¡ ' H ..¡ 1.J ' Tabla 1. Tabla del contenido de gUcorreslnas en las es les estudiadas. (~ 
=presencia). 

El análisis de los perfiles muestra, que los de Ipomoea orizabensis son diferentes a los del 

jalapa y al de/. purga, por tanto, las tres especies tienen perfiles diferentes y caractetisticos 

para cada una (J!1g. 10). 

Los perfiles de las muestras de Ipomoea orizabensis de Puebla y de Veracruz son idénticos, en 

tanto que el del estado de México presenta una mancha menos polar que no tienen las otras 

dos. Esto puede deberse a factores ambientales, ya que esta muestra se recolectó en época y 

sitio diferente. Los dos perfiles de/. jalapa, de Dos Rlos y de Jalcomulco son idénticos. De/. 

purga no se pudo contar más que con una sola muestra. 

De las muestras comerciales, el perfil de la '~alapa" del D. F. se asemeja más al de/. jalapa que 

al de las otras lpomoeas. Es igual en las zonas de alta y mediana polaridad (resinas D y B) y 

difiere en la zona de baja polaridad. El perfil de la '~alapa" de Veracruz es idéntico al del 

purga. 

Respecto a la presencia de los marcadores, todos se encuentran en/. purga (7).1. orizabensis 

presenta sólo los mas polares (la del edo. de México, 4, y las de Puebla y Veracruz, 3) el 

jalapa tiene tanto marcadores polares (2) como no polares ( 1 ). 
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Por todo lo anterior se ve, que los perfiles cromatogrífü:os de glicorresinas pueden, en primera 

aproximación, proporcionar una forma rípida de diferenciación de las especies, basándose en 

la presencia y ausencia de los marcadores propuestos. Asimismo podrlan servir de apoyo a la 

identificación de la especie en el caso de las muestras comerciales. 

6.2 Determinación de la actividad farmacológica 

Las resinas, preparadas en su forma oficinal•, tuvieron los siguientes rendimientos: 

RAIZDE: PORCENTAJE DE 

RESINA EN LA RAIZ 

laomoea nuraa 21.0% 

J.orizabensls de Veracruz 9.3% 

l. /alana de Dos Rfos 3.4% 

Ralz de ialana del DF 22.3% 

Raiz de ialaoa de Veracruz 25.2% 

Tabla 2. Rendinúento de las resinas preparadas en su forma oficina!.• 

El mayor rendimiento lo presentaron las ralees de la especie J. purga (21 .0%), seguidas de J. 

orizabensis (9.3%) el.jalapa (3.4%). Esto está de acuerdo a lo dicho por Jáuregui (1885) y 

Velasco (1885), para/. orlzabensis, con un rango de 8.0 hasta un 19.5 % de resina y con un 

rendimiento hasta de un 30.0% para/. purga; no reportaron la proporción de resinas de/. 

jalapa. Las ralees adquiridas comercialmente presentaron rendimientos superiores a los 

encontrados en l. purga: de 25.2% para la raíz de Veracruz y de 22.3 % para la raíz del D.F. 

lforma oficinal =Forma como se prepara en la farmacopea. 
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En cuanto a las pruebu de actividad farmacológica, la acción purgante de las resinas se 

presentó en las ratas, a los siguientes tiempos: 

RESINA DE TIEMPO TIPO DE EVACUACION 

Jaomota nuroa 30min heces consisten!CS 

"Ralz de ... ,,.ft!lo,. Veracruz 30min heces consistentes 

'Ralz de ialaoa' D F. 60min bcc:cs diarréicas 

J.01/zab~nsls lh45min hcc:cs diarréicas 

l. Jalapa no evacuaron -
ContJOI no evacuaron -

Tabla 3. Actividad farmacológica de las resinas 

Las ratas del lote control no evacuaron durante 3 horas de observación, al igual que las ratas 

tratadas con resina de /.jalapa, además, estas últimas presentaron un comportanúento 

anormal, característico de intoxicación: pilo-erección, reflejo de vómito, perdida del equilibrio 

y apertura de las patas traseras. 

La Tabla 3 muestra que, a dosis iguales, /.purga y la "raíz de jalapa" del estado de Veracruz 

presentan su acción farmacológica con el mismo tiempo de latencia (30 min) y en igual forma, 

con heces consistentes, la "ralz de jalapa" del D.F. tuvo un tiempo de latencia de 60 min, con 

heces diarreicas y por último con un efecto mas retardado/. orizabensis (lh 45 min), que 

ocasiona en los ratones evacuaciones con heces diarreicas. 

Estos resultados concuerdan con los reportados por De Jáuregui (1885) y Velasco (1885), 

quienes mencionan que Ja resina de/. orizabensis es menos activa que Ja de/. purga. De/. 

jalapa, Velasco (1885) menciona que Ja resina es menos activa que Ja de/. purga y debe 
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administrarse a mayor. dosis, sin embargo, no reporta nada acerca de su toxicidad, la cual se 

observó en este trabajo. 

8.3 An611als hlstol6glco 

Los cortes permitieron analizar con claridad el arreglo de los estratos celulares e identificar 

algunas diferencias entre las especies estudiadas (Flg. 11). La felodermis o corcho en Ipomoea 

purga e l. orizabensis presenta diferencias. En la primera las capas más externas son células 

aplanadas, de paredes gruesas, con reacción positiva al rojo oleoso por la presencia de súber. 

Le siguen hacia el interior dos capas de células cuyo contenido celular presenta pequeños 

granos de almidón y paredes muy gruesas. Enseguida se observan tres estratos sin contenido 

celular (células muertas). En l. orizabensis se encuentran hasta ocho estratos de células 

aplanadas sin contenido celular, o algunas con taninos, con paredes gruesas y reacción positiva 

al rojo oleoso. Por debajo de la felodermis hay células pétreas que no se observan en/. purga. 

En la corteza también presentan diferencias: en /. orizabensis los tres estratos de células más 

externas presentan drusas en forma de rosetas con cristales romboidales o triangulares que en 

l. purga son más escasas, presentándose solamente en algunas células del estrato más interno 

de los cinco o seis que forman el parénquima; contienen abundantes granos de alnúdón, pero 

en l. purga son más grandes y aglutinados. Presentan laticiferos unicelulares cuya distribución 

en/. orizabensis es en forma de haces de cinco a seis células, distribuidos en el parénquima, al 

contrario de/. purga en donde forman hileras continuas vecinas a los haces vasculares y 

linútadas por células parénquimatosas. La felodermis en/. jalapa es muy semejante a la de l. 

orizabensis, los laticiferos son escasos y aplanados. Los haces vasculares son grandes, 

sobretodo por el xilema que presenta vasos de gran diámetro y fibras de gruesas paredes. Los 

laticiferos dan reacción positiva con el rojo oleoso por la presencia de lipidos y el xilema con el 

azul-negro de naftol debido a la presencia de proteinas en la pared. Esta especie (/.jalapa) se 

caracterizó por la abundancia de esclereidas, del tipo braquiesclereidas (células pétreas), en 

paquetes entre los haces vasculares. 
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Flg, 11 AúJlsls hÍstol6gico 

Fotos 1 y 2: /, purga. El súber (S) presenta en alRUDas dlulas granos de almld6n 
(A), pequeilos. En el parénquima (P) los granos de almld6n (A) son mas grandes. Los 
laticíferos (L) están dispuestos en hileras vecinas al camblum vascular (CV). a=340x y 
200x. 

Foto 3: l. orimbensis. El súber (S) presenta células grandes de paredes gruesas, sin 
contenido celular. Debajo de él se encuentra el parénquima (P) que contiene 
abundantes drusas (D) y granos de almid6n (A). Entre las células del parénquima se 
encuentran los laticíferos (L) y esclereidas (E), células grandes de pared gruesa 
a=170x. 

Fotos 4 y S: l. jalapa. Se observan elementos de vaso (X) de gran diámetro, 
abundantes fibras (Fi), paquetes de esclereldas (E). Los latlclferos (L) escasos, entre el 
parénquima que presenta abundantes drusas (D), a=130x. 

Foto 6: l. purga. Se observan elementos de vaso (X) sin fibras ni esclereldas. 
a=200x. 
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B. ELUCIDACION DE LA ESTRUCTURA DE DOS GLICORRESINAS DE RAIZ DE 

/pomoea odzabensls 

6.4.Compuestos separados del extracto da acetato da etilo 

De la separación cromaiográfica se obtuvieron dos compuestos, uno, denominado glicorresina 

B, que se eluyó en hexano-acetato de etilo 3 :6, y otro, denominado glicorresina C, que se 

separó en una mezcla más polar, hexano-acetato de etilo 2:7. La glicorresina B fue más 

abundante que la C en una proporción de 3: l. Se encuentran en el extracto otras glicorresinas 

en menor proporción, que se denominaron D y E, que no se separaron en forma pura, por lo 

que no se caracterizaron químicamente. La separación de éstas en buena cantidad para la 

determinación de su estructura química podría ser parte de un trabajo posterior. 

8.5. Caractañsticas de las gllcorrasln111 B y C 

G!icorminaB 

La glicorresina B es un sólido vitreo con punto de fusión de 120-121 ºC, el R, en CCF 

(CHCI3-MeOH 8:1.3) fue de 0.47. El P.M. determinado por FAB-MS (Espectros 3 y 4) fue 

1120 y el calculado para la fórmula c,,H,,20 23 fue exactamente igual. El análisis elemental 

calculado para esta molécula (C= 58.92 %, H= 8.21 %, O= 32.86 %) está de acuerdo con el 

encontrado (C= 58.83 %, H= 8.28 %, O= 32.79 %). En UV se observaron absorciones en 212 

nm, y en IR en 3435 cm·' (OH); 1742 (C=O) y 1651 (C=C). La segunda derivada de la seilal 

en 1742 presentó bandas a: 1746 cm·• (carbonilo delactona); 1723, 1718 y 1709 (carbonilos 

de ester). Los espectros de RMN, tanto de 1 H como de 13C, se encuentran en: Espectros 1 y 

2. 
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Productos de Hjdr61isis 

De la hidrólisis alcalina de esta glicorresina se obtuvieron por un lado los ácidos volátiles y por 

otro, el ácido graso glicosilado. Los ácidos volátiles se analizaron por CG-MS y se 

identificaron como los ácidos a-metilbutirico, ll· hidróxi-a-metilbutirico, que se deshidrata 

durante la determinación, y tiglico, mismos que Perusquia (1986) identificó y reportó. 

Al ácido graso glicosilado se le determinaron sus espectros, en RMN de 1H y de 13C-DEPT y 

HETCOR (Espectros S, 6 y 7). 

De la hidrólisis ácida del ácido graso glicosilado se liberó el ácido graso hidroxilado,cuyas 

caracteristicas espectroscópicas concordaron con las de Perusquía y las reportadas en la 

literatura (Enriquez, et al., 1992) para el ácido 11-hidroxihexadecanoico. 

Glicormina C 

La glicorresina Ces un sólido vítreo, con p.f. de 120-122 ºC, el R¡-en CCF (CHCl3-MeOH 

8: 1.3) fue de 0.43. El P.M. determinado por FAB-MS (Espectros 10 y 11) fue 1138 y el 

calculado para la fórmula C,,"940 24 fue exactamente igual. El análisis elemental calculado para 

esta molécula (C= 57.99 %, H= 8.26 %, O= 33.74 %) está de acuerdo con el encontrado (C= 

57.67 %, H= 8.60 %, O= 33.73 %). En UV se observaron absorciones en 204 nm, y en IR en 

3449 cm·1 (OH) y 1739 (C=O). La segunda derivada de la señal en 1739 presentó bandas a: 

1745 cm·' (carbonilo de lactona); 1733, 1724 y 1718 (carbonilos de ester). Los espectros de 

RMN, tanto de 1H como de 13C, se encuentran en: Espectros 8 y 9. 

Productos de Hidr61isi1 

De la hidrólisis alcalina de esta glicorresina se obtuvieron, por un lado, los ácidos volátiles y 

por otro, el ácido graso glicosilado. La mezcla de ácidos volátiles separada ·y analizada por 
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cromatografia de gases-espectrometria de masas presentó dos fracciones cuyo patrón de 

fragmentación (Espectro 12), as! como su ion molecular, corresponden a los ácidos a

metilbutfrico (M'= 102) y Jl-hidroxi-<1-metilbutfrico, el cual se deshidrata durante la 

determinación (M'-18=100), asimismo estos cromatogramas se compararon, en la 

computadora del espectrómetro, con patrones de fragmentación de ácidos volátiles, con lo cual 

se corroboró la estructura. 

Al ácido graso glicosilado se le detenninaron sus espectros en RMN de 1H y HETCOR 

(Espectros 13 y 14). Los espectros indican que la separación de las resinas By C no fue total, 

por lo que hay duplicación de seilales.' 

De la hidrólisis ácida del ácido graso glicosilado se liberó el ácido graso hidroxilado; éste 

presentó absorciones en IR en 3420 cm·1, (0-H); y 1710, (C=O) (Espectro 15) y seilales de 

RMN protónica en 0.9 ppm (t, CH,); 1.3 (a, CHz); 2.35 (t, CHz-C=O); 3.SS (a, CH-O-) 

(Espectro 16) idénticas al ácido graso hidroxilado de la glicorresina B, por lo que este ácido 

es también el jalapinólico. 

6.6 Estructura da las gllcorraslnas 

Para la elucidación de la estructura de las glicorresinas se contó con un trabajo preliminar 

hecho sobre la glicorresina B de/. orizabensis por Perusqufa (1986), y otro, reportado por 

Enriquez, et al. (1992), de una glicorresina aislada de lpomoea sta1is (glicorresina A). 

La glicorresina A se eligió como compuesto de referencia por tener su ácido graso glicosilado 

una estructura muy parecida a las propuestas para los de las glicorresinas By C. El ácido graso 

glicosilado de la glicorresina A es el jalapinólico, al igual que el de las glicorresinas B y C, y el 

tctrasacárido, unido al ácido a través de su hidroxilo en 11, está formado por quinovosa, 

glucosa, rhamnosa y quinovosa, difiriendo del tetrasacárido de las glicorresinas B y C, en que 
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en éste hay una fucosa en vez de una de las quinovosas. 

Con objeto de poder establecer una correlación exacta de los valores de los desplazamientos 

qulmicos de resonancia de "Ce 1H, tanto de las glicorresinas By C, como de sus ácidos 

grasos glicosilados, con los de la glicorresina A, aislada de lpomoea stans por Enríquez 

(1992). el autor proporcionó una muestra de ésta, la cual se hidrolizó y sus espectros se 

determinaron en las mismas condiciones y al mismo tiempo que Jos de las glicorresinas B y C 

de/. orizabensis (Espectros 17 a 21). 

6.6.1 Acldo graso glicosilado 

Al comparar los valores encontrados en RMN de "e y de 1 H para Jos ácidos grasos 

glicosilados de las glicorresinas B y C se observó que ambos ácidos son el mismo compuesto y 

se propone la siguiente estructura para este ácido, con base en los análisis espectrométricos 

efectuados. 
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El análisis del espectro de correlación heteronuclear de este ácido (Espectro 7), constituido 

por un ácido graso y un tetrasacárido, arroja los siguientes resultados: 

Para el residuo del ácido graso (Fig. 12), la señal en RMN de tJc del grupo carboxilo se 

presenta a 180.10 ppm, a 36.80 se encuentra la sella! del metileno vecino al carboxilo, que en 

HETCOR (Espectro 7) se correlaciona con la seilal del triplete a 2.22 ppm y con J=7.0 

(Espectro 5). El carbono 11, que en RMN de tJc aparece en 83.52 ppm y en HETCOR 

(Espectro 7) se correlaciona con la señal de hidrógeno en 3.6. El metilo terminal de la cadena 

aparece en 13C a campo alto (Espectro 6), 14.48 ppm, y se correlaciona en RMP con el 

triplete a 0.9 ppm con J=7.0. 

Las seilales de t3c de metino (Espectro 7) en la región de los carbonos anoméricos indican 

que se trata de un tetrasacárido. Los desplazamientos quimicos de t3c y de tu (por 

correlación) son caracteristicos para a-rhamnosa, en 104.13 y 5.26 ppm(d, J=l.2); ll-glucosa 

en 101.80 y 4.96 ppm (Enriquez, el al., 1992); ll-fucosa, en 103.10 y 4.30 ppm (d, J=7.5) 

(Noda, et al., 1987); y ¡l-quinovosa, en 105.12 y 4.59 ppm (d, J=8.0) (Enriquez, et al., 1992). 

En t3c, en la región de los metilos (Espectro 6), se encuentra, además de la seilal del metilo 

del ácido graso, en 14.48, un metilo en 16.90 que es caracteristico de metilo de fucosa 

(Lipkind, G., et al., 1988); en 18.19 un metilo de quinovosa y en 18.46 el metilo de la rhamnosa 

(Enriquez, et al., 1992); en RMN de tu en la región de los metilos las seilales acopladas a esos 

carbonos (Espectro 7) aparecen en 0.9 ppm para el metilo del ácido jalapinólico, en 1.28 

para el metilo de fucosa; en 1.30 ppm para el metilo de rhamnosa; y en 1.26 ppm el metilo de 

quinovosa. El metileno de la posición 6 de la glucosa se comprueba por la señal en DEPT 

(Espectro 6) en 63.62 ppm y en HETCOR t3c.tH esta señal se acopla a las señales de 

hidrógeno en 3.55 y 3.85 ppm. 

En el espectro de 13C-DEPT del ácido graso glicosilado de Ja resina A (Espectro 20) no se 

observa la señal alrededor de 16.9 ppm caracteristica de fucosa, mientras que se puede 
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obSCJVar una sellal en 18. 17 caracteristica de quinovosa. 

En su trabajo, Enriquez, et al., 1992 propone que su producto de hidrólisis esta fonnado por el 

ácido jalpinólico unido a una cadena de cuatro azúcares confonnada por una quinovosa inicial, 

glucosa. rhamnosa y una quinovosa tenninal. En sus experimentos hace notar que la quinovosa 

inicial (unida al ácido jalapinólico) tiene desplazamientos diferentes en RMN de 13C y de 1H a 

la quinovosa tenninal de la cadena de azúcares, como se observa en la siguiente tabla. 

Quloovouinic:ial Qulnovaoa laminal 

c t•c IH lle IH 

103.08 4.31 '8.0\ 105.tl 4.5918.0\ 

79.19 3.>8!9.ll 76.01 3.21 {9.2) 

71,77 3.6519.0\ 77.68 3.36l9,]\ 

77.21 2.99{8.8) 76.93 ].02t8.ll 

72.99 3.2916.2\ 73.28 3.3416.2\ 

11.17 1.26 11.20 t.21 

Al comparar los datos de RMN del ácido graso glicosilado de la glicorresina A, con los del 

ácido graso glicosilado de las glicorresinas B y C se observa que los desplazamientos quimicos 

de la quinovosa terminal de A se asemejan a la quinovosa de B y C por lo que se propone que 

la quinovosa del ácido glicosilado en B y C es también una quinovosa tenninal. En la siguiente 

tabla se observan los datos de correlación HETCOR uc-1 H para las quinovosas de B y de A 

obse_rvados en nuestros espectros y reportados para A por Enriquez, et al. ( 1992) 

respectivamente. 
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e e B A A A A 

lle •u 13coi.. 1 Hllbo. lle a"" IHR-

1 IO!li.12 4.59 105.IJ 4.59 105.11 4.!1918.0l 

2 76.10 3.21 76.11 3~1 76.01 3.21 <9.21 

OUJNQVOSA 3 77.71 3.37 77.74 3,39 77.61 J.J6l9.Jl 

T....m.I • 76.94 3.01 76.95 3.02 76.93 3.0211.8' 

' 73.24 3.30 73.25 J.34 73.28 3.3416.2\ 

6 18.19 1.26 18.20 1.28 18.20 1.21 

Del análisis espectrométrico se deduce que el tetrasacárido del ácido glicosilado de la resina A 

está formado por quinovosa, glucosa, rhamnosa y quinovosa y el de las glicorresinas 8 y C, 

por fucosa, glucosa, rhamnosa y quinovosa. Difiere pues, este último en la presencia de fucosa 

en lugar de la quinovosa inicial de A. Esto se comprueba, por las seilales en RMN de 13C (F1g. 

13) para el metilo de la fucosa, en 16.9 ppm, a campo más alto que el de la quinovosa inicial 

en la resina A, en 18.17 ppm, y por las 4 seilales de correlación HETCOR 13C-'H de los 

carbonos 2 a S de la fu cosa, que aparecen en las glicorresinas 8 y C (el carbono 2 con seftales 

en 76.27 y 3.75 ppm, el carbono 3 con seftales en 76.40 y 3.78 ppm, el carbono 4, en 73.31 y 

3.SS ppm, y el carbono S, en 71.91 y 3.58 ppm) y que no aparecen en el compuesto de 

referencia. Estos valores de RMN de 13C para la fucosa, se asemejan a los reportados por 

Noda, et al. (1987) para la fucosa del producto de hidrólisis de las orizabinas 1 a IV. 
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(18.90; 1.28) 

HO t 
(73.31; 3.55) .... 

HO 

Fig. 13 Desplazamientos qUúnfCOS (13C;1H) en ppm de la fucosa, obtenidos por 
correlad6n 13C-1H. 

Los desplazamientos quimicos de 13C y de 1H de los azúcares restantes (Fig. 14) fueron 

prácticamente iguales a las sei'lales correspondientes del compuesto de referencia con lo que se 

confirma la presencia de los azúcares glucosa, rhamnosa y quinovosa, que se sugiere estén 

concatenados en ese orden. 

Flg. 14 Desplazamientos quúnlcos de (13C;1H) en ppm de los azúcares glucosa 
rbamnosa, y qulnovosa, obtenidos por correlación beteronuclear. 
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Por otro lado la secuencia de los azúcares de los productos de hidrólisis de tas orizabinas I, 11, 

m y IV reportados por Noda, et al., 1987 es también fucosa, glucosa, rhamnosa y quinovosa 

siendo estos ácidos glicosilados idénticos al ácido glicosilado de las resinas B y C, todos ellos 

obtenidos de la misma especie, lpomoea orizabensis. 

Todo esto apoya que la estructura sugerida para el ácido glicosilado de las glicorresinas, B y 

C, formado por el ácido jalapinólico unido a un tetrasacárido, cuyos azúcares son: fucosa, 

glucosa, rhamnosa y quinovosa (Flg. 15). 

HO 

HO-"--~ 

CH 20H 

CH3 (CH2 )4CH(CH2 )9 COOH 

o 1 
o 

H~_.........O 

HO~CH3 . O ~H3 O 
Q O R O 

HO _.......-
OH HO 

OH 

Flg. 15: Acldo 11· O· <P qulnovopiranosll-(1-4) ·u rhamnoplranosll-(1,2) • p 
glucoplranosll-(1 ·2) • p fucoplranosll) 11-hldroxlpalmitlco 

6.6.2 Gllcorreslnas B y C 

Las glicorresinas, B y C, estan formadas por el ácido graso glicosilado descrito anteriormente, 

al cual se unen los ácidos volátiles. En la glicorresina B se encuentran esterificando a los 

azúcares los ácidos a·metilbutírico, fl·hidróxi a-metilbutlrico y tfglico; y en Ja glicorresina e, 
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los ácidos a-metilbutirico y dos unidades de P·hidróxi a-metilbutirico. 

La glicorresina Ces diferente de las orizabinas reportadas por Noda, et al. (1987), ya que esta 

molécula no tiene entre sus ácidos volátiles al ácido tiglico; mientras que la glicorresina B es 

similar a la orizabina 1 de Noda, en cuanto a los ácidos volátiles enlazados en la molécula. Sin 

embargo, en ambas moléculas, B y C, falta por determinar la posición del cierre de la lactona y 

la posición de esterificación de los ácidos volátiles. 
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LCONCLUSIONES 

A. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE lpamat1t1 orlzt1bt1nala, l. purge e /. /t1/t1pt1 

1 ) Los perfiles cromatográficos de glicorresinas, junto con la actividad purgante y el 

análisis farmacognósico de la ralz, en los cuales se pudieron observar diferencias marcadas 

entre las especies estudiadas, proporcionan un medio para caracterizar especies de lpomoea 

que se utilizan como purgante. 

B. ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE DOS GLICORRESINAS DE RAIZ DE 

/pamau arizeb•n•i• 

2) Mediante la fragmentación por hidrólisis de las moléculas de las glicorresinas B y C y el 

análisis espectrométrico de los fragmentos (ácido graso glicosilado, ácidos volátiles y ácido 

graso), se estableció la presencia del ácido jalapinólico, de los ácidos a-metilbutlrico, jl

hidróxi-a-metilbutlrico y tlglico y se sugiere para el ácido graso glicosilado la siguiente 

estructura: 

HO 

HO-'--

CH20H 

CH3 (CH2)4CH(CH2)9 COOH 

o 1 
o 

H~O 
CH O 

Ho~
3 

O ~H3¡---..___ Q o I _R~O 
HO _--

. OH HO 
OH 

Fig. 16: Acldo 11-0-(P ·qulnovoplranosU-(1-4)0-a rhamnoplranosil-(1,2) - p 
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glucoplranosU-(1·2) • p rucoplranosll) ll·hldroldpalmítlco. 

3) La glicorresilll\ 8 tiene, como ácidos volátiles el a-metilbutlrico, P· hidróxi-a· 

metilbutírico y tíglico, y la glicorresina e los ácidos a·metilbutlrico y dos unidades de ll· 

hidróxi a·metilbutlrico. 

4) La glicorresina C es diferente de las orizabinas reportadas en la literatura, por no tener 

en su molécula ácido tiglico. 
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8 ESPECTROS 

Lista de espectros: 

1. Espectro de Resonancia Magnética Protónica de la glicorresina B 

2. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 13 C de la glicorresina B 

3. Espectro de Masas de las fracciones mayores de 1100 unidades de la glicorresina B 

4. Espectro de Masas de la fragmentación total de Ja glicorresina B 

S. Espectro de Resonancia Magnética Protónica del ácido graso glicosilado de Ja glicorresina B 

6. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear 13 C-DEPT del ácido graso glicosilado de Ja 

glicorresina B 

7. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear HETCOR 13 C-' H del ácido graso glicosilado 

de Ja glicorresina B 

8. Espectro de Resonancia Magnética Protónica de la glicorresina C 

9. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 13 C de la glicorresina C 

10. Espectro de Masas de las fracciones mayores de 1100 unidades de Ja glicorresina C 

11. Espectro de Masas de Ja fragmentación total de la glicorresina C 

12. Espectro de Masas de los ácidos volátiles de la glicorresina C 

13. Espectro de Resonancia Magnética Protónica del ácido graso glicosilado de Ja glicorresina 

e 
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14. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear HETCOR 13 C-' H del ácido graso glicosilado 

de la glicorresina e 

15. Espectro de Infrarrojo del ácido graso hidroxilado de la glicorresina C 

16. Espectro de Resonancia Magnética Protónica del ácido graso hidroxilado de la glicorresina 

e 

17. Espectro de Resonancia Magnética Protónica de la glicorresina A 

18. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 13 C de laglicorresina A 

19. Espectro de Resonancia Magnética Protónica del ácido graso glicosilado de la glicorresina 

A 

20. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear "C-DEPT del ácido graso glicosilado de la 

glicorresina A 

2.1. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear HETCOR 13 C-' H del ácido graso glicosilado 

de la glicorresina A 
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