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1 1NTRODUCQION 

México posee una gran variedad de plantas vasculares (aproximadamente 25,000 a 30,000) 

por lo que se vuelve una necesidad conocerlas, describirlas y clasificarlas, por lo cual el 

trebejo taxonómico es importante (Chiang, 1989). Las tareas de los taxonómos se vuelven 

fiecuentemente complejas cuando las diferencias entre las especies son pequeñas. Es por eso 

que requieren de la información proporcionada por otras ramas de la ciencia (por ejemplo de 

la Química, la Citología o la Genética, entre otras), sumando a los caracteres morfológicos 

(ya sean macroscópicos o microscópicos) los de tipo submicroscópico, bioquímico, 

inmunológico, etc., para lograr una clasificación lo más exacta posible (De la Sota, 1967). 

Las plantas producen una gran variedad de compuestos químicos que se han dividido en dos 

grupos: metabolitos primarios y metabolitos secundarios, en razón a su función (Gros et al, 

1985). 

Los metabolitos primarios son productos que participan en el metabolismo general y están 

ampliamente distribuidos en el mundo viviente, como las proteínas, los polisacáridos y los 

lípido*. 

Loa metabolitos secundarios (alcaloides, terpenos-esteroides y acetogeninas) son productos 

con Loción especial. Esta función es, en su mayor parte desconocida (Gros et al., 19115). Se 

sabe que estén involucrados en la defensa contra depredadores y patógenos, en la atracción de 

polinizadores y en otros aspectos ecológicos (Taiz & Zeiger, 1990). Su distribución está 

restringida a ciertos organismos (Gros et al., 1985) por lo cual algunos de ellos son útiles 

como marcadores taxonómicos (por ejemplo, Hegnauer, en 1964, menciona que en las 

Convolvsolaceal existen compuestos, como las resinas glicósidicas y los alcaloides ergólicos 

que pudieran emplearse como marcadores taxonómicos, otro ejemplo es el de las betalainas 

que sólo se encuentran en el orden Caryophyllales, familia Centraspermae, Mabry en 
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Stuessy, 1990), 

Debido a lo anterior, la utilización de los productos secundarios en la taxonomía, puede 

aportar información útil para apoyar la clasificación de las plantas y ayudar a resolver algunos 

problemas taxonómicos (Stuessy, 1990), estableciendo grados de similitud o diferencia entre 

grupos de vegetales cercanamente relacionados (Taiz & Zeiger, 1990). 

La historia de la Química aplicada a la clasificación de las plantas puede remontarse 

indirectamente a la "Materia Médica" de Dioscórides (300 a.C.), cuando los herbalistas las 

agrupaban considerando. sus propiedades medicinales, las cuales, obviamente, derivan de los 

compuestos químicos que contienen (Stuessy, 1990), 

Uno de los primeros estudios donde se propuso la química para apoyar la clasificación fue el 

realizado poi Abott en 1886 (en Stuessy, 1990), quien examinó la distribución de saponinas 

(triterpenoides o esteroidales) en plantas e hizo deducciones acerca de la aplicación de los 

datos químicos en estudios evolutivos 

Greshoff, en 1909, pensó que los datos que aporta la química de las plantas son muy 

importantes y deberían incluirse en la descripción del taxón. Finalmente Hegnauer, en 1954, 

retorna estas ideas e introduce el término Quinsiotazonomfa. A partir de está década, la 

aplicación de datos químicos a los problemas taxonómicos se realizó en forma más directa y 

general (Stuessy, 1990). 

A pesar de que en muchos grupos de plantas se ha profundizado en el estudio de los 

compuestos químicos que poseen, aún faltan muchas especies por estudiar, tal es el caso del 

género Cuerna 

Dentro del género Cusma se agrupan plantas vasculares parásitas. Debido a este 

parasitismo, la ubicación taxonómica de estas plantas siempre ha sido motivo de controversia, 

a pesar de compartir algunas características morfológicas con la familia Convolmincene 
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(Barton, 1956). 

El género además presenta tia arreglo taxonómico complejo (Diagrama 1) y está dividido en 3 

subgéneros, 8 secciones y 29 subsecciones, dentro de las cuales se ubican 158 especies 

(Yuncker, 1932). 

De lo anterior se deriva el interés en estudiar los compuestos químicos de algunas especies del 

género Cuscuia , para que dicha información contribuya al conocimiento de los metabolitos 

secundarios presentes en ellas, con el fin de que los datos obtenidos puedan servir en la 

resolución de algunos de los problemas taxonómicos del género y de las especies estudiadas 

en particular. 

OBJETIVOS 

Por tal motivo, se ha planteado como objetivo general para este trabajo, realizar un estudio 

químico comparado de cuatro especies mexicanas de Cuscuta (Cuscuta americana Linnaeus, 

C. arvensis Beyrich, C corymbosa var. siylosa Engelmann y C. tinctoria Martius) para 

establecer similitudes o diferencias interespecificas. 

Los objetivos particulares establecidos son los siguientes: 

1.- Determinar la presencia de grupos de metabolitos secundarios (alcaloides, terpenos y 

esteroides, flavonoides y glicósidos). 

2.- Determinar la presencia de los 3 grupos de compuestos característicos de la familia 

Convolvulaceae (alcaloides, glicorresinas y glucósidos kauranóicos) mediante perfiles 

cromatogréficos, así como de perfiles de flavonoides. 

3.- Las determinaciones se harán con material colectado en época de lluvias y en época de 

sequía en tallos de las cuatro especies y en flores de C. tincioria , debido a que las otras 

especies no estaban en floración cuando se hizo la colecta. 
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4.- Hacer una separación cromatográfica de un extracto etanólico, para buscar compuestos 

del grupo terpénico y esteroidal, así como flavonoides. 
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Etabyloinicae Earopeacese 

Acutilobae 
Ceratophorae 

Subulatae 

Leptanthae 

Umbellatae 

Odontolepisae 

Tinctoriae 

Denticulatae 

Subindusae Epistignm Calhanche 

Cleistoccoca 	Monogyrtella 

Odoratae 

Grandiflorae 

Acutae 	Indecorae 

Racemosae 

Cucullatar 
Lepidanche 

Cephalanthae 
Lobostigntae 

Oxyscarpae 

Lepidanchopsis 

Californicae 

Platicarpae 

Diagrama 1 Posible Segada de las subsecciones de Cascara (Yanelter ea 1332). 
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2 ANTECEDENTES BIOLOGICOS 

2.1 Distribución del género 

El género Cuscuta comprende unas 158 especies ampliamente distribuidas a nivel mundial, 

tanto en regiones tropicales como templadas, la mayoría de las cuales se encuentran en 

América (aproximadamente 89), desde el sur de Canadá hasta Chile y Argentina, En Europa, 

Asia y Africa se localizan a partir del paralelo 60 N hasta Sudáfrica. En Australia y las islas de 

los océanos Indico y Pacifico se encuentran pocas especies (unas 16) y todavía no se han 

dado a conocer en las islas Filipinas (Yuncker, 1932). 

México cuenta con una gran variedad de especies (cerca de 43) distribuidas a lo largo de todo 

el pais, entre ellas se encuentran Cuscuta americana, C. arvensis, C. corymbosa (variedades 

siylosa y grand/lora), C. iincioria, C. umbellata, C. decipiens, C. veatchil, C. aurea, C. 

mexicana, etc. (Yuncker, 1932). 

2.2 Ciclo Biológico 

El ciclo biológico de esta planta se compone de dos fases : la autotrófica y la heterotrófica. 

Durante la primera fase, la semilla germina en la tierra; las semillas requieren de un periodo de 

hibernación, el cual rompe la latencia, pues la testa tiende a endurecerse (Hutchinson & Floyd, 

1979). 

El tallo de la plántula posee una raiz muy reducida, éste circunmuta hasta hallar alguna planta, 

cuando esto ocurre el parásito se va enrollando, pierde la raiz y desarrolla haustorios; en ese 

momento comienza la fase heterotrófica (Strsnsburger, 1918). Los haustorios liberan enzimas 

degradadoras de la pared celular de tejidos hospederos, como la pectinesterasa, 

poligalacturonasa, exo-1,4-13-Dilucosidasa, entre otras (Nagar, 1984). 

La época de floración tiene lugar a finales de la primavera y principios del verano (inch, 
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1985). Las semillas pueden ser dispersadas por animales, agua y en los sitios de cultivo por 

equipo de labranza o bien, mezcladas con las semillas del cultivo infestado por esta planta 

(Agrios, 1978). El parásito se dispersa también, si algún tallo se rompe y se pone en contacto 

con alguna planta vecina (Walker, 1975) 

Los adultos pueden resistir la sequía o hibernar cuando estos son de gran tamaño y por tanto, 

originan más tejido productor de semillas (Jauch, 1985). 

Cuando los tallos de Cuerda se secan, se vuelven de color atabacado y dejan las cicatrices de 

los haustorios sobre el hospedero (Jauch, 1985). 

En los tallos de esta angiosperma se pueden encontrar larvas y pupas de Lepidópteros como 

Nephoplerix rubripasela Rogonot, Chorrera extrincica Dyar, Pah:0a nymphaella Hulst y 

Caudillo apyrella Dyar (Corrette & Neunzig, 1979); así como de Coleópteros del généro 

&tolero,* (Anderson, 1974). 

Respecto al parasitismo de Cusma existe controversia en lo referente a si es un parásito 

parcial (hemiparásito) o vive totalmente a expensas de la planta hospedera (holoparásito), ya 

que Baccarini (1965 y 1966) y Dinelli en 1993, han encontrado clorofilas y capacidad de 

fotosíntesis en ambas etapas del ciclo vital, por lo tanto, según estos autores es un 

hemiparásito; por otra parte, otros investigadores consideran que se trata de un holoparásito 

que obtiene los aminoácidos, azúcares (principalmente sacarosa o desoxiglucosil-fructosido) y 

fosfatos del floema hospedero (Fer, 1981 y Steward en Wink & Witte, 1993), y el agua, 

calcio y otros elementos minerales del xilema (Fer, 1981). 
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2.3 Parasitismo e importancia económica 

Parasitismo 

El parasitismo de C'u.scuta puede ser especifico o casual, es decir, algunas especies presentan 

especificidad a determinados hospederos, por ejemplo, C. rodean-a y C. pirar flora que 

principalmente invaden cultivos de alfalfa (Medicago sativa) (Jauch, 1985 y Agrios, 1978); C. 

epillmtm, el lino, C, epithymum y C. trifoli , el trébol, etc. (Walker, 1975). En estos casos las 

semillas del parásito son muy similares a las del hospedero, por lo cual es muy dificil su 

erradicación (Agrios, 1978), 

Otras especies, en cambio, parasitan una amplia gama de plantas de manera, aparentemente, 

indiscriminada, como C. campestris, C. gronovil, C. petitagona, etc. (Walker, 1975). 

Ya que ciertas especies muestran especificidad a hospederos, algunos investigadores han 

realizado estudios para detectar la posible "señal" que permite el reconocimiento e induzca la 

formación del haustorio y la conexión de éste con el sistema vascular del hospedero. 

Dan, en 1937 (en Taivion, 1978), afirma que el haustorio de Casada es inducido solamente 

por la presión que ejerce el tallo de ésta al enrollarse en el hospedero y que no existe señal 

química que estimule este fenómeno. 

Tsivion, en 1978, sugiere que la presencia de algunas hormonas del hospedero, como las 

citoquininas son las que provocan que el haustorio emerja del prehaustorio y penetre en los 

tejidos vasculares. 

Finalmente, Kelly, en 1993, menciona que son los flavonoides de la corteza del hospedero los 

que pueden provocar el reconocimiento y que se trata de una respuesta fototrópica 
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Cusma major DC (asada de grandes flores) parasitando a una ortiga (Urtica ) 

1= Flor 2= Flor abierta 3= Botón. Tomado de Chadefaud, 1960. 
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Jmnortancla económica 

Cuscuta parasita una gran variedad de especies de interés económico como legumbres, caña 

de azúcar, cebolla, tomate, zanahoria, alfalfa, trébol, pastos (Dinelli et al., 1993), orquídeas, 

plantas ornamentales, arbustos (como Riccinus communis), hierbas anuales y perennes (como 

Ipoinota batatas), rara vez árboles (como Citrus grandis )(Melkania, 1989) y se le puede 

encontrar en angiospermas silvestres y helechos (Kuoh & Chiang, 1988). 

Ea un agente causante de grandes pérdidas en los cultivos, pues afecta el crecimiento y 

producción de las plantas donde se aloja (por ejemplo, causa alteración en la composición de 

lipidos de las semillas de Brassica juncea, una mostaza de la India, reduce el número de 

vainas y el tamaño de la semilla (Misiva & Sanwal, 1992); además puede llegar a secar la 

alfalfa, con lo cual merma la producción de follaje y semilla, provoca debilitamiento, etc. 

inch, 1973), 

Ocasiona dende leves pérdidas a grandes devastaciones, ya que un solo individuo es capaz de 

formar cientos de conexiones con plantas vecinas y cubrir un área mayor a 100 m2  (Kelly, 

1990) formando amplios parches amarillos o rojizos sobre los cultivos (Agrios, 1978). 

Asimismo, es un importante transmisor de virus de plantas enfermas a sanas, como el virus del 

mosaico amarillo en Phaseolus mingo (Ahmad, 1973), el virus citrus tristeza (Balaraman & 

Ramakrishnan, 1979), el del mosaico de la manzana, mosaico del albaricoque, mosaico del 

durazno, entre otros, que infectan principalmente árboles frutales (Ahlawat & Dhingra, 1973), 

Transmite el filodio en trébol (Cerrar°, 1991) y otros organismos de tipo micoplasma (Hibben 

et al., 1990), además de micloforn, como Fusarium, Alternarla, Asochyta, etc. (Stojanovic & 

Boric, 1981). 

Por lo anterior, la gran parte de los estudios dedicados al género se enfocan principalmente a 

su erradicación, por ejemplo, con productos químicos (2,4-D, 4,6-dinitro-o-sec-butilfenol, 
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entre otros) o mediante el uso de maquinaria de limpieza de semillas de cultivo 

(descuscutadoras) (Agrios, 1978) y a las relaciones parásito-hospedero (Fer, 1981). 

2.4 Usos e Investigaciones realizadas 

A pesar de que algunos representantes del género son causa de grandes pdrdidas económicas, 

alguna§ especies se valoran como medicinales. 

Los escritores de Mahoma las consideraban con propiedades medicinales alternativas y 

depurativas, como purga contra la bilis negra (Dymok, en Agarwal, 1935) y las usaban 

comúnmente en afecciones del cerebro, tales como melancolía (Dioscórides en Akbar et al., 

1985), ataques epilépticos , demencia (Avicena , Kazrooni., en Akbar et al., 1985), como 

laxante (Breitweiser, 1943) y purgante (Aganval & Dutt, 1935); también eran útiles en 

temblores y desmayos del corazón, en la gota coral y dolores antiguos de la cabeza (Pont, 

1%1). 

En varias poblaciones de la India (como Ceylan, Bangladesh y Begusarai) y en Pakistán, usan 

Corona refiera (llamada " Akasbel" o " Amarvel" ) como antihelmintico, en afecciones del 

hígado, en el control de la fiebre y tos (Said en Gilani, 1992), en las regiones tropicales es un 

buen remedio para la comezón o d prurito (Perry en Gilani, 1992). En las tribus de Begusarai 

la planta completa se hervía y el extracto se aplicaba externamente en casos de tetania, o bien 

se mezclaba con hojas de Datara rspens (Solanaceae) , algunos frutos de Tamarindos indica 

(Leguminosas) y alumbre, esta mezcla se hervía y se usaba en caso de fractura, artritis y 

torceduras (Gosh, 1987). 

Ha sido utilizada como abortivo (Singh en Dandapani, 1989) y anticonceptivo (Rao, 1979). 

Todas estas propiedades medicinales han intensificado los trabajos para encontrar los 

principios activos de algunas especies de Cocina. 
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Robinson y colaboradores, en 1990, observaron la sobrevivencia de Strongyloides stercoralis 

"in vitro", expuesto al extracto metanólico de Cuscuta americana. El 50% de parásitos se 

inactivaron en sólo 2 h y el 95% en 4 h, por lo cual, este extracto puede ser considerado 

como un producto natural potencial para el tratamiento de esta enfermedad, que produce 

daños en el hombre. 

En otro estudio se evaluó el efecto antifertilizante del extracto alcohólico de Cuscuta refiera 

y se obtuvieron resultados alentadores, huta de un 50% de antifertilidad en ratas recién 

preñadas a las cuales se lea suministró el extracto, comparándolo con otros extractos, como 

los de Annoa squamosa, Beta vulgaris, Crotalariajuncea , etc. (liso, 1980). 

Nisa y colaboradores, en 1986, dieron a conocer que el extracto acuoso de C. chinensis 

(" Aftimun"). ocasiona un retraso en la aparición de carcinomas y papilomas de piel inducidos 

por el 7,12-dimetilbenz(a)antreno (DMBA), en ratones albinos; este efecto profiláctico fue 

estadísticamente significativo y puede representar una alternativa para el tratamiento de esta 

enfermedad. Además, el extracto acuoso de esta especie previene el daño al hígado causado 

por el tetracloruro de carbono (CCI4) e inhibe la liberación de catecolaminas (Nisa, 1985). 

Gilani, en 1992, observó una disminución de la presión arterial (diastólica y sistólics) y del 

latido del corazón, cuando se suministró extracto etanólico crudo de C. refiera a ratas 

anestesiadas; ademas este extracto redujo la contracción de tejido uterino, de rata "in vitro", 

concluyendo que la especie ejerce efectos relajantes no especifico& sobre los músculos lisos y 

cardiaco. 

El extracto acuoso de C. chinensis provoca efectos depresivos del sistema nervioso central, 

pues, ratones a los cuales se les indujo narcosis con pentabubitol, presentaron una 

disminución de la actividad motora cuando se les administró por vis oral, el extracto crudo de 

esta especie, asimismo, mostró una actividad anticonvulsiva y analgésica sin afectar la 

temperatura corporal normal de estos animales (Akbar, 1985). 
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No obstante las investigaciones realizadas en el estudio de las actividades farmacológicas de 

algunas especies del género, se vuelve una necesidad conocer los compuestos químicos 

responsables de la actividad biológica (principios activos), así como investigar que efectos 

tienen en seres humanos, la dosis adecuada, etc., para poder así abatir algunas enfermedades. 

Otras especies pertenecientes al género Cuscuta muestran otro tipo de actividad; Awasthi, en 

19111, aisló una proteina (entre 14,000 y 18,000 d de peso molecular) de C. refiera, que 

inhibe la infección de virus isométricos y anisométricos de plantas, esta proteína al ser 

purificada incrementó su actividad antiviral. 

Venus, en 1979, previno la infección del virus del mosaico amarillo en plantas de Nicotiana 

tabacos,' previamente tratadas con el extracto de tallos de C. refiera . 

El extracto floral de Cunda ;o mostró actividad nematicida ante fieltcotylenchus (Ilussiin, 

1976), Meloidogyne incognita (que ataca las semillas del tabaco) y Rotylencitulus rettlfortnis 

(Mahmood, 1979), que son nemátodos parásitos de plantas. 
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3  ANTECEDENTES QUIMIC06 

Los primeros estudios realizados con respecto a la composición química del género Cono 

se remontan al ano de 1895, cuando Barbey encontró en C. epithymum un glucósido amorfo 

que denominó cuscutina y un compuesto cristalino que pudo ser coumarina (Awargal & Dutt, 

1935). 

Awargal y Dutt, en 1935, aislaron de C. refiera la cuscutina de Barbey y una sustancia 

cristalina con propiedades de lactona llamada por ellos cuscutalina, además de grandes 

cantidades de azúcares reductores. 

Se han aislado otros compuestos, como Dmannitol (Subramanian, 1964) y mangiferina, de C. 

refiera (Subramanian, 1966). 

También se han encontrado alcaloides y derivados de la coumarina en frutos de C. 

lehmanntana y C. australis (Lushpa, 1970). 

De C. monogyna lkan y colaboradores, en 1968, aislaron e identificaron la agroclavina, un 

alcaloide ergólico. Nair, en 1987 y /areola, en 1992, reportan también la presencia de 

alcaloides ergólicos en Cuscuta. 

Algunas especies "secuestran" y almacenan algunos alcaloides de tipo quinolizidina como 

medio de defensa contra herbívoros, tal es el caso de C. palaestina Boiss la cual extrae la N-

metilcitisina y anagirina de Genista acanthoelada (Wink & Witte, 1993). De lo anterior y 

otros hallazgos similares, Czygan y colaboradores, en 1988 y Wink & Witte, en 1993, 

manejan la posibilidad de que exista un transporte activo en los haustorios para captar 

determinado alcaloide, ya que hay una discriminación aparente ala esparteina, 11,12-

dehidroesparteina y retamina. Además, no se puede excluir la posibilidad de que esta especie 

extraiga la esparteina y la metabolice en lupanina y 17-oxoesparteína, las cuales son muy 
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abundantes en el parásito, no así en el hospedero. 

A continuación se presenta una tabla con algunos de los compuestos identificados en el 

género Cusma. 
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Nombre(s) del compuesto Fórmula Aislado de... 

Agroclavina 

(8,9-didehidro-6,8- 

dimetilergolina) 

Alcaloide 

CH3 
H 3C 
	N"  H 

H 1,.... 

N-  .4  

Cuscuta monogyna 

semillas 

Ikan, 1968 y Mandrile, 1990 

Anagirina 

(Monolupina, Rornboinina) 

Alcaloide 

H 
N 
; 

H 

Cuscuta pataestina 

Planta completa, parasitando a 

Genista acanthoclada 

Wink & Witte, 1993 

Citisina 

(Baptitoxina, Soforina,etc) 

Alcaloide 

, 	NH 
i 

o 

Cuscuta palaestina 

Planta completa, parasitando a 

Genista acanthoclada 

Wink & Witte, 1993 

(12-metilcitisina) 

Alcaloide 

N-metilcitisina CHI
o  

y 

Cuscuta palaestina . Planta 

completa, parasitando a 

Genista acanthoclada 

Wink & Witte, 1993 
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Nombre(s) del compuesto Fórmula Aislado de ... 

Lupanina 

Alcaloide 

O 

N 

H 

H Cuscuta palaestina 

Planta completa, parasitando a 

Genista acanduiclada 

Wink & Witte, 1993 

2 

13-11idrollupanina 

(Octolupina) 

Alcaloide 

N 

OH 
Cuscuta palaestina 

Planta completa, parasitando a 

Genista acataba.  lada 

Wink & Witte, 1993 

CHZ  

17-0somparteina 

Alcaloide 

: 

' , 

...' 
M 

H 

Cuscuta palaestina 

Planta completa, parasitando a 

Genista acanthoelada 

Wink & Witte, 1993 

Acido «Mico 

Flavonoide 

CH4 

III  

OH 

He O OH 

OH 

Cuscuta monogyna 

Planta completa 

Umarov, 1972 
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Nombre(s) del compuesto Fórmula Aislado de ... 

Acido Koumárico 

Flavonoide 

H•CHCO O H 

1410  
OH 

Cascada japonica 

Tronchet, 1962 

Cuscula monogyna 

Umarov, 1972 

Acido dorogénico 

Flavonoide HOOC 

H 

H 00CCH.CH 

é ii 

111 OH 

O H 
H 

Cuscula japonica 

Tronchet, 1962 

Casada monogyna 

Umarov, 1972 
H 

Glicósido flavonoide 

Apigettina-7-0-rutinosido Casada 
RgsRamnoglucosil OH  

	

R9.0  awk, O 	i* 

WI
1 

 

HO 	O 

refiera 

Dandapani 81 Nagarajan, 1989 

Astragalina 

Glicósido flavonoide 
#H 

H o 	o 	10 
41 

HO 	• 	G 

G:Glucosa 

Cuscuia refiera 

Subranianian, 1963 y 1964 

Casada chinensis 

semillas 

Xiao& Li, 1992 
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Nombre(s) del compuesto Fórmula Aislado de ... 

Canferol 

(Trifolitin, Robigenina, etc) 

Flavonol 

H 
H 	dh  OH 

4 e  i w  OH 

OH 

Cuscuta refiera 

Frutos 

Subramanian, 1964 

Cuscula epithymum 

Pagani, 1974 

Cuscutina 

(Bergenina) 

Flavonoide  

CH2OH 

OH O 	OH 
CH

3
e 
 

MI! 	0 	
OH 

HO 	' 

Cuscuta refiera 
 

Kumar & Kumar, 1963 

Hiperina 

Glicósido flavonoide 

OH e 

H e 

4 
 0 

 i 	

ellir 

H O 	O 	
O. 

Cuscuta chinensis 

semillas 

Xiao & Li, 1992 

horamnetin-3-0- 

neoesperidosido 

Glicósido flavonoide 

OCH3 
OH 

H O 	e 

O. 
HO 	o 	N 

Cuscuta refiera 

Dandapani & Nagarajan, 1989 

19 



Nombrels) del compuesto Fórmula Aislado de ... 

Isoquercitrina 

Glicósido flavonoide 

	

e H 	
H 

Nei 0 	
tio • 

4 	1 O-G 
OH O 

G:Glucosa 

Cuscuta japonica 

Tallos 

Tronchet, 1962 

CH3 	CH3  

N. CH3 
 

CH3 

Licopeno 

CH3  

N. 

CH3  

HC 

CH3  

CH3 
Cuscuta refiera 

Dandapani & Nagarajan, 1989 

Miricetina 

Flavonol HO 

4  
HO 

1 
I 
• 

OH 

IP 

OH 

OH 

OH 

Cusma refiera 

Frutos 

Subramanian, 1963 

Quercetrina 

Flavonol H O 

4 
HO 

1 

10 
. 

OH 

e Cuscuta epithymum 

Pagani, 1974  

Cuscuta chinensis 

Xiao & Li, 1992 

1 
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Nombrel) del compuesto Fórmula Aislado de ... 

Rutina 

(Fitomelina, ilixantina, etc,) 

Glicótido flavonoide 

OH 
OH 

HO 	 i 

01 I  

OH ° 	%R 

RtRutinosa 

Cuscuta japonica 
. 

Tallos 

Tronchet, 1962 

Ilsitosterot 

(Cincho', Sitosterina, etc.) 

Estero!
OH  

CH 3 
CH 

CH 

C2HS 

H3 

CH3 

asada refiera 
• 

Tallos 

Kumar & Kumar, 1963 

Dukitol 

(Galactol) 

Polialcohol 

	

HHO OH H
i 	II 	1 

HOH2C"C-  C-C— C-CH2OH 

	

1 	1 	1 	I 
HO H H OH 

Cuscuta refiera 

Frutos y tallos 

Subramanian, 1963 y 1966 
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4 uatcActoN TaxoNomicik 

4.1 Clasificación del género 

Según Lyndon, 1970 Según Cronquist, 1988 

División ESPERMATOPHYTA División MAGNOLIOPSIDA 

Clase II DICOTYLEDONEAE Clase MAGNOLIOPSIDAE 

Subclase II METACHLAMYDAE Subclase ASTERIDAE 

Orden XVIII POLEMONIALES Orden SOLANALES 

Familia CONVOLVULACEAE Familia CUSCUTACEAE 

Tribu CUSCUTAE Género Cuscuta 

Género Cuscuta 

Las diferencias en las clasificaciones anteriores se deben principalmente al hábito parásito de 

Cuscuta . Engler, en 1964, propone que se deben ubicar las especies de este género en una 

subfamilia de Convolvulaceae. 

Lawrence, en 1951, y Lyndon, en 1970, colocan este género en una tribu de la familia 

Convolvulaceae con la cual comparten características comunes, sobre todo en las referentes 

con la morfología floral. Willis, en 1973 y Cronquist, en 1988,elevan a rango de familia la 

tribu Cuscutae de los autores antes mencionados. Cronquist pensó que las cuscutas 

provienen de las Convolvulaceae (por el hábitat de éstas y poseer tallos volubles) y que se 

especializaron al hábito parásito. 

Como puede observarse siempre ha existido controversia en cuanto a la clasificación del 

género. 
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4.2 Descripción 

Cusma es una planta vascular parásita conocida comúnmente como dodder, zacatlaxale, 

amarvel, etc. Sus tallos son volubles, lisos, herbáceos y filiformes de color amarillo, 

anaranjado o rojizo. El sistema vascular del eje consiste de tejido primario, sin embargo se 

considera como una forma reducida del sistema vascular de Convolvtdaceae y se encuentra 

rodeado, a veces, por una funda de células con abundante protoplasma; hay algunos grupos 

diminutos de vasos acompañados por filamentos de floema que pueden estar íntimamente 

empaquetados y constituyen un anillo. El floema es más desarrollado que el xilema (Metcalfe, 

1950). 

Las hojas están reducidas a escamas dispuestas en forma alterna en el tallo. El sistema 

vascular de éstas ea muy pequeño y se encuentra, generalmente, embebido en un mesófilo 

homogéneo; el tejido en empalizada es raro, los estomas son numerosos en algunas especies; 

las células secretoras se encuentran en el cortes primario, periciclo y rara vez en la médula 

del eje (Metcalfe, 1950), 

Las flores son pequeñas de 2 a 6 mm de longitud, son perfectas, sésiles o con un corto 

pedicelo, generalmente pentámeras aunque las hay triméras o tetrámeras, lisas o papilosas, 

gruesas o delgadas y algunas veces membranosas, por lo común son blancas o amarillas, se 

agrupan en conjuntos cimosos. El cáliz es sinsépalo o con los sépalos separados 

(caracteristica no muy común); corola simpétala, campanulada, tubular o ligeramente 

unceolada con lóbulos ovalados, lanceolados, extendidos o reflejos, presentan frecuentemente 

apéndices a manera de láminas insertos en la base. Los estambres se encuentran alternados 

con los lóbulos de la corola, tienen enteras sésiles. El ovario es bilocular, cada lóculo con dos 

óvulos y dos estilos separados. El fruto es ovoide o una cápsula indehiscente o revienta 

irregularmente, normalmente con cuatro semillas, Semillas subredondas de 1.5 a 1.7 mm de 

diámetro, con envolturas rugosas de color terroso en la madurez; el embrión es delgado 
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enrollado o espiralado y sin cotiledones (Yuncker, 1932)` 

La planta presenta haustoríos (chupadores) durante la fase parasítica que sirven como canales 

de flujo de nutrientes y se encuentran en el lado cóncavo del tallo, con lo que éste adquiere un 

aspecto de relieve irregular (Tronchet, 1962), éstos se conectan directamente a los elementos 

vaculues del hospedero (Stransburger, 1988). 

El haustorio se desarrolla a partir de un prehaustorio externo del cual emerge para alcanzar 

los tejidos internos del hospedero hasta después de que el parásito tomó contacto con éste, 

sin embargo, sólo emerge si existen las condiciones favorables. Estas estructuras son 

funcionales después de cuatro a cinco días a partir de su formación (Tsivion, 1978). 

Los haustorios constan principalmente de hifas que se originan de un pequeño grupo de 

célula meristemáticas de la epidermis, las cuales se dividen y elongan penetrando en los 

tejidos de la planta hospedera; las hifas pueden ser de tres tipos: de contacto, intra e 

intercelulares.(Fanh, 1989). 

4.3 División 

El género Cosco*, se divide en tres subgéneros de acuerdo a las cuacteristicas del estigma y 

d estilo. El subgénero Grammica (estigma globoso, espitado; estilos distintos) es el más 

grande y se divide en dos secciones y 24 subsecciones. El subgénero Monogyna es el más 

pequdo y se caracteriza por presentar estilos unidos y estigma de diversas formas, nunca 

lineales; cuenta con dos secciones. Por último el subgénero Cuscuta presenta estigmas 

enlongados y estilos separados, se divide en 4 secciones y 5 subsecciones (Diagrama 2).  
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GENERO CIISCUTA 
SUIIGENEROS 

CUSCUTA GRAMA ICA 

CLEISTOGRAMMICA 

PLATYCARPAE (r) 	 GRANDIELORAE 
CEPHALANTHAE 0) 	 0001ATAE 
ARYDISES (t) 	 SUIIIULATAE (3) 
woosnommo) 	 CERATOP11ORAE (4) 
RACEldOSAE (7) 	 ACUTILOSAE(1) 
ACUT AE 	 TeiCTORIAE ( ) 
CALIFORNICAE (6) 	 ADIEltliCANACEAE (7) 
D1DECORAE (3) 	 PRISMATICAE (1 ) 
SUBINCLUSAIE (4) 	 ODOWTOLEPSIDAE (10) 
DEN:TICLILATAE (3) 	 UMHELLATAE (11) 
aNYCARPAE (3) 	 LEPTANTRAE (3) 
LEPIDANCHE (i) 	 LEPIDANCHOPIRS (4) 

MONOGYNA 

MONOGYNELLA (8) CALLIANCHE (1) 

CLEISTOCCOCA (1) 
PCHYSTIGMA SUBSECCIONES 

EUGRAMMICA 

SECCIONES 

CUCULLATAE (1) 
AFRICANAE (5) 

EPISTIGMA (4) 
EUCUSCUTA 

BARVIDNIACAE O ) 
EUROPAEAE (3) 
PLANIFLORAE(i1) 

Diagrama 2 Arreglo tazontlisko de los subgéneros, secciones y subseecioses de Coscas«, sería Yoneekes-, 032 (entre paréntesis 
se encuentra el número de especies mecidas en cada grupo). 



4.4 Ubicación taxonómica de las especies estudiadas (Según lyndon, 1970 y 

Yuncker, 19321 

Cuscuta americana 

División 	 Espermatophyta 

Subdivisión 	 Angiosperma 

Clase II 	 Dicotiledoneac 

Subclase II 	 Metachlamydae 

Orden XVIII 	 Polemoniales 

Familia 	 Convolvulaceae 

Tribu 	 Cumutae 

Género 	 Cuscuta 

Subgénero 	 Grammica 

Sección 	 Eugrammica 

Subsección 	 Americanae 

Especie 	 americana 
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Cusma arvensis 

División 	 Espermatophyta 

Subdivisión 	 Angiosperma 

Clase Il 	 Dicotyledoneae 

Subclase II 	 Metachlamydae 

Orden XVIII 	 Polemoniales 

Familia 	 Convolvulaceae 

Tribu 	 Cuscutae 

Género 	 Canana 

Subgénero 	 Grammica 

Sección 	 Cleistogrammica 

Subsección 	 Arvenses 

Especie 	 arvensis 

Sinonimias de Cementa monis Borle(' 

El nombre de Cuscuta arvensis ha sido comúnmente aplicado a diversas formas de Casona 

nativas de Norte América. El nombre fue primeramente aplicado por Beyrich a un espécimen 

de herbario sin alguna descripción. 

Engelmann, en 1142, describió la misma forma mencionada como C. pentagnna y la 
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consideró como un posible sinónimo de C. gronovii, 

Por otra parte, Hooker, en 1840, en su obra "Flora de Norte América" parece ser el primero 

en hacer referencia a la C. arvensis de Beyrich e incluye este nombre como sinónimo de su C. 

americana, Fue probablemente en está publicación que Engelmann escuchó acerca del 

nombre de arvensis. Engelmann en su manual Gray's segunda edición, utilizó el nombre de C. 

arvensis Beyrich para las especies que originalmente denominó C. pentagona y también 

incluyó con la forma típica, las variedades microcaliz, calycina y verrucosa (Yuncker, 1932). 

Según Yuncker, en 1932, podría parecer conveniente retener el nombre de C. pentagona de 

Engelmann para la forma típica, incluyendo su variedad microcalix. 

Asimismo, Yuncker piensa que ea apropiado llamar C. cconpestris a C. arvensis aunque este 

nombre haya sido aplicado primeramente por Beyrich a una forma de C. pentagona y además 

considera que las variedades verrucosa y pubescens de Engelmann representan especies 

distintas (Yuncker, 1932). 
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Cusma corymbosa var, stylosa 

División 	 Espermatophyta 

Subdivisión 	 Angiosperma 

Clase II 	 Dicotiledoneae 

Subclase II 	 Metachlamydae 

Orden XVIII 	 Polemoniales 

Familia 	 Convolvulaceae 

Tribu 	 Cuscutae 

Género 	 Cuscuta 

Subgénero 	 Grammica 

Sección 	 Eugrammica 

Subsección 	 Americanae 

Especie 	 corymbosa 

Variedad 	 stylosa 
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Cuscuta tinctoría 

	

División 	 Espermatophyta 

	

Subdivisión 	 Angiosperma 

	

Clase II 	 Dicotyledoneae 

	

Subclase II 	 Metachlamydae 

Orden XVIII 	 Polemoniales 

	

Familia 	 Convolvulaceae 

	

Tribu 	 Cuscutae 

	

Género 	 Cocote: 

	

Subgénero 	 Grammica 

	

Sección 	 Eugramrnica 

	

Subsección 	 Tinctoriae 

	

Especie 	 tincioria 
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A 

Cuscuta americana A) Flor completa B) Corola abierta C) Cáliz abierto 

El F E 

4.6 Descripción de las especies estudiadas y su distribución 

Cocida americana Linnaeus (Yuncker, 1932) 

Tallos medianos. Flores de 2 a 3 mm de longitud, subsésiles y cerradamente compactadas en 

grupos de flores, usualmente de color café obscuro en especímenes de herbario (A). Cáliz 

tubular tan largo o más corto que el tubo corolino, lóbulos anchamente ovados solapados, 

obtusos, la mayoría mucho más cortos que anchos (C). Corola cilíndrica, incluida en el cáliz, 

lóbulos ovados, obtusos verticales o levemente expandidos (B). Escamas triangulares o, a 

veces un poco oblongas, con procesos cortos, más cortas que el tubo corolino o, a veces 

alcanzan la base de los estambres, ordinariamente tienden el puente encima de la mitad de los 

estambres (B y D). Estambres subsésiles, sobre filamentos más cortos que las anteras; las 

anteras ovales y frecuentemente con el conectivo apiculado. Cápsula globosa-ovoide, 

circunctsil, cubierta por la corola marchita (E); semillas casi de 1.5 mm de longitud, una en 

cada cápsula, ovoides, con una mueca corriendo longitudinalmente, hilo pequeño, oval, oblicuo 

o reducido a una mancha (F). 

Cuscuta americana es común en el Oeste de la India y menos común en México. 

D) Escama infraestaminal E) Ovario F) Semilla. Tomado de Yuncker, 1932. 
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Cuente arvensis Beyrich (Yuncker, 1932) 

Tallos delgados o medianamente gruesos. Flores de aproximadamente 1.5 mm de largo, más o 

menos glandulares, sobre pedicelos de aproximadamente la misma longitud que las flores, 

inflorescencias cimosas (A). Cáliz en su mayor parte adosado al tubo corolino, lóbulos cortos, 

anchoa, ovados, obtusos, imbricados a lo ancho formando ángulos, dando al cáliz una 

apariencia angular (C). Corola con lóbulos extendidos, angostos, lanceolados, con puntas 

agudas dobladas, casi iguales o más cortos que el ovario, estigmas pequeños, globosos (B). 

Estambres más cortos que los lóbulos de la corola, filamentos delgados o algunas veces 

tubulados más largos o cts  i iguales a las antera: ovales. Láminas infraestaminales prominentes 

fimbriadas en la parte terminal (B y D). Ovario globoso, estilos delgados casi iguales o más 

cortos que el ovario, estigmas pequeños globosos (E). Cápsula globosa, ovoide o globosa-

comprimida ' siendo muy notorias en las corolas secas, semillas globoso-comprimidas, 

frecuentemente aplanadas en una de sus caras, hilo corto, oblongo, terminal, transverso y de 

casi 1 mm de longitud. 

D 
	

E 

Cusma arvensis A) Flor completa 9) Corola abierta C) Cáliz abierto 

D) Escama infraestaminal E) Ovario. Tomado de Yuncker, 1932. 
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Cusma combos Ruiz y Pavón (Yuncker, 1932) 

Tallos medianamente gruesos de 0.4 a 1.8 mm de grosor en ejemplares de herbario. Flores 

cerca de 4 mm de longitud sobre pedicelos casi iguales al tamaño de las flores (A). Cáliz 

membranas°, casi alcanzando la mitad del tubo corolino, lóbulos cortos, anchos, obtusos, 

levemente solapados (C). Tubo de la corola 3 ó 4 veces más largo que sus lóbulos, lóbulos 

ovado-oblongos, obtusos, verticales a extendidos (B). Escamas delgadas, angostas casi 

alcanzando la mitad del tubo corolino, dentadas o con proceso irregular, tienden el puente 

abajo de la mitad del tubo corolino (B y D). Estambres casi de la mitad de largo de los 

lóbulos (0), antera: ovado-cordado de casi igual tamaño que los filamentos. Ovario globoso 

(E) u ovoide , estilos más grandes que el ovario. Cápsula pequeña, globosa, circundad, 

cubierta y rodeada por la corola marchita; semillas casi de 1.5 mm de longitud, de. l a 4 en 

cada cápsula, oblicuas, hilo cono. 

asada capibara es conocida en Perú y en el Valle de México representada por las 

variedades solos° y grandylora. 

A 
	 13 
	 E 

CwewM corymbosa A) Flor completa B) Corola abierta C) Cáliz abierto 

D) Escama infraestaminal E) Ovario. Tomado de Yuncker, 1932. 
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Cusma corymbosa variedad *losa Eagdmana (Rzedowski & Rzedowski, 1985) 

Flores de casi 4 a 6 mm de longitud. Corola cilindrica y levemente, no en toda, protuberante o 

poco bulbos, en la porción banal. Ordinariamente el cáliz no alcanza más allá de la mitad del 

tubo corolino. Filamentos de los estambres tan largos como lu ameras. Ovario globoso-ovoide 

o cónico. Escamas a lo sumo llegan a la mitad. 

En el Valle de México ae ha colectado en los municipios y delegaciones de Huehuetoca, 

Ecateptc, Gustavo A. Madero, Texcoco, Cuajimalpa, Tlábuac, Chalco y Xochimilco entre 

2250 y 2300 m de altitud. Conocida únicamente del Valle de México. 

Flor de emita corymbosa variedad *lava. Tomado de Yuncker, 1932. 
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E 

Usada &agria Martius (Yuncker, 1932) 

Tallos de 0.5 a 2.5 mm de diámetro. Flores lisas de 4 a 5 mm de longitud, sésiles o en cortos 

pedicelos, algunas veces solitarias y protegidas por una bráctea simple que es ovado-orbicular 

o en densos glomérulos (A). Los lóbulos del cáliz desiguales, obtusos, sobrelapados en la 

base, casi tan largos como la corola, a veces provistos de quilla en forma de cresta, margen 

entero a algo irregular (C). Corola campanulada, llegando a ser urceolada en el fruto, delgada 

bula la base; lóbulos ovados a veces oblongos, obtusos, sobrelapados, verticales o a veces 

extendidos (B). Escamas alcanzando los filamentos, tienden el puente casi a la mitad de los 

lóbulos de la corola (D). Estambres más cortos que las enteras. Anteras oval-oblongas. 

Ovario globoso, estilos más largos que el ovario, llegando a convertirse en una proyección en 

el fruto (E). Cápsula deprimido globosa, circundan; semillas casi de 1.5 cm de longitud; 3 6 4 

usualmente en cada cápsula, anguladu, hilo oblongo, linear-transverso. 

Esta especie se encuentra de México a Guatemala. En el Valle de México se le encuentra 

entre 2250 y 2600 m de altitud, en Zumpango, Teotihuacán, Ecatepec, etc. Fue utilizada para 

fines de tinción (Rzedowski & Rzedowski, 1985). 

Cumula tinctoria A) Flor completa B) Corola abierta C) Cáliz abierto 

D) Escama infraestaminal E) Ovario. Tomado de Yuncker, 1932. 
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All1=1º131/1 

5.1 Preparación del material biológico 

£25511 

El material de estudio se colectó en el Valle de México en los sitios que indica el siguiente 

cuadro. 

ESPECIE 

1993 

SEQUIA 	LLUVIAS SITIO DE COLECTA 

Calcuta americana Enero Septiembre Coyoacán 

Cuscuta arponas 1 /" ..«-.......-----.....--  Julio Amecameca 

Cuscuta corymbosa Enero Septiembre Pedregal de San Arel 

Casada &dala Enero Julio Zumpango 

Sólo Coscara ancioria de la colecta de enero presentó flores las cuales se separaron de los 

tallos para su estudio, 
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luda 

El material biológico colectado se dejó secar a temperatura ambiente sobre papel periódico. 

Molienda 

Tanto los tallos como las flores se molieron en un molino manual hasta obtener un polvo fino. 

5.2 Preparación de los extractos botánicos y metent3licos 

Extracción botánica 

Se extrajeron 20 g de muestra con hexano en aparato de Soxhlet y calentamiento en bailo de 

vapor (3 extracciones de 8 h cada una). Los extractos obtenidos se concentraron al vacío en 

rotavapor, se secaron, se pesaron y se calculó su rendimiento (Tabla 1). 

Extracción enetanólici 

El material, después de extraído con hexano, se secó a temperatura ambiente y se sometió a 

tres extracciones de 8 h cada una con meted. El procedimiento empleado &e el mismo que 

para loa extractos hexónicos (Tabla II). 

5.3 Determinación de grupos de metabolitos secundarios 

'reparación de las soluciones otra realizar las pruebas de metabolitos secundarios 

Para preparar las soluciones se pesaron SO mg de extracto y se adicionaron 10 ml de 

disolvente, cloroformo para los extractos heximicos y metano! para los metanólicos. De esta 

solución se tomó I ml para realizar cada una de las siguientes pruebas: Alcaloides, Terpenos-

Esteroides, Flavonoides y Glicósidos. 

A los extractos hexénicos sólo se les determinó la presencia de Terpenos-Esteroides y a los • 
metanólicos todas las pruebas (Tabla III). 
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Prueba de t'entoldes 

-Coa el reactivo de Dragendorff 

Se llevó a sequedad el mililitro de cada solución problema y se redisolvió en 1 ml de HCI al 

1%, se agregaron dos gotas del reactivo. La prueba es positiva si hay formación de 

precipitado. 

-Con el reactivo del Ácido silicotúngstico 

La prueba se realizó tratando las muestras problema de la misma forma que la prueba 

anterior. Ea positiva si se forma un precipitado. 

prueba de tereenobeiteroides de Lkbermann-Burcharg 

Se mezclaron 1 ml de anhídrido acético y 1 ml de cloroformo a 00  C y se añadió una gota de 

ácido sulfbrico concentrado. Se agregó 1 ml de reactivo a la solución problema. La prueba es 

positiva si se obtiene una coloración verde (para terpenos) o rosa (para esteroides). 

prueba de Shinoda »ara Itavonoidei 

Se agregó un trozo de limadura de magnesio y una gota de ácido clorhídrico concentrado a la 

solución problema. Se observa un cambio de coloración: anaranjada, rojo-azuloso, rojo o 

violeta si están presentes flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles o xantonas. 

Prueba de Millish para tlidsidot 

Se agregaron dos gotas del reactivo de tz-naftol y, estratificando, 1 ml de ácido sulfúrico 

concentrado ala solución problema. Se observa un anillo violeta entre las fases si la prueba es 

positiva. 
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5A Determinación de perfiles cromatográficoa de alcaloides 

&atracción de la muestra fWilkinson. 19861 

Se pesaron 2 g de planta seca y molida y se maceraron en mortero con 50 ml de solución de 

acetona-ácido tartárico 7:3 durante 30 min. El liquido de maceración se filtró y al macerado 

se le adicionaron 50 ml más de la misma mezcla, dejándolo reposar 10 min. Esta última 

operación se repitió una vez más. 

A los filtrados (150 ml) se les evaporó la acetona en rotavapor; después se pasaron a un 

embudo de separación y se lavaron 3 veces con 25 ml (cada una) de solución de cloruro de 

metileno-isopropanol 3:1, desechando la fase orgánica cada vez. 

Se midió el p11, el cual osciló entre 1 y 2 y se añadieron 25 ml de solución saturada de 

bicarbonato de sodio para alcalinizar a pH 8. Posteriormente se extrajo con solución de 

cloruro de metileno-isopropanol 3:1 (3 veces con 25 ml) y finalmente se eliminó el disolvente 

a presión reducida. 

rrueba para presencia de alcalogkg 

El extracto seco (10 mg) se disolvió en 2 ml de metanol y de aqui se tomó 1 ml para realizar 

la prueba de Van Urk y el otro mililitro se utilizó para correr placas de prueba y verificar 

presencia de alcaloides. 

1) Prueba de Van Urk 

Se lleva a sequedad un mililitro de extracto alcaloidel y se agrega 1 ml de solución de ácido 

sulfúrico 0.1 N. Se añaden 2 ml de reactivo de Van Urk agitando hasta obtener una mezcla 

homogénea y se deja reposar por 30 min. De aparecer cambio de coloración azul o violeta la 

prueba es positiva 
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2) Placas 

Se aplicaron 2,5 µl de extracto de las muestras Cuscuta arvensis y Cuscuta timarla en 

placas delgadas de gel de sílice y se eluyeron con cloroformo-metanol 9:1, para la 

unidimensional (Fig. 1) y con cloroformo-metanol 9:1 y cloroformo dictamina 9:1 para las 

bidimensionales (Figs. 2 y 3). 

Las placas se observaron a la luz UV y se marcaron con línea punteada los compuestos 

fluorescentes, a continuación se revelaron con reactivo de Van Urk. Los alcaloides de 

referencia aplicados fueron: lisergol, amida del ácido lisérgico y ergotamina. 

Creagitograflas bidintensionalel 

Se corrieron cromatograilas bidimensionales (Figs. 4 a 7) con las 4 especies, en folios ,de 

aluminio de gel de sílice de 20x20 cm, aplicando 5 pl de muestra del extracto alcaloidal y las 

referencias mencionadas. 

Las placas se eluyeron con cloroformo-metanol 8:2, después, en la misma dirección, con 

clamo de metileno-2 propano' 3:1 y para la segunda dirección con benceno-dimetilfonnunida 

16.5:13.5. 

Cromatoarafla unidimensional 

Por último se corrió una placa delgada de gel de sílice de 15 cm de frente, en la que se 

aplicaron todas las muestras que contentan alcaloides (Fig. 8) y las referencias utilizadas 

anteriormente, con el fin de hacer comparaciones interespecíficas; el sistema de disolventes 

utilizado fue: cloroformo-metanol 9:1 y se reveló con luz UV y reactivo de Van Urk. 
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6.5 DeterminacIón de perfiles cromatográficoa de resinas °tico:lidien 

100 mg de muestra, finamente molida y desengrasada con hexano, se maceraron en mortero 

con 3 ml de acetato de etilo durante 1 h. El macerado se filtró y del filtrado se tomaron 20 111 

para aplicar en placa delgada de gel de sílice. La placa se corrió con un frente de 10 cm, se 

eluyó con cloroformo-metanol 9:1 y ae reveló con sulfato cérico previa observación con luz 

UV de onda larga (365 nm) (Fig. 9). 

Loa testigos empleados fueron una mezcla de resinas extraídas de raíz de Ipomoea 

orizabensis y un extracto de semillas de I. murucoides, preparado en la misma forma que el 

de la) muestra). 

5.5 Determinación de perfiles cromatogrificos de glucóaldos kauranóicos 

A 100 mg de muestra, finamente molida y desengrasada con hexano, se agregaron 3 ml de 

metano; y se agitaron (con agitador magnético a temperatura ambiente) durante 1 h; al 

término de este tiempo se filtró y la operación se repitió dos veces mía. 

El filtrado (9 ml) se redujo a 3 ml al vacío y de él se tomaron 10µl que se aplicaron en placa 

delgada de gel de sílice, la cual se eluyó con butano)-ácido acético-agua 5:1:4 y se corrió con 

un frente de 10 cm. 

Como referencia se empleó un extracto de semillas de Turbina corymbosa preparado en la 

misma forma. 

Una vez seca, la placa se observó a la luz UV (365 nm) y las manchas que aparecieron se 

marcaron con linea punteada, también se reveló con sulfato cérico (Fig. 10) y las manchas se 

marcaron con linea llena. 
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8.7 Determinación de perfiles cromatogrófIcos de flavonoldes 

CD181112518~M~ 

Las cromatograflas se hicieron en folios de celulosa Merck de 10x10 cm (Figs, 11 a 18), uno 

para cada especie. Se aplicaron 2,5 Id de una solución de 10 mg de extracto metanólico 

disueltos en 2 ml de metanol y como referencia rutina. 

Los folios se eluyeron con terbutanol-ácido acético-agua 3:1:1, se dejaron secar y se 

observaron a la luz UV de onda larga (365 nm), las manchas que aparecieron se marcaron con 

línea punteada y se anotó el color de cada una. En seguida se eluyeron con acido acético al. 

15% en la segunda dimensión; se dejaron secar y se observaron a la luz UV, siguiendo el 

mismo procedimiento de marcaje, pero con linea llena. 

Posteriormente, cada folio se pasó por vapores de hidróxido de amonio y se anotó el cambio 

de coloración, cuando este ocurrió. 
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EXTRACTO ETANOLICO 
DE FLORES DE Calfeata finaos* 

1 
CROMATOGRAFIA EN COLUMNA 

DE GEL DE SILICE 

1 
12 FRACCIONES A a I. 

1 
FRACCIONES 16, B Y C 
RECROMATOGRAFIA 

10 FRACCIONES A a I 

1 
FRACCIONES C,F Y G 

1 
PURIFICACION POR CRISTALIZACION 

FRACCIONADA 

 

1 

 

  

41 

 

1 
C2 	F3 

1 	 1 

l 	i 	 é 
ANALISIS 	PRUEBAS DE 	CROMATOGRAFIA EN 

ESPECTROSCOPICO SHINODA Y 	PLACAS DE CELULOSA 

I 	
MÓLISH 

4 	
' Y GEL DE SILICE 

I 
GLUCOSIDOS DE APIGENINA 

DIAGRAMA METODOLOGICO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE Calienta 
tinctoria 

44 

1PF  



' 6.I Separación de compuestos del extracto etanólico 

Para obtener el extracto con el cual se realizó esta separación, las muestras desengrasadas con 

hexano, de todas lu especies, se sometieron a extracción etanólica en frio, tres extracciones 

de fi h cada una. La cantidad sometida a extracción varió según la cantidad de material 

disponible (Tabla IV). Los extractos se pesaron y se calculó su rendimiento. 

redil crematotrifico del extracte 

Se pesaron 10 mg de extracto etanólico de cada muestra y se disolvieron en 2 ml de etanol. 

De esta solución se tomaron 20 ttl y se aplicaron en placa delgada de gel de sílice de 5 cm de 

frente y se luyó con acetato de etilo (con el cual se obtuvo la mejor resolución de las 

manchas). La placa se observó a la luz Uy (365 nm), se marcaron las manchas y se reveló con 

reactivo de Liebermann-Burchard modificado (Fig. 19); además, se corrió una segunda plica, 

en las mismas condiciones, que se reveló con solución acuosa de subacetato de plomo al 

25%. 

rruebas de solubilidad del extracto etanólico de flores de Cusma tinctork 

Las pruebas de solubilidad se realizaron en tubos de 10 ml, colocando 5 mg de extracto y 

adicionando lentamente a cada uno, los siguientes disolventes: 

Acetato de etilo-hexano 6:4, acetato de etilo y cloroformo. 

El mejor disolvente fue el acetato de etilo por lo que se eligió para iniciar la cromatografia. 

Waración de los counottentei DOT crornatografla en columna 

Se disolvieron 9.00 g del extracto etanólico de las flores de Cusma gincioria en SO ml de 

acetato de etilo en caliente. Al enfriar se formó un precipitado (2.25 g) el cual se filtró y se 

corrió en placa delgada junto con el filtrado y el extracto crudo (Fig. 20). 
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El filtrado se evaporó a sequedad y del extracto seco se disolvieron 4.80 g en 10 ml de 

acetato de etilo para la cromatografia. Se utilizó una columna empacada con gel de sílice, 

Merck 60, activado 1 h a 110° C, en proporción de 1:80, y se eluyó con un gradiente de 

polaridad creciente hasta terminar con metanol. 

Se colectaron 140 fracciones de SO ml cada una, las cuales se llevaron a sequedad a presión 

reducida en el rotavapor. Se corrieron placas cromatográficas de control de las fracciones y se 

reunieron aquellas que tuvieron perfiles iguales y apariencia semejante (excepto la fracción 16 

que fue cristalina). Se obtuvieron así 12 nuevas fracciones (A a L), las cuales se pesaron 

(Tabla V). 

Las fracciones 8, 13 y 16 se corrieron en placa delgada con p-sitosterol y lupeol como 

referencias (Fig. 21). 

Los cristales que se formaron en la fracción 16 se filtraron (219 mg), se les determinó su 

punto de Risión (Tabla VI) y su perfil cromatogrifico (Fig. 23), recristalizándose de una 

mezcla de acetato de etilo-hexano 8:2 (fig. 24). 

Estos cristales, sus agua madres (fracción 16) y la fracciones 13 y C de la cromatografta, que 

tuvieron el mismo perfil (Fig. 22), se reunieron para volverse a cromatografiar. 

&funda eremateeraflq 

Se preparó la columna con gel de dice Merck 60, activado 1 h a 110° C, en proporción de 

110. La muestra (fracción 16, B y C, 1.722 g) se disolvió en acetato de etilo-hexano 6:4, se 

agregó a la columna y se eluyó con un gradiente de polaridad creciente hasta terminar con 

acetato de etilo. 

Se colectaron 212 fracciones de 23 ml cada una, las cuales se llevaron a sequedad a presión 

reducida. Se corrieron las placas de control de las fracciones y de acuerdo con la semejanza 

46 



de su perfil se reunieron en 10 nuevas fracciones (A a J) (Tabla. V11). 

purificación de algunas fracciones 

Las facciones C, F y G (Fig. 25) se recristalizaron de hexano-acetato de etilo 8:2, varias 

veces, controlándose la pureza de la muestra por placa delgada (Fig. 26) y punto de Elisión 

(Tabla VIII). 

De la muestras purificadas C2, F3 y Gi (Fig. 26) se determinaron espectros en el ultravioleta e 

infraffojo , de resonancia magnética protónica (Figs. 29 a 37) y de masas. 

De estas muestras se corrió una placa de celulosa de 10 cm de frente y rutina como referencia. 

La placa se eluyó con butanokácido acético-agua en proporción 4:1:5, se observó a la luz • 

Uy (365 nm) y se reveló con solución acuosa de subacetato de plomo al 25%, después de lo 

cual se volvió a ver a la luz UV (365 nmXFig. 27). 

Además, se corrió una placa delgada de gel de sílice de 10 cm de frente, eluyéndose esta vez, 

con hexano-acetato de etilo 1:1 y también se reveló con solución acuosa de subacetato de 

plomo al 25% (Fig. 28). 

Con estas muestra se hicieron pruebas de MtIlish para glicósidos y de Shinoda para 

fiavonoides (Tabla IX). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSION 

Material Biológica 

De las cuatro especies estudiadas se colectaron tallos en las dos temporadas anuales (sequía y 

lluvias) excepto de C. arvensis que no se encontró en la época de sequía. Por otra parte, sólo 

se colectaron flores de C. anclarla en enero debido a que las demás no se encontraban en 

floración. 

itstraceiogga 

Todas las muestras de las cuatro especies se extrajeron primero con hexano y después con 

metano', para separar los compuestos de baja polaridad de los de alta polaridad. Los 

rendimientos obtenidos se encuentran en las Tablas I y II. 

Además se hizo una extracción en etanol a temperatura ambiente, con todas las muestras 

previamente desengrasadas con hexano. Esta extracción se efectuó con el propósito de 

separar compuestos flavonoides y terpénicos. Se emplearon las flores de C. ti►►ctoria porque 

fue la estructura que dio mayor rendimiento (Tabla IV) y su perfil en placa delgada mostró 

que era la que tenla mayor número de compuestos y en mayor concentración que las demás 

(Fig. I l). Esta placa se corrió por duplicado, revelando una con reactivo de Liebermann-

Rurchard para terpenos y esteroides y otra con reactivo de solución acuosa de subacetato de 

plomo al 25%, para flavonoides. 

Detenida:leida de arugas de melabolitos secundario' 

La determinación de grupos de metabolitos secundarios se realizó mediante las reacciones 

usuales (Tabla 111). 

Los alcaloides no se detectaron en la época de sequía, excepto en flores de C. ancforia en 
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donde la reacción fue ligeramente positiva con ácido silicotúngstico, en tanto que en la época 

de lluvias la reacción fue positiva en los tallos de las cuatro especies. 

Los flavonoides se encontraron en todas las especies y en ambas temporadas, al igual que los 

terpenos. 

Los glicósidos se encontraron en las dos temporadas en C. americana y C. corymbosa, no se 

encontraron en época de lluvias en C. arvensis y C. lincloria. 

peterminición de Dediles cromatográficos de alcaloides 

En el género asada hubo interés en confirmar la presencia de alcaloides ergólicos, 

reportada por lkan y colaboradores (1968), Nair (1987) y Arreola (1992), para lo cual se 

hicieron dos diferentes perfiles cromatográficos, uno bidimensional y el otro unidimensional. 

Antes de correr los perfiles cromatográficos se hicieron placas de prueba (Figs. 1,2 y 3) y el 

ensayo con reactivo de Van Urk. En ambos casos el resultado fue positivo. 

En la placa unidimensional (Fig. 8), corrida con ergotamina, lisergol y la amida del ácido 

lisérgico como referencias, se observaron manchas con lel iguales a la de la amida del ácido 

lisérgico y a la del lisergol en todas las especies. No se pudo detectar la presencia de 

ergotamina. Estos mismos resultados se observaron en los perfiles bidimensionales (Figs. 4 a 

7). 

Por lo anterior, se reafirma la presencia de alcaloides en el género, pero debe hacerse notar 

que solamente es posible detectarlos en la época de lluvias. 
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Glicorres(pas y alucósidos kauraniSicos 

Respecto a los perfiles de estos dos grupos de metabolitos secundarios, que junto con los 

alcaloides se consideran como caracteristicos de la familia (Hegnauer, 1964 y Pérez-Amador 

el al., 1980), se emplearon como referencias para las resinas glicosidicas, un extracto de 

semillas de lpomoea murucoides y una mezcla de resinas obtenida de raiz de 1, orizabensis. 

Se consideraron dos resinas de 1. oritabensis (1 y 2) y dos de 1. murucoides (3 y 4) como 

marcadores. La resina 1 se encontró en tallos de C. tinaoria en ambas épocas, y en C, 

corymbosa de secas; La resina 2 se encontró en C. americana de secas y de lluvias, en C. 

arvensis, en C. corymbosa de secas y flores de C. finctoria de la misma época. La resina 3 

se detectó en C. corymbosa y flores de C. iinaoria de secas, y la resina 4 en C, americana 

de lluVias y tallos de C. tlncloria de secas (Fig. 9), 

Comparando los perfiles cromatogréficos de cada una de las especies en *mica de secas y de 

lluvias, para C. americana Rieron iguales en ambas estaciones, en tanto que para las otras 

dos especies, C. corymbosa y C. sincioria , los perfiles son diferentes. 

En cuanto a los perfiles de glucósidos kaursnóicos (Fig. 10), se tomaron como marcadores la 

turbicorina y corimbosina a partir de un extracto de semillas de Turbina corymbosa . Los dos 

marcadores se encontraron en C. americana, en ambas épocas, en C. arvensis se encontró 

sólo la corimbosina yen las otras especies no se detectaron los marcadores. 

La comparación de los perfiles de la época de secas y de lluvias muestra que los de C. 

americana fueron idénticos, mientras que los de las otras dos especies fueron diferentes. 

Determinación de Dediles cromatoorificos de fiavonoides 

En los perfiles de flavonoides hay diferencia entre los correspondientes a las muestras 

colectadas en época de lluvias y en época de secas en C. corymbosa (Figs. 13 y 14) y C. 

iinaoria (Figs. 15 y )f); en C. americana son iguales (Figs. 11 y 12) 
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Comparando interespecificamente los perfiles, solamente C. tinctoria y C. arvensis colectadas 

en época de lluvias tienen un perfil igual (Siguiente tabla, en donde X = a las manchas 

observadas en los perfiles). 
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Cuscuta americana 

Sequía 	Lluvias 
Cuscuta corymbosa 

Scqula 	Lluvias 
Cuscuta anclarla 

	

Tallos 	 Flores 

	

S•ula 	Lluvias 	uta 

Mancha 

Cuscuta 
arvensis 

Lluvias 



peoaración de comuuestos del extracto etanólico 

Con objeto de hacer una separación de compuestos, buscando sobre todo flavonoides y 

terpenos, se preparó un extracto etanólico de los tallos de las cuatro especies y de las flores 

de C. tinctoria ; la separación se efectuó por cromatografla en columna, con el extracto de las 

flores de C. finctoria por las razones expuestas en el inciso "Extracciones". 

Al disolver el extracto etanólico seco en acetato de etilo para iniciar la cromatografla, 

precipitó un polvo cuyo perfil cromatogrifico mostró que tenía los compuestos mis polares 

(Fig. 20) y se guardó para un estudio posterior. 

De la columna se eligieron para su estudio las fracciones 13 a 18 (Fig. 22), cuyo perfil 

cromatográfico indicaba la presencia de los compuestos que se deseaba separar, por las 

coloraciones.  que mostraron al revelarse con reactivo de Liebermann-Burchard (terpenos y 

esteroides) y de subacetato de plomo a123% (flavonoides). 

De estas fracciones, se corrió una placa con la 13, la 16 y, además, la 8 y P-sitosterol y lupeol 

como referencias. En el perfil do las tres fracciones se encontraron manchas con un Itr iguales 

. al de catos dos compuestos (Fig. 21). 

Comparando estos perfiles con los de las placas de control de las primeras fracciones de la 

cromatografla en columna, se vio que el lupeol se encontró en las fracciones 7 a 16 y el P. 
sitosterol en las fracciones 13 a 30, 

La fracción 16 cristalizó y a pesar de que los cristales eran una mezcla de tres componentes 

principales (1, 2 y 3, Fig, 23) se intentó su separación por recristalización, pero sin lograrlo 

(Fig. 24), por lo que se reunió con las fracciones 13 a 18 para recromatografia. 

En esta nueva cromatografla de los tres compuestos que se querían separar, el compuesto 3 

se aisló de la fracción C y de las fracciones F y G, el 1 y 2 aún mezclados (Fig. 25). Estos tres 
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compuestos se recristalizaron hasta obtener una sola mancha en placa delgada (Fig. 26) y se 

determinaron sus espectros en el ultravioleta, en el infrarrojo, de resonancia magnética nuclear 

y de masas. 

Los espectros en el ultravioleta tienen máximos de absorción característicos de flavonas a 

223, 285 y 325 para el compuesto C2. Para el compuesto F3 a 228, 290 y 335, y para el 

compuesto G2 a 227, 292 y 334 (Figs. 29, 32, y 35). 

Los espectros en el inftarrojo de los tres compuestos indican que se trata de glicósidos por la 

banda ancha de alcoholes a 3115 (Figs. 30, 33 y 36); este mismo resultado se confirma con la 

prueba de Mólish realizada para los compuestos (Tabla IX). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear indican que las muestras no están puras, sin 

embargo su perfil general concuerda para flavonas (Figs. 31, 34 y 37). 

Los espectros de masas indican pesos moleculares de 302 para el compuesto C2, 288 para el 

F3  y 318 para el O. 

Con los compuestos se corrieron placas de celulosa y gel de sílice. La placa de celulosa (Fig. 

27) mostró que los compuestos F y G tienen un Rj de 9.24 y el compuesto C de 9,56; a la luz 

ultravioleta (365 nm) presentan una coloración ocre parda, que en la literatura (llarborne, 

1991) se asigna a derivados de la apigenina. En la placa de gel de sílice (Fig. 28) el compuesto 

C tuvo un Ri de 5.59, el F de 3.66 y el G de 3.55. La primera placa se corrió en las 

condiciones que indica la literatura para confirmar la naturaleza de los fiavonoides mostrada 

por la resonancia magnética nuclear (t'avenas) y la segunda para situar las manchas en la zona 

de mediana polaridad y ver si los compuestos F y G son idénticos. 

Con los datos espectrométricos y los obtenidos de las placas, se ve que los compuestos F y 

son el mismo producto con diferente grado de pureza; el compuesto C es diferente y menos 

polar que el anterior y ambos parecen ser glucósidos de apigenina. 
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7 TABLAS Y FIGURAS 

TABLAS 

TABLA 1 Rendimientos de la extracción hexínica en aparato de Soahlet 

Especie Gramos extraídos 

Sequía' 	Lluvias 

Extracto obtenido (g) 

Seguía 	Lluvias 

Rendimiento (%) 

Sequía 	Lluvias 

Cuota 

americana 

20 5 	0.4907 0.0823 2,45 1,64 

Cuscuta 

arvensis 

2.369 Y 0,0641 0,15  

Cuscuta 

corymbosa 

20 5 	0,9957 0.0924 4.97 1.84 

Cuscuta 

iniciarla 

tallos 

20 	5 	0.6887 

20 	/ 0.6672 

0.114 

/ 

3,44 	2.28 

3.33 / Cuscuia 

1incioria 

flores 
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TABLA II Rendimientos de la extracción metabólica en aparato de Soxhlet 

Especie Gramos extraídos 

SIMIA 	Lluvias 

Extracto obtenido (g) 

Sequía 	Lluvias 

Rendimiento (%) 

Sequía 	Lluvias 

Clacota 

americana 

20 5 L9154 1.5987 44.5 31.9 

Cuscuta 2.3699 

arvensis  

0,4474 18.8 

Cuscuta 

corymbosa 

20 5 6.6379 0.7322 33.19 14.6 

Cusma 

tinctorta 

Tallos 

20 5 10.4507 1.568 52.25 31.7 

Cuscuta 

!inculco 

Flores 

20 11.2538 56,2 

56 



TABLA III Resultados de las pruebas de metabolitos secundarios 
(S=sequia y L= lluvias, + a 4+ reacción positiva, - reacción negativa). 

Prueba Cuscuta 
americana 

- 

Cuscuta 
arvensis 

/ 

Cuscuta 
corymbosa 

- 

Cuscuta tinctoria 

Tallos.  Flores.  

EXT. MET. 

Alcaloides 	S 

DralendorIT 	L + 4+ + + 

Alcaloides 	S 

Ac. Silicotungs. L 

- •••°/..."...." - - lig + 

"*"......."..".... 

1 + verde 

4/............././ 

+++ rosa 

+ ++ + + 

Terpenos y 	S 

Esteroides 	L 

Iii+ verde + verde lig + verde 

- 

4-4-4-+ rosa 

- - - 

Flavonoides 	S 

L 

4+ rosa 40.00#°#./../  ++ rosa 

+4+ rosa +++ rosa + rosa ++++ rosa 

++++ 

t../.....".....'  

++ 	i  Glicósidos 	S 

L 

++ ...,.., + 

-H- - + • 

EXT. MEX. 

Terpenos y 	S 

Esteroides 	L 

++ verde + verde ++ verde + verde 

• 

4+ verde + verde +++ verde 

' 

_ 	++ verde 
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TABLA IV Rendimientos de la extracción etanólica en Crío 

Especie Gramos extraídos 

Sequía 	Lluvias 

Extracto obtenido (g) 

Sequía 	Lluvias 

Rendimiento (%) 

Sequía 	LltiViliS 

Cuscuta 

americana 

66 5 2.0736 0,1225 3,14 2.45 

Casada 

arvensis 

0,120 0,0112 9.3 

Cuscuta 

corymbosa 

15 5 0,8725 0,1025 5,74 2,05. 

Cuscuta 

anclarla 

Tallos 

85 

44 

5 

/ 

9.7685 

9,000 

0.3032 	11.45 

/ 20.4 

— 

6.06 

Z Chacota 

tincioria 

Flores 
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TABLA V Fracciones resultantes de la primera cromatografia en columna de 
Coscada tinctoria 

Nueva 

fracción 

Fracciones Eluyente Apariencia Total (g) 

A 1-12 AcOEt Sólido vítreo, amarillo pálido 0.033 

B 13.15 AcOEt Sólido amarillo 01830 

F 16 16 AcOEt Cristales amarillo pálido 0,4915 

C 17-18 AcOEt Sólido ceroso verde pálido 0.3477 

D 19-32 AcOEt Sólido ceroso amarillo 0.3267 

E 23-28 AcOEt Sólido ceroso amarillo 0.1714 

F 29-40 AcOEt-MeOH 

99.5:0.5 

Sólido café claro 0.4618 

G 41-49 AcOEt-MeOH 99:1 Sólido café claro 0.0684 

H 50-57 AcOEt-MeOH 99:1 Sólido amarillo paja 0.0512 	• 

1 58-78 AcOEt-Me0H 97:3 Sólido amarillo 0.1029 

J 79.88 AcOEt-MeOH 9:1 Sólido pardo 0.0599 

K 89-100 AcOEt-MeOH 1:1 Sólido vítreo, pardo 0.2011 

L 101-141 Me0H Sólido café obscuro 0.4982 
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TABLA VI Cristales obtenidos de la Imelda 16 de h primera eromateiraria ea 

adunas 

Muestra Peso (() Punto de Risión CC) 

Cristal.. F16 0.219$ 240-245 
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TABLA VII Fracciones resultantes de la segunda cromatogratia en columna de Conga 

Maúllo 

Nuevas 

fracciones 

Fracciones Eluyente Apariencia Total (g) 

A 8-16 Heit-AcOEt 7:3 Sólido ceroso 

verde claro 

0.3806 

B 17-36 Hex-AcOEt 7:3 Sólido vitreo, 

café claro 

0.1868 	• 

C 37-57 Hex-AcOEt 7:3 Sólido amarillo 

pálido 

• 

0.1764 

. 

I) 51-59 Hex-AcOEt 7:3 Sólido amarillo 0.0018 

E 60.61 Hex-AcOEt 7:3 Sólido amarillo 0.0544 

F  62-79 Hex-AcOEt 7:3 Sólido amarillo 

pálido 

0,3273 

G 80-96 Hex-AcOEt 7:3 Sólido amarillo 

pálido 

0.2823 

II 97-126 Hex-AcOEt 6:4 Sólido pardo 0.0864 

I 127.140 , Hex-AcOEt 6:4 Sólido pardo 0.652 

I 141.212 Hex-AcOEt 

2.5:7.5 y AcOEt 

Sólido pardo 0.0951 
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TABLA VIII Recristalizaciones de las fracciones C, F y G 

Fracción Peso (g) Apariencia Punto de fusión 

('C) 

C 0.1764. Cristales amarillo pálido 250-252 

C, 0.1001 Cristales amarillo pálido  250-252 

C2 0.0696 Cristales amarillo pálido 250-252 

F  0.3273 Cristales amarillo pálido 240-245 

FL 0.2558 Cristales amarillo pálido 240-245 

Fa 0.1990 Cristales color crema 238-241 

Fa 0.1139 Cristales color crema 238-241 

G 0.2823 Cristales color crema 235-240 

G, 0.0774 Cristales color crema 235-240 

Gi . 	0.0318 Cristales color crema 230-235 
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TABLA IX Reacciones para flavonoides y glicósklos de los compuestos C2, F3  y G3  

Fracción Flavonoides Shinoda Glicósidos Mólish 

C2 4+4- Itia + 

F3 4-++ + 

G2 +++ + 
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§IMBOLOGIA CORRESPONDILNTf A LAS FIGURAS 

Símbolo Especie Colecta 

C. americana enero 

O Camericana septiembre 

III C.arvensis julio 

IV C. corymbosa siylosa enero 

V C corynobosa *losa septiembre 

VI C. lindada tallos enero 

VII C. iinctoria tallos julio 

VIII C. lindaría flores enero 

El Sistema de fluyentes utilizado 

Rev 	Revelador(es) utilizado(s) 

UV 	 Luz ultravioleta (365 nm) 

Hez 	 Hexano 

AcOEt 	 Acetato de etilo 
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,FIGURA1  
ALCALOIDES 

Fig. I Placa para verificar au presencia 
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Para todas las placas de alcaloides: A = Amida del ác. lisérgico B = lisergol 
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EL. Cloroformo-metano! 9:1 
REV, UV y Van Urk 

Figa. 2 y 3 Placas bidimensionales de prueba 
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Rey. UV y Van Urk 
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CROMATOGRAFIAS BIDIMENSIONALES DE ALCALOIDES 
Fig. 4 Coscara americana 

cl • 	O 
03. 	Z;) 
Ti*- O  
'• 0 00 

0 

o e 0 

0 O 

0 00 

it il Á ñ ¿ 

Fig. 5 Cascara armas 

es . 	o 
(D. 	.0 
1•. o 
511;1:1 O 

o 

,i 

o 

o 

o o 

o o 

o MARC 
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Benceno-dimetilformamida 86.5:13.5 ••• ; Rey. UV y Van Urk. 
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CROMATOGRAFIAS DIDIMENSIONALES DE ALCALOIDES 
Fig. 6 Cuscuta corymbosa 
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FI. 	Perfiles cromatogrificos de resinas alio:Wien 
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Fig. 10 Perfiles cromatogrifkos de glucésidos kauranéicos 

la VIII muestras de Cuarta (ver sirnbologia al inicio del apartado de figuro) 
Tco. Turbina corymbosa 

Cor = corimbosina 
Tur = turbicorina 

El. Butanol-ic. acético- agua 5:1:4 
Reo, UV y Sulfato cérico 
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PERFILES CROMATOGRAFICOS DE FLAVONOIDES 
Fig. 11 Cusma americana sequía 
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Rey. UV e Hidróxido de amonio 
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PERFILES CROMATOGRAFICOS DE FLAVONOIDES 
FIG. 13 Casada corymbosa sequía 
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FIG. 14 Camita corymbosa lluvias 
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PERFILES CROMATOGRAFICOS DE FLAVONOIDES 
FIG. 15 Casada tinctoria tallos (sequía) 

>3 O 

0 11 

010 

019"  

02 
0 

. 
11 - R s  
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PERFILES CROMATOGRAFICOS DE FLAVONOIDES 
FIG. 17 Clacota tincioria flores (regulé) 
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PLACAS DEL EXTRACTO ETANOL1C0 
Fi`. 19 Placa por duplicado coa todas las muestras 

El. Acetato de etilo 
Placa 1: Rev-. Uy y Liebermann-Hurchard 

Placa 2: Rev. UV y Reactivo de subacetato de plomo 

Fig. 20 Placa comparativa del extracto crudo (A), extracto disuelto ea AcOEt (B) y su 
precipitado (C). 

o 0 
CaQ o 

o 

O0 

Ile  
El. Acetato de etilo 

Rev. UV y Liebennann-Burchard 
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PLACAS DE LAS FRACCIONES CROMATOGRAFICAS DEL EXTRACTO 
ETANOLICO 

Fig. 211Fraccionet 1,13,16, Lupeol (L) y 	Fig. 22 Fracciones 13 a 
(0) 

o a o • 

o 

o 
1 	11 

EL Hex-AcOEt 6:4 
Rev. UV y Liebermann-Burchud  

de la primera cromatografla 

EL Hex-AcOEt 6:4 
Rey. UV y Liebennann-Burchard 

Fig. 23 Cristal« (I) y Aguas madres (II) 
	

Fig. 24 Recristalización de 
de la fracción 16 
	

los cristales de la fracción 16 

EL Hex-AcOEt 6:4 
Rey. UV y Liebermann-Burchard  

Cristales (A), Aguas madres (B) 
El. Hex-AcOEt 6:4 

Rey. UV y Liebermann-Burchard 
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PLACAS DE LAS FRACCIONES C, F Y G 

Fig, 25 Fracciones C, F y G de la 
segunda cromatografia 

El. Hex-AcOEt 1:1 
Rey. UV y Liebermann-Burchard 

Fig. 27 Placa de celulosa  

Fig. 26 Fracciones C3, F3 y G3 
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t, 	ti  I. 

El. Hex-AcOEt 1:1 
Rey. UV y Liebermann-Burchard 

Fig. 2$ Placa de gel de sílice 

El. Butanol-ácido acético-agua 4:1:5 	 El. Hex.AcOEt 1:1 
Para ambas placas (27 y 28) Rey. UV y Subacetato de plomo. R= Rutina 
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Fig. 33 Especies de iatrarreje id esempeeete F3 
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1 CONCLUSIONES 

1.- Se confirmó la presencia de alcaloides en todas las muestras estudiadas y colectadas 

durante la época de lluvias. Las muestras colectadas en la época de sequía no presentaron 

estos compuestos. 

2.- En el estudio comparado entre lu cuatro especies, los perfiles de glucósidos kauranóicos, 

glicorresinas y flavonoides Rieron diferentes en u dos épocas. Sin embargo, por especie C. 

americana tuvo siempre perfiles iguales en ambas estaciones, en tanto que las otras dos 

especies (C. corymbosa y C. anclarla) presentaron perfiles diferentes según la estación. 

3.- Los dos compuestos aislados son de naturaleza flavonoldica, probablemente glicósidos de 

apigenina. 
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§ APENDICe 

Reactivo de Dratendorff 

Se disuelven 8 g de Bi(NO), 5 010 en 20 mi de HNO, al 30% y 27.2 g de Kl en 50 mi de 

agua. Se mezclan ambas soluciones y se dejan reposar 24 h después de las cuales se decanta la 

solución y ae afora a 100 ml (Domínguez, 1973). 

&activo del ácido silicotúnasticq 

Se disuelven 5 g de ácido silicotúngstico (4 H2O • SO2 12W0, • 21120) en ácido sulfúrico 6 

N necesario para formar 100 ml de solución (Domínguez, 1973). 

jteactivo de Van Vrk 

Se agregan 125 mg de p-dimetilaminobenzaidehido (PDAB) en 100 ml de solución de ácido 

sulfúrico al 65% y 0,05 ml de Cloruro férrico al 5%. 

Sulfato céricQ 

Se mezclan 360 g de hielo y 40 ml de 11404  y al terminar de adicionar el ácido se calienta la 

mezcla a 40° C, después se adiciona el Ce(SO4)2  a disolución. Se guarda en un frasco 

obscuro. 

Reactivo de Liebennann-Burchard modificado rara rociar 

Adicionar ácido acético y anhídrido acético en proporción 1:1 en 10 partes de etanol. Este 

coactivo se debe preparar en el momento en que va a ser utilizado. 

§oluciósi acuosa de subacetato de plomo al 25 %  

Con este reactivo se rocía la placa y se revela con luz ultravioleta de onda larga (365 nm) 
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(Horhanuner, 1964), 
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