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INTRODUCCION. 

En los pilares de la medicina moderna se encuentran las numerosas plantas 

medicinales que atesoraron diversas culturas indígenas a lo largo del tiempo.La 

medicina tradicional es un punto de encuentro entre la historia, la experiencia, las 

artes terapéuticas y la tradición propia de una cultura. 

La diversidad vegetal con la que cuenta México es una de las mis variadas del 

mundo, teniendo entre su territorio una flora más vasta que la de la Ex Union 

Soviética (Rzedowski 1978) y sólo superada por Brasil, Colombia y China 

(Mitternier 1992). 

Esto se ve reflejado por la presencia de prácticamente todos los tipos de vegetación; 

y se debe en gran medida a la ubicación del territorio nacional en el área de 

transición entre las dos zonas biogeográficas de América: la Neártica y la 

Neotropical. A esto se suma una de las topografías más accidentadas de la tierra, 

producto de una intensa actividad orogénica, que ha repercutid() en la presencia de la 

roca madre muy variada, tanto por su naturaleza como por la presencia oceánica, 

corrientes marinas, vientos alisios (Estrada Lugo 1985), como resultado tenemos una 

amplia gama de climas y suelos. 

México ocupa el cuarto lugar en plantas. En términos generales, se puede decir que 

alberga el 10% de la biodiversidad terrestre del planeta. 



En cuanto a número de plantas fanerogamas, existen 200 familias que abarcan 2410 

géneros y 26,000 especies. 

En el caso de las plantas fanerógainas al menos 7000 especies nativas se emplean o 

se empleaban en nuestro país como plantas medicinales. alimenticias, de ornato. 

ceremoniales o psicotrópieas. anticonceptivas, textiles, insecticidas. útiles para la 

construcción, para la formación de cercas, para teñir, como cosméticos, útiles en la 

pesca y la cacería, para la obtención de ceras y barnices, lacas, para la fabricación de 

papel, como curtientes de pieles, ablandadores de carnes y para otros muchos usos 

(Rzedowski 1978). 

En nuestro país se encuentran varios grupos étnicos, distribuidos a lo largo y ancho 

del territorio nacional, que usan los recursos naturales a su alcance según sus 

necesidades y tecnologías. 

Hay grupos cultúrales ubicados en varios tipos de vegetación, como los Nahuas y 

Oton►íes: también los haj,  en un sólo tipo como los Popolocas de Puebla: en lo 

referente a las enfermedades, la mayoría de ellas son las mismas en toda la 

República Mexicana, sin embargo, los recursos vegetales al alcance de cada cultura 

son generalmente diferentes, por lo que existe un sin número de plantas utilizadas en 

cada cultura. 

En México debido a las condiciones económicas y al estado de marginación en el 

que está la mayor parte de la población rural. resulta difícil el acceso a los 



medicamentos, por lo que las plantas medicinales constituyen una alternativa viable 

para resolver los problemas de salud (Estrada Lugo 1985). 

Hasta ahora, sólo una pequeña parte de la flora medicinal presente en nuestro país ha 

sido estudiada en detalle. El presente trabajo pretende contribuir al estudio del 

género Buddleia, el cual comprende cerca de 100 especies (1Iougthon, 1984), de las 

cuales aproximadamente 7 son mexicanas. Debido a los usos medicinales, 

abundancia y antecedentes químicos del género.,e1 intitulo de Química realiza una 

investigación acerca de varias especies mexicanas. 

El estudio de Buchada parvilloni H.13. K. queda inscrito dentro del proyecto del 

género Bodelleia, con el fin de determinar que metabolitos secundarios son los 

responsables de sus propiedades medicinales .Ligespecies de este género presentan 

diversos usos dentro de la medicina tradicional como diurético , sedativo y 

analgésico (Martínez 1959), tónico antiséptico (Houghton 1984). etc...tales 

actividades ha sido parcialmente explicada gracias a la actividad biológica de los 

compuestos encontrados, Otros usos permanecen sin explicación debido al estado 

incompleto de los estudios del género, por lo que resulta importante profundizar en 

la búsqueda de nuevos constituyentes de los que se estudiarán sus propiedades 

químicas y biológicas, 
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OBJETIVOS 



OBJETIVOS 

Generales: 

a) Realizar el estudio químico de diversos órganos de Buddlein pm-pifiara. 

b) Efectuar pruebas biológicas de sus extractos y metabolitos 

secundarios. 

Particulares: 

a)Extracción, aislamiento y purificación de los principales constituyentes 

de las hojas y la corteza. 

b)Caracterización por métodos químicos y espectroscópicos de los 

compuestos aislados. 
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Antecedentes. 



Antecedentes del Género Uuddleia, 

El género lluddlcia t., comprende aproximadamente 100 especies y f►irnui la mayor 

parte de la tribu lluddlejae de las Loganiaceae (Leeuwenberg y Leenbouts.1 980). 

Esta clasificación sigue a la de Leenbouts (1963). el cual formuló la tribu al reducir 

la subfamilial3tiddlejoideae propuesta por Solereder (1982).Wibelm (1910) y 

Hutchinson (1973) la incluyeron en una familia separada, la Buddlejaceae. 

Las diferencias entre las Buddlejoideae y las otras tribus de la familia Loganiacea 

son el tipo de polen y tricomas. Existen tambien diferencias en el tipo de iridoides 

registrados en la familia Scrophulariacea (Bisset et tI 1980). 

Las lludd/eia son árboles o arbustos desde menos de I in hasta 30n►  de alto, con 

ramas jóvenes que tienen pubescencia brillante, hojas pecioladas o sésiles, 

inflorescencias en panículas, capitulas o en cabezuelas esféricas axilares; llores 

blanco verdosas, amarillas o amarillento anaranjadas, más bien pequeñas. Este 

género es de distribución pantropical y existen unas 21) especies en México y 5 en la 

cuenca de México. 

Dentro del género iluddleia cerca de 50 especies son indígenas de América. 

encontrandose desde el sur de los Estados Unidos, hasta Argentina y Chile, cerca de 

16 en Africa y cerca de 20 en Asia (Leeuwenberg, 1979). 
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Entre las especies mexicanas estar las siguientes: 

Buddleia parviflora 11.13.K (I?. abbresiata 11.13.K; 11.rnicrophylla 11.13.K, 1.1. 

lanceolata Benth). 

Nombre común: Tepozán cimarrón, tepozán de cerro (Maximino M . 1979) 

Albo' pequeño o arbusto de I a 7 ni de alto, dioico; con corteza negruzca, ex foliante, 

ramas jóvenes pubescentes; hojas con líneas estipulares conspicuas, subsésiles o con 

peciolos de 1 a 9 cm de largo, limbos lanceolados, oblanceolados, ovados, °hoyados 

o elípticos, de 0.5 a 9 cm de largo por 0.1 a 3 cm de ancho ápice agudo acuminado, 

margen entero, serrado, irregularmente serrado, serrulado o en ocasiones dentado, 

base atenuada o cuneada, venación muy prominente en el envés, textura papiraceae, 

pubescencia formada por pelos estrellados aplicados, muy densa en el envés, de 

color gris claro; inflorescencia paniculada, terminal, de 1.5 a 18 cm de largo, 

ramificada hasta 3 veces, bracteada en cada ramificación; flores blanco verdosas, 

campanuladas; cáliz de 1.5 a 2.5 mm de largo, tormentoso; corola de 2 a 3 mm de 

largo, con lóbulos oblongo•ovados, más largos que el tubo, imbricados en el botón, 

tormentosa interna y externamente; estambres subsésiles; ovario ovoide, estilo 

conspicuo, estigma claviforme, algo bilabiado; fruto elipsoide, de 2.5 a 4 mm de 

largo por 1 a 2 mm de diámetro, con dehiscencia loculicida y septicida, semillas 

numerosas, de 1.5 a 2 mm de largo por 0.2 a 0.4 mm de ancho, aladas, 
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Especie ampliamente distribuida en el Valle de México: de 2400 a 3800 in de 

altidud. sobre todo en las zonas elevadas. Principalmente en bosque de coníferas, 

pero en ocasiones también en matorrales. Sonora a Veracruz y Oaxaca(lIzedowski. 

1985). 

Buddleia cordura 1-1.13.K. árbol o arbusto de I a 20 m de alto, dioico, 

Nombre comán:Tepozán (Maximino M. 1979). 

Distribución: Se encuentra distribuida en el norte desde Chihuahua a Tamaulipas y 

Guatemala. Esta especie está dividida en dos subespecies de las cuales sólo la típica 

habita en el Valle de México. 

Buddleia con!~ 1-1.B.K.spp cordata(B. humbohisiana J.A y J.1-1. Schultes, B. 

macrophylla Kunth). 

Nombre común: Tepozán. 

Distribución: Se encuentran ampliamente distribuida en el valle de México. Alt 2250 

a 3000 m.,Matorrales, pastizales y bosques, pero preferentemente en la vegetación 

secundaria y en lugares intensemante perturbados, incluyendo zonas urbanas. 

Chihuahua a Tamaulipas y Guatemala. En ocasiones germina sus semillas cerca de 

las casas y se protege como árbol de ornato. Sus hojas se utilizan en infusión para 

evitar el exceso de sudor y como diurético (Itzedowski, J.. 1985). 
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Buddleia perfoliala 

Nombre común: Salvia real, Salvia de bolita 

Arbusto alrededor de I m de alto con influorescencias terminales; flor con olor a 

Distribución: Alt. 2250 a 2600m. Escasa en matorrales xerófilos. De San Luis Potosí 

al Estado de México en Puebla. (Rzedowski, 1985). 

Se emplea como antisudorílico, diurético y estomacal (García. R.,1989). 

Buddleia scordioides 

Nombre común: Escobilla. 

Arbusto bajo de 30 cm a lin de alto, inflorescencia terminal con varios pares de 

cimas capitadas colocadas en las axilas foliares. 

Distribución: Conocida de una colecta del municipio de Pachuca, además del tipo 

proveniente de la ciudad de México. Alt 2250 -2400m. Matorral xerófilo. Nuevo 

México y Texas a Hidalgo (Rzedowski, 1985). 

El cocimiento de las hojas se utiliza contra la indigestión 1 Rzcdowski. J., 1985). 

10 



Buddleia sessiliflora 11.13.K (llyerricilkaa 

Nombre común: Lengua de vaca, inispaile, tepusa. tZumpango y Teotilmacán 

Tialpan y Amecameca) (Masímino. M., 1979). 

Arbusto de 1 a 2 m de alto, dioico; inflorescencia terminal. a veces ramificada, 

panículas muy cortas o en cabezuelas. 

Distribución: se encuentra a una Alt 2250 a 3000m. En lugares perturbados, a 

menudo formando parte de la vegetación ruderal. Baja California, Arizona y Texas a 

Oaxaca. Popularmente se emplea el cocimiento de sus hojas para curar úlceras 

(Rzedowski, 1.,1985). 

ti. americana I.: 

Nombre común: Axiyuahuitl, cayolizan, (cima) y ziompantle (Diaz; 1976), de estos 

el nombre más común es tepozán. 

Arbusto de talla mediana, cuyos usos medicinales han sido datados desde el siglo 

XVII por Ximenez y liernandez (Martínez, M. 1959). Las especies relacionadas B. 

occidenialis L, 13. cordato 1-1.13.K, 13, perfidias 1.1.B.K y B. renicinata I-1.13.K han 

sido usadas con el mismo propósito que B. americana en México (Díaz 1976). 

Distribución: se encuentra ampliamente desde el sur de México a Colombia 

(Rzedowski.1985). 



Especies de liuddleia extranjeras: 

B. globosa Lun. Esta planta es nativa de la parte central y sur de Chile y de 

las partes vecinas de América de el sur como Perú y Bolivia. 

B. Mena Ruiz et Pay: Esta especie es un arbusto grande que crece en la 

región central andina y el Ecuador, hasta Bolivia y Chile. No se ha encontrado un 

registro de investigación química de esta especie. 

11. asialica Lour; esta especie se encuentra ampliamente distribuida desde el 

norte de la India al Nepal en el sur de China y en el sur de Malasya, Indonesia y 

Papua Nueva Guinea. 

it. officinales MaXiM; Esta especie es un pequeño arbusto encontrado en 

Yunnan, Szechuan, Shensi y provincias de Chifla. 

En China forma parte de la medicina tradicional de este país y es conocida como mi-

meng-hua (Nikonov et al, 1961). Se reporta para esta planta el uso para el 

tratamiento (le la hipertensión y diabetes, nefritis y cáncer. 

B. davidii Franchet (B. variabilis Hemsl); Esta especie es un arbusto de talla 

median que se encuentra distribuido en China y Japón, pero se cultiva en muchas 

otras partes del mundo (liougthon 1984). Se utiliza para curar heridas , para 

tratamientos de ulceras de la piel y lesiones asociadas con la lepra. 
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En China esta planta es llamada tsui-yo-ts'ao.11o (1980) y se utiliza para 

enfermedades gripales y para curar la malaria Smart 1911). 

13. eurviflora Hun et Arn. Este pequeño arbusto es muy similar a otras dos 

especies; /I. jammica 1lemsl, y B. Lind/eyana Fortune, todas nativas del este de 

China y de Japón (Leettwenberg, 1979). 

maclagascarensis Lun., esta especie es un arbusto que se encuentra en 

Madagascar y es cultivada en muchas regiones subtropicales. 1.a planta se utiliza 

para curar enfermedades relacionadas con la disentería (tIoughton, P., 1984). 

Antecedentes químicos del Género Buddleia. 

De las investigaciones se ha confirmado la presencia de iridoides (1) flavonoides (2) 

y Saponinas (3). 'fria y Hill (1952) aislaron aucubina (4). Dufft (1965) aisló catalpol 

(5) y metil catalpol (6). 

Flarborne y Williams (1971) detectaron luteolina (7) y 6 hidroxiluteolina (S). Marin 

et al (1979) aislaron acacetina 7-0 rutinosido (linarina) (9), apigenina 7-0 glucósido 

(10), Quercetina 3-0 rutinósido (11) y Scutellarenína 7-0 glucósido (12) de las flores, 

Greshoff (1909), detectó saponinas en las hojas de 13. globosa pero fue hasta 70 años 

despues que López (1979) aisló un triterpeno llamado (3 amyrina (13), su acetato 

(14) y glutinol (15), chondrillasterol (16) y ésteres metílicos (17) del ácido fertílico y 

p-cumárico ( 18). Marin et al (1979) aislaron lupeol (19) de las llores. 
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En 13 asiatica se han encontrado los siguientes compuestos: Aucubina (4) ( Focand . 

A.,1954), Kaempferol (20) y los acidos aromáticos caféico (21) y ferúlico (22) en las 

hojas (Bate, S., 1962), linarina (9), quercetina (23) de las flores (Sharma et al., 

1963), sapogeninas (3) y taninos (24) en las plantas de la India, (Poni, II., 1971), 

sitosterol (25) y estigmasterol (26) de las hojas de esta especie. (Kapoor,V., 1981). 

En B. o/jicinalis se aisló el glicósido flavonoide linarina de exudado de las flores 

(Tseng, K., Chang, S., 1953) 

Yti (1933) aisló de las hojas de B. davidii el glucósido flavonol llamado 

buddleollavonósido, el que fue posteriormente identificado como Minina (9). De 

esta planta también se aisló de las flores Acacetina (27) (13aker el al; 1951). 

Paris y Chaslot (1955) aislaron aucuhina de las hojas B. davidi; Dufff et al (1965) 

aislaron los iridoides Catalpol (5) y metilcatalpol (6). Yoshida et al (1978) 

obtuvieron cinco scsquiterpenos de las raíces de B. dapidii. Estos fueron nombrados 

Buddleina A (28), 13 (29), C (30), 1) (31) y E (32). Las Buddleinas A, 13, C poseen un 

esqueleto cariofileno y acción piscicida. Hougthon (1982) reporto la presencia de 

coniferaldehido (33) y un compuesto tipo lignano en el tallo de esta planta. 

De 13. curviflora se aisló Aucubina (4) (Paris and Charlot, 1955) y el Ilavonol 

linarina (9) (Greshoff, M., 1909). Suspuglas et al (1978) aislaron el sesquiterpeno 

buddledina A de las raíces de B. japonica. 
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En 	mallase arensis se han encontrado los siguientes compuestos: Dehray et al 

(1971) detectaron la presencia de saponinas en las hojas y en la corteza del tallo. 

Kapoor (1981) aisló una mezcla de n-alcanos (35) y sitosterol (25). estigmasterol 

(26), (3 amyrina (13), acetato de 13 amyrina (14) y I I ceta-(3 amyrina (36)de las hojas. 
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Actividad biológica de las especies de Iluddleia 

1.as especies del género lluddicia han sido usadas en muchas partes del mundo 

particularmente en China y en México donde han sido usadas como antiséptico para 

la piel (Houghton,1984). 

Actividad bronquial;  La infusión de las hojas, tallo y raíz de varias especies es 

tomada en diversas partes del mundo, para el tratamiento del catarro y tos. Esto se 

debe a la acción cspectorame causada por la estimulación de secreciones en el tracto 

respiratorio, se sabe que algunos terpenos y saponinas también tienen este efecto 

(Hougthon, P., 1984). 

Actividad piscicida;  El uso de especies de lituldleia como piscicida ha sido probado 

farmacologicamente por el aislamiento de las buddleinas A (28) y B (29) de las 

raíces de 13. davidii y B. japonica, las cuales muestran acción piscicida (Yoshida et 

al, Y.,1978). 

Actividad diurética;  El uso más característico de las Bwhileia en América, 

particularmente en la central, es como diurético (Martínez 1959). 

En adición la Aucubina, estimula la secreción de ácidos (Kato 1946) y promueve la 

diuresis. 

La aucubina ha demostrado tener una actividad antiséptica in vivo (Romhouts, J., 

Links, J., 1959). 
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Actividad antiséptica: Uno de los usos más comunes de las fin/ti/cía de América es 

como antiséptico, vía tópica, particularmente del tracto urogenital. llama la fecha no 

se ha podido dar una explicación a esta actividad. solamente a la acción de la 

aglicona de la Aucuhina. 

Actividad sedativa y analgésica: Se dice que los extractos de la raíz de liuddleia 

americana, tiene efectos analgésicos y sedativos (Martínez 1959), una actividad 

similar ha sido descrita para el extracto alcohólico de B. madagascarensis y de II. 

paniculata (1.3hakuni et al 1969). La falta de trabajos no ha permitido dar una 

explicación a esta actividad, aunque existen algunos reportes sobre la actividad 

analgésica de alguna especies de lluddleio (flougthon,1984), esto parece deberse a la 

presencia del verbascósido, el cual ha demostrado poseer actividad andmicrobiana. 

Actividad hipotensora:Se ha demostrado la actividad antihipertensiva y analgésica 

del verbascósido, compuesto encontrado en las Iluddleia (Andary, C., Wilde, R., 

1982). 

Actividad antihepatotóxica; En las especies de lluddiein Asiáticas y Americanas se 

ha reportado el efecto en enfermedades del hígado y el incremento en el flujo biliar, 

como también para la cirrosis. Esta actividad puede ser explicada debido a la 

presencia de lignanos en estas planta (Hougthon 1982), los cuales dan bases 

químicas para dicha acción. 

21 



Actividad y propiedades biológicas de las Ilavanonas encontradas en 

Buddleia parvillora. 

Las Ilavanonas aisladas en la planta fueron las siguientes: 

Glucohesperetina. 

liesperetina (producto de hidrólisis) 

Pyracanthósido. 

Eriodictiol (producto de hidrólisis y aislado de la planta) 

Antecedentes de las agliconas encontradas. 

llesperetina. 

La hesperetina ha sido encontrada en los siguientes géneros y especies: 

Populi genuna (Nagy, E; Papay, V: Litkey, Ci; Dinya: Z; 1986). 

()mira scolymus 	1; flarvala, C: Philianos,S; 1989). 

Penedanum rubricattle Shan et Sch (Rao, G X;Sun, II. 1); Lin, Z. W;et al 

1991). 

Persica valgaris (Sady Kow A; 1983). 

Brickelia vernicasa Asteraceae (Ahmed et al 1986). 

Citrus lankan Rutaceae (Chcng, Y., Lee, C., 1985). 

Citrus unshiu Rutaceae (Slitilashvili:Tsiklauri 1984). 

Almilla especies Lahiateae (13urzanska. I I.. 1978). 
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En la madera y en la corteza de las especies de Eucalipto (Heritier.Conde, 

Cadahia, E; García, Vallejo; 1992). 

Se ha aislado del extracto crudo de plantas medievales africanas (lostettman, 

K; 1990). 

Han sido aislados también metabolitos biliares de la hesperetina en 'atas; 

como el 3' 0-glucurónido hesperetina, 

7' 0-glucurónido de la hesperetina. 

7' 0-sullfato 3'0-glueurónido. 

7,3'diosulfato (Abc, Kenichi; Nakada, Yumiko; Susuki, Akina; Yumioka, 

Eizaburo; 1993). 

Actividad de la llesperetina. 

Bactericida contra Pseudomonas malihophilia y Enterobader cloacae, que se 

encuentran en el intestino de Heliothas zea y en 1-1 t'irescen.r, gusanos parásitos del 

algodón y el tabacodiedin ,Paul A;Waoge,Susan k; 1986) 

Actividad inhibitoria de la cicloxigenasa (Michel, F; Mercklein, L; 

Rey,R;1986). Inhiben la endositosis mediada por un receptor de 13-hexosaminidasa 

(Vladutiu, Georgirene D; Middleton,Elliot Jr:1986). 

Puede penetrar la vesículas unilaminares de la fosfatidilcolina del huevo 

(Middleton, Elliot Jr;1986). 
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Estinulla la actividad de la Kinasa forforilasa del esqueleto del músculo del 

ratón (Kyriakidis, Simeon M; Sotiroudis, Theodore (1;1986). 

Se ha estudiado la relación estructura y función de la hesperetina, en su 

acción de inhibición hacia la reverso transcriptasa. ya que para que los ilavonoides 

sean inhibidores, debe existir un doble enlace entre el C2-C3 del anillo piránico y 

grupos hidroxilos en los C5, 7, 3' los cuales favorecen la fragmentación del DNA. 

(Austin, Carolione A; Piaci, Sandhiya; Ono, Kinsuhiko; I 992). 

Son usadas para estudios quimiotaxonómicos (Harborne, J.13; Turner, BL;1 

972) 

La hesperetina en combinación con la naringenina presenta una actividad 

hacia Staphylocoecus aureus y Shigella boyda. mostrando una MIC (concentración 

mínima inhibitoria) de 100 ing/m1 para ambas especies. La combinación de 

naringenina y hesperetina, muestra un sinergismo hacia diferentes tipos de bacterias, 

no se observo ningún efecto antagónico.( Hang, S: Lee. Chong Kil; Kim, Young 

Soe; 1992). 

Muestra efectos inhibitorios en la actividad nunagénica del metilurea , del 

NaNO2, del nitmsometilurea, inhibe el hidroperóxido de cumeno y el CCI4 (Zhou, 

Zongean; Fu, Juanling; Wang, Ving; et al 1988). 

La hesperetina es precursora de Trihalometanos en aguas residuales del 

proceso de Saturno mandarla (Matsuo. Hiroshi:Nagaftichi.Yoshitaka:Nakamura, 

Matayoshi; et al,1989). 
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Inhibe la producción de mieloperoxidasa (Han, Bert A;Ching.Teo R.A:ct al 

1990) 

La hesperctina,la myricetina y el eriodictyol. han sido detectados en I() 

propóleos de la cera, y en el polen (Ferreres, 17; Barbera'', Tomás; l991) 

La hesperetina puede ser utilizada coma un marcador del origen geográfico 

de la miel de los cítricos (Tomas Barberan.Francisco A;Ferrcres, Federico: et 

al1993), (Ferreres,F;Ortíz,A; García,C; et al I 992).(Soler,C;Gil,M.I;García-

Viguera,C;Tomas-Barberan; 1995). 

La hesperetina puede actuar como método de defensa hacia bacterias 

infecciosas en Vicia sativa, ya que se ha observado que al inocular las raíces de ésta 

planta con la bacteria infecciosa, se incrementa en gran cantidad el exudado de la 

raíz conteniendo hesperetina (Recour t, Kees ; Sehripsema, Jan; I< ijtie, Jan W;Van 

Brussel, Anton A; 1991),(Ferreres, Federico, Giner, Josep, M; Tomas- Barberan, 

Francisco A; 1994), (Serra Bonvehi, Josep; Ventura Coll, Francesa 1994). 

La hesperetina causa la ihihición de la lipólisis inducida por la epinefrina 

(Kuppusamy,U.R;Das,N.P; 1992). 

La hesperetina inhibe la anafilaxis cutánea inducida. La presencia de un doble 

enlace en los carbonos 2-3 propociona mayor actividad (Kim, Chau. Johng; Chung, 

Jin Mo et al 1990). 

La hesperetina es parte de tina droga antiviral que además posee. syosaikoto, 

baicaleina, baicalina, quercetina, alizarina o sus derivados. La droga muestra I00',4. 
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de control de la reverso transcriptasa que origína el virus de leucemia en el 

Ratón.(Ono, Katsultiko; Fukushima, Masanori; et al 1989). 

La hesperetina reduce la replicación intracelular de los virus de la herpes 

(Middleton Elhot.k1985). 

La hesperetina inhibe parcialmente la formación del cx-1-3 glucano, que 

propicia la formación de la caries dental en los humanos (Un, Masayoshi; Uyeda. 

Masaru; et al 1984). 

La hesperetina cataliza la hidroxilación de la testosterona mas efectivamente 

que las enzimas inducidas por otras sustancias químicas (Lee. DW; Park, K FI; 

1989). 

La hesperetina tiene una actividad mutagénica débil hacia la dos 

antinoantracene en Sahnonella 	 Monroe.E;Wan,Mansukuh et al 

1988). 

La hesperetina, la hesperedina y el eriodictyol tiene actividad sobre la 

inhibición de la Aldosa•reductasa (Klopman,Gilles;Buyukbingol ,Erdem 1988), 

La hesperetina es claramente un inhibidor del metabolismo oxidativo (Mun 

Ja Youn; Park, Ki Hyun; et al 1986). 

Los flavonoides como, la hesperetina activan los genes de undulación en 

Rhixobium (Tirmin, J.L; Wison. K.E; Rossen, 	et al 1986). 

La hesperetina inhíbe la acumulación de la C Adriamycin (Chrichfield, 

James.W;Welsh, Clemcnt.J; et al 1994) 
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La hesperetina DHC 4'0-12-0 (r/-1. ramnopiranosyl)-B4. qui novoside es 300 

veces mas dulce que la saearosa(Esaki, Sachiko: Nishiyama, Kyotoshi: Sugyaina. 

Naoko; et al 1994) 

La hesperetina y los flavonoides solubles en agua acimut como aceleradores 

del crecimiento de las plantas(Komai,Koishiro;1991) 

La hesperetina y la aglicona de la hesperetina inhiben la descarga de la (3-

glucorinidassa de los neurtrófilos de las ratas (Chung Mci Ing,Wan,Jih-

Pytr,Chiu,Pao-lini;Lin,Chun .Nan; et al 1994) 

La hesperetina y otros llavonoides son inhibidores del ácido okadaico, éstos 

pueden ser herramientas útiles para el estudio de la fosforilación proteínica 

intracelular y pueden tener valores terapéuticos potenciales como protectores hacia 

agentes patológicos, como toxinas ambientales, y efectos colaterales de las drogas 

usadas en la quimioterapia (Gordon,Paul 13;liolen,Ingrunn;Seglen,Per;1995). 

La hesperetina, la morilla, la persicogenina y la fisetina, muestran un efecto 

inhibidor hacia la allotoxina 13 (Choi,Jae,Sue;Park,Kun,Young; et al 1994). 

La hesperetina , el glucósido de ésta y la heperetina trans-glucósido, son 

buenos para incrementar el crecimiento de los vegetales, por ejemplo el de la col, el 

rábano y el frijol (komai,Koichiro 1994) 

hesperetina es usada para el control de grasa y tratamiento del acné en piel 

y cuero de mainíferos(Warrenit aphael;Akadii,Adebola T;1994). 
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Eriodietyol. 

Esta Ilavanona ha sido aislada de las siguientes plantas: 

Cudrania ►ricuspidatu (Lee, In-Kyoung: Song, Kyung-Sik; Kim, Chang-iin; 

et al 1994) 

Cassinia especies de nueva Zelanda, se encontró eriodictiol y eriodictiol 7-0- 

Meether . Las diferencias en la distribución de los flavonoides puede ser tomada 

como evidencia para el conocimiento de diferente taxas(Reid, Alan, R; Bohm, 

Bruce, A; 1994). 

Vellaziaphatocarint (Harborne, Jeffrey .13; Williams, Christine A;Greenham, 

Jenny; Eagles, John; 1994). - 

Petunia hibrida; en las flores (Menting, John. G. t; Scopes, Robert. K; 

Stevenson, Trevor W; 1994). 

Thymas webbianus; en la parte aérea(Blazquez, Amparo;Manez,Maria; et al 

1994)(Adzet,Tomas,;Vila Roser;Caniguend,Salvador;1988 

Lueikea pectinata, se aisló eriodictiol y Glucósido 7-0 Eriodiol 

(pyracanthósido) (Al Hazim; Hassam, M.G; 1988). 

Se ha aislado del género Encella de norte América (Proksch, Peter; 

Politt,Ursula;Wollenweber,Eckahard;Wray,Victor;Clark,Curtis;1988). 

Del género Hemizania (Tanowits, Barry D; Smith, Dale M; 1984) 

Del género Palmita (Greenaway. W;English,S:May,J: Whatley,F.R;1992). 

Papillas siefbohli(Greenaway,W;English,S;May,1;1991) 
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Scuteliaria rirulariN: 
en la pared (Lin, Yun Liar: Chou,Cheng len: et al 

1984) 

Del género Sorgluan 
húngaro; se han aislado eriodictyol, naringenin, 

eriodictiol 5-Oglucósido (11cdin, Paul A; Waoge, Susan K; 1986), (Magnolato ,D; 

Gujer, R; Self, R 1986). 

En el género Mitella 
(Nicholls, K, W; Bohn, B. A; Wells, E; 1986). 

El eriodictiol también ha sido aislado de la cáscara de cacahuate , éste y otros 

ides como la luteolina, 
 la 5-7 dihidroxichalcona disminuyen la producción de 

flavono  

la aflatoxina, 
 a cualquier concentración, aunque la mezcla de todos los compuestos 

es más efectiva (De Luca, A.1; Pahugreo, M. S; Diagle, D.1 1987) 

liazardia squarrosa 
(Clarck and Wollenweber 1985). 

Sitybion niarianum 
(Fichig and Wagner 1984). 

Verbena hibrnla 
(Stotz et al 1984) 

Whibra 
especies (Mckormick et al 1985) 

Robisonia gracilis 
(Pacheco et al 1985). 
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Actividad y utilización del eriodictyol 

La agliconas de los flavanoides son compuestos valiosos ya que poseen 

efectos biológicos y farmacológicos (Cody. V: Midclleton, flarborne,J.B; 98()) 

También son usadas para estudios quimiotaxonómicos (1-larborne, 

J.B;Turner.11, L;1972) 

El eriodictyol es utilizado como antioxidante, en la fabricación de cosméticos 

para la protección de la piel y el cabello(Forestier, Serge; Flansenne, Isahelle; 

Pctitdemange, Delphine(1995). 

La actividad antioxidnnte del eriodictyol ha sido estudiada haciendo una 

relación entra estructura y función(Tournaire, Cecilc; Croux, Sylvie; Maurette, 

Marie theresse; Beck, trena; et al I993). 

El eriodictyol también inhibe al ácido okadaico(Gordon, P, 1985) 

El eriodictyol y al igual que otros Ilavonoides forma parte de unos 

comprimidos farmacéuticos con acción condroprotectora. Los compuestos inhiben el 

vaciamiento del protoglicano de la matriz condrocita y exhiben una función de 

protección del cartilágo, esto es efectivo para el tratamiento de enfermedades 

realcionadas con el cartílago como la artritis (Watanaje , Koju; Nimura, Koishi; 

1993) 
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El eriodiciyol forma parte de la vía de síntesis de las antocianinas que es el 

pigmento que proporciona el color 'usado al litchi 	Ming.Chang; Fan, 

'fzu;1993). 

El eridictyol al igual que la hesperetina es característica de la miel de los 

cítricos.(Ferreres, 1994). 

El eriodictyol ha sido probado como fuorte inhibid« de la monoamino-

oxidasa (Ryu , Shi. Young; flan, Yong; Han, Yon Nam; et al 1988) • 

Al bloquear la síntesis de las anthocianinas con ácido giberelínico, en u» 

cóltivo de células de zanahoria (flacos carota), la síntesis detenida a un nivel de 

chalconas puede ser restablecia al alimentar el cultivo con precursores de las 

antocianinas (eriodictiol, dihidroquercetin y naringenina), (linda«, W; 

Petersen,M;1984). 

El eriodiciyol al igual que otros flavonoides han sido probados en su actividad 

de inhibición la reverso transcriptasa y el virus de la leucemia (Spedding, Gary; 

{huy, Anil; Midddleton, Illliot, Jr;1989). 

Poseee una actividad antimutagénica hacia la acción de la 2 tanino 3 

inethylimidazol(4-5-flquinoline en Soft:tonel/a tylrhinturion(Eclenharder,R;Von, 

Petersdorff, I; 1993). 

El eriodictyol inhibe fuertemente la actividad de la mieloperoxidas (Hart, Rert 

A: Ching.Theo 12.A; 1990) 
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El eriodictyol se ha encontrado en los propóleos. cera y polen de la miel de 

diferentes orígenes geográficos y botánicos. Al igual que la hesperetina se puede 

ocupar como marcador de la miel(Ferreres, 19911. 

El eriodictyol inhibe a la proteína kinasa, dependiente del AMP cíclico del 

hígado de algunos roedores (Jinsart,Wanida:Ternar,13e1a;Polya,Gideon:1992). 

La agliconas fenólicas como el eriodictyol. están involucradas en los 

mecanismos de defensa de la corteza de la cereza dulce hacia Pseudonitmas syringae 

y Cyiospora persoonii (Bayer,O; I 989). 

Los alcaloides y algunos flavonoides como el eriodictyol, presentan efectos 

inhibitorios hacia cierto tipo•de virus, un ejemplo de lo anterior , es el efecto 

inhibitorio del criodictiol hacia la reverso transcriptasa del virus de la myeloblastosis 

de las aves (Kusurnoto, Ines; Hattori. Masao: Yukinori; Tomimori, Tsuyoshi; et al 

1991) 
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1.as Buddleia en la medicina tradidonal. 

Buddleia pariVlora 11.B.K. 

Los usos medicinales que se reportan para esta planea son los siguientes., para la 

hidropesía, para la sinusitis (Puebla): aplicar en baños postparto, empleando su 

cocimiento (Hidalgo) y para el cuerpo cortado (dolor muscular, dolor de cabeza y 

cansancio), haciendo un cocimiento de sus ramas para tomar con una aspirina o un 

beganin (Aguascalientes), (Argucia, V.A., Cano, A., Rodarte, M. E., 1994). Se han 

realizado pruebas fisiológicas preliminares para comprobar las propiedades 

diuréticas de la planta (Del Amo, 1979). También se emplea como tónico antiséptico 

(liougthon 1984). 

Buddleia scordioides 

"Salvilla". 

La infusión de las hojas se toma para curar el empacho, bajar la fiebre y aliviar la 

indigestión, disenteria y diarrea (Standley. 1924). Contra estas dos últimas 

enfermedades, esta misma infusión se toma en ocasiones mezclada con cascarilla de 

aguacate, cáscara de granada y hierbabuena; a los lactantes se les da mezclada con la 

leche para prevenir cólicos y diarrea. Para aliviar el aire se baña a los niños con esta 

infusión o se les da a tomar agregándole una tableta de chocolate. La infusión de la 

raíz se toma para curar la diarrea y el dolor de estómago (Gonzales Elizondo 1984). 
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Bullicio americano 

"Hierba de la mosca, Cayolinan, 1licrba del espasmo , tabaco silvestre, teptiza, 

zompantle, siti (Chiapas), tzelepat, tzeleph, zayoliscan (D.F), Shopochíbuill 

(Hidalgo). mitziwa (Michoacan), Paittik (Oaxaca), cayoliean (Veracruz) Tdak té 

(San Luis Polosi).(Argueta, V.A., et al. 1994) 

Se dice que esta planta combate el insomnio y desinflama los riñones (Hernández 

Rafael 1988). Se usa en el tratamiento de problemas dermatológicos; ronchas, 

erisipela, granos, heridas, inflamación de la piel en general. Se emplean las hojas en 

cocción y se aplican en fomentos en la zona afectada (Chiapas), o bien se administra 

de manera oral en caso de ronchas (Hidalgo). También se les utiliza en transtornos 

digestivos, como dolor de estómago, espasmos, infecciones estomacales, males 

gástricos y en afecciones como la úlcera. Usos registrados en el Estado de México, 

Michoacan, Puebla y Oaxaca. Se aplica también en padecimientos respiratorios, 

garganta y dolor de pulmón. 

Otros USOS que se le dan a esta planta son para bajar la temperatura, contra la 

delgadez extrema, las inflamaciones; controla la diabetes, el reumatismo, los 

desarreglos menstruales, se le atribuyen propiedades diuréticas y se utiliza para 

realizar limpias (Argucia, V.A., et al.1994). 



Iluddleia cordato Kunth Loganiaceac. 

Palo de zorro prieto, tepozán grande. topozán, zoampantle. ra-nliazha (otinuí). 

chkapungut, kaneje kuxindaa, kanda ku (popoloca). 

El cocimiento de las hojas es usado en varios estados del centro del país, para dar 

baños a las mujeres que acaban de dar a luz y así evitarles el resfrío. Además con el 

cocimiento de las hojas se hacen lavados o se aplican cataplasmas en las lesiones de 

la piel como heridas , llagas, úlceras o para madurar abscesos y granos. Se calientan 

las hojas sobre las cenizas y se aplican calientes o se prepara con grasa de cerdo o 

sebo para usarlos corno ungüento sobre heridas o magullones. 

Cuando hay fiebre se colocan las hojas con carbonato como plantilla en los pies, o se 

machacan y se revuelven con manteca y se ponen sobre el estómago, hasta que la 

temperatura baje a lo normal. Las hojas pecioladas y cubiertas con manteca y 

carbonato, se utilizan a manera de emplastos contra el dolor de estómago y para 

niños con diarrea,, también se utiliza en casos de infecciones y en caso de calor de 

estómago (fiebre interna causada por un transtorno digestivo). En afecciones renales 

se le emplea como diurético, en este caso se debe al cocimiento de la corteza. 

Otros casos referidos son: para el dolor de cintura y de cabeza, mordedura de víbora. 

reumas, tos, diabetes, hemorragia nasal, calambre, cáncer, y para la hidropesía. 

En Hidalgo hacen la recomendación de que no se utilice en los casos de tos cuando 

es por calor: pues aumenta la enfermedad. Además se señala que su empleo es 
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delicado. (Argucia. V.A, 1994). La cocción de la corteza se utiliza como diurético y 

en el tratamiento de afecciones uterinas y reumáticas (Standley 1920-1926). 

Buddleia marrubillora 

La infusión tic las hojas y tallos se emplea para aliviar el dolor de estómago: en 

baños; como antirreumático; y por vía oral como aperitivo y diurético (Standley 

1924). 

Metabolismo secundario. 

El proceso de síntesis primario en la naturaleza es la fotosíntesis, en la cual las 

plantas verdes utilizan la energía del sol para la producción de compuestos orgánicos 

a partir del dióxido de carbono y del agua. 

Los compuestos iniciales de la fotosíntesis son los carbohidratos. Entre estos 

compuestos encontramos los azúcares y sus derivados, ácidos carboxílicos de bajo 

peso molecular, aminoácidos, grasas y lípidos. Estas sustancias *simples* 

universalmente distribuidas, se forman en una serie de procesos descritos en el 

metabolismo primario. Paralelamente al metabolismo primario y gracias a reacciones 

específicas, catalizadas enzimáticamente se sintetiza una serie de compuestos 

*complejos* que caracterizan al metabolismo secundario de la planta. El término 

productos naturales es reconocido por los químicos como un sinónimo de 

metabolitos secundarios (Geissman. T. A; Crian. D.1-1 1969). 



Los metabolitos secundarios usualmente poseen estructuras complejas y una 

distribución restringida; además, algunos nos proveen de características botánicas 

específicas, a diferencia de los compuestos producidos en el metabolismo primario. 

El uso de compuestos secundarios en la quimiotaxonomía tiene una ventaja clara 

sobre el uso de los metabolitos primarios, con ellos se pueden establecer relaciones 

filogenéticas, nos proveen de diferencias cualitativas para distinguir entre diferentes 

especies de plantas. La distribución de los metabolitos secundarios puede ser de 

valor para identificar la hibridación entre poblaciones simpáticas de especies 

silvestres, Un ejemplo es el de Alston y Turner (1963), los cuales usaron diferentes 

patrones de flavonoides que caracterizan el color de las flores de diferentes especies 

de Bapiisia, para analizar cuáles eran las poblaciones entrecruzadas de 2, 3 y 4 

especies diferentes. que crecen en un mismo nicho. 

Existen diferentes hipótesis acerca de la existencia de los metabolitos 

secundarios. En el curso de la evolución, millones de productos secundarios han sido 

sintetizados a través del tiempo por diferentes especies de plantas, se ha pensado que 

evolutivamente, cuando la presencia de un producto secundario particular confería 

una ventaja selectiva a la planta que lo contenía, la oportunidad de sobrevivencia de 

la planta, sus descendientes y del mismo metabolito secundario, se veía favorecida 

(13e11, 1978). 

La mayoría de los productos secundarios a través del curso de la evolución , 

probablemente no confirieron ninguna ventaja adaptativa a la planta que los 

37 



sintetizaba, pero dichos metabolitos han permanecido hasta nuestros días, Tal 

síntesis azarosa de compuestos provee una variabilidad en las plantas. siendo un 

pre•requisito para la operación de la selección natural y para la evolución de los 

organismos (Bohm, 1977). 

Otra hipótesis sobre la permanencia de los metabolismos secundarios que no 

conferían ninguna ventaja adaptativa al organismo que los sintetizaba es acerca del 

gen o los genes que controlan su síntesis están cercanamente asociados en el mismo 

cromosoma a los genes que determinan otro carácter que provee una ventaja 

selectiva (Beil, 1978). 

Las presiones de selección varían de un habitat a otro, esto da lugar a que las plantas 

desarrollen diferentes características químicas y anatómicas que adquieren como 

resultado de presiones ambientales y (lelas características intrinsecas de la propia 

especie (Bolun, 1977) 

Bell (1978), sugirió que las plantas sintetizan una gran cantidad de metabolitos 

secundarios, ya que a diferencia de los animales, carecen de mobilidad física para 

escapar de sus depredadores, así que desarrollaron defensas químicas hacia sus 

agresores. 

Existen algunas plantas que proveen un buen ejemplo en el cual los mecanismos de 

defensa químicos y morfológicos han evolucionado en conjunto, como la Unica 

¡hojea (Bell.E.A ct al 1980), ya que esta planta posee terminaciones quebradizas que 



al tocarlas se insertan en las células de la piel como jeringas hipodérmicas. las cuales 

inyectan en la piel una mezcla bastante irritante. 

El papel de los compuestos secundarios en la defensa hacia sus depredadores. está 

relacionado a sus características irritantes, tóxicas y de mal sabor. 



Síntesis de inetabolitos secundarios 

CLoRoFit,A + CO2 ÷ Luz 

ti FOTOSÍNTESIS. 

CA R I3011 I !MATOS. 

ll 	 GLICOLISIS. 

CICLO DE LAS PENTOSA 

8 

Acido fosfenol piruvico. 

1.1 
Amo ACIDO 

	

SIIIQUIIMICO 	PIRÚVICO. 

AMINOÁCIDOS 	 ACETIL COENZIMA A. 

AROMÁTICOS ALCALOIDES (37) 	 ll 
11 	 ACIDO CÍTRICO. 	11 

ACIDO CINÁMIC() (38) 	AMINOÁCIDOS .J 

1.1 

COMPUESTOS 	 MALONII. cotsivZiMA. 

FENIL PROPANOIDES (39) 	 FLAVONOIDES 	.J 

POLICETIDOS (40) 	.J 	• 11 

	

ll 	AciDos GRASOS. 

COMPUESTOS FENÓLICOS (39) 	11 
Poliactetilenos(42) 

Acidonicvalónico(43) 
ll 

TERPENoIDEs(44),EsTiEttotiMs (45) 
Y 

CAR0TENOims(46). 

(Geissman;1 969). 
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40.-POIicétidn. 43.-alcohol coniferílico. 42.-compuesto neetilenico 

11011 
38.-ácido cinánico. 

39.-ácidn p•bidroxicinálnico. 

110 

43.-Lacuma del ácido mevalómco 44.- terpenoide 	45.-Esteroide 46.-13.caroteno 

Una característica del metabolismo secundario es su dependencia a los estados de 

desarrollo del organismo que los producen. En organismos unicelulares, (un ejemplo 

las bacterias), las células despues de pasar por la fase de división rápida, pasan a otro 

estado de especialización en el cual los productos secundarios son formados. En 

organismos multicelulares, la formación de productos secundarios se expresa como 

una característica específica de ciertos órganos y tejidos, durante periodos 

restringidos de desarrollo y especialización. 
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Esta dependencia de fase. parece deberse a la formación de enzimas fase-

dependientes. las cuales sintetizan los productos secundarios. demostrando que la 

expresión del metabolismo secundario, es el resultado de un proceso de 

diferenciación (Luckner et al. 1977). 

Como ejemplo de metabolitos secundarios producidos por las plantas se tiene a los 

flavonoides. 

Flavonoides 

Han sido descritos una gran eantidad de flavonoides que se encuentran en la 

naturaleza, de acuerdo con los datos estimados hay cerca de 2000 estructuras 

conocidas (Harborne el al 1975). 

Todas estas estructuras estan basadas en un esqueleto de 15 C y estan formadas por 

unidades de isopreno. Los flavonoides se encuentran divididos en varias clases de 

acuerdo a su nivel de oxidación del anillo piránico central. 

Existen tres clases de flavonoides más abundantes, las antocianinas, llavonas y 

flavonoles. Cada una de las clases varía en sus propiedades, por ejemplo; las 

antocianinas están fuertemente coloridas, mientras que las flavanonas son incoloras. 

De cientos de agliconas flavonoides que han sido aisladas de las plantas, sólo ocho 

se encuentran en forma amplia en la naturaleza. 
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La mayoría de los flavonoides tienen hidroxiladas las posiciones 5, 7 y 4' variando 

únicamente en el nivel de oxidación en el anillo A y 13.1,0s flavonoides se 

encuentran como de 0-glicósidos ampliamente distribuidos en las plantas, las 

antocianinas dan colo a las flores y frutas, encontrandose también en las hojas. 

Los flavonoles que corresponden en estructura a las tres antocianinas principales 

(pelargonidina (47), cianidina (48) y delfinidina (49), son el kaempferol (20), la 

quercetina y la miricetina (23a). Estos flavonoles comunmente acompañan a las 

antocianidinas en las flores, donde juegan un papel muy importante como 

copigmento, encontrándose también en las hojas. Un estudio de 1000 angiospermas 

mostró que el 48% contenía kaempferol, el 56% tenía quercetina y el 10% 

miricetina.(Bell el al 1980). 

Mientras que el Kaempferol y la quercetina se encuentran en las angiospermas, la 

miricetina esta más restringida en su mayor parte a las gimnospermas en asociación 

con los taninos (24). 

A las flavonas les falta el grupo 3-hidroxilo, presente en los flavonolcs y las 

antocianidinas. 
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CLASES DE FLAVANOIDES: 

Plavonotcle. Num de 
estructuras 
conocidas 

Propiedades 
biológicas 

-Antocianinas, 250 Pigmentos 	de 	rojo, 
rosa 	anaranjado, 
violeta, 
azul,(Harborne 1977). 

-Chalconas. 60 Pigmentos amarillos 
-Auronas. 20 Pigmentos amarillos 
-nimias. 350 Pigmentos 	color 

crema en flores. 
-Flavonoles. 350 Algunos 	tienen 	la 

actividad 	de 
repelentes 

-Flavanonas 150 Poseen sabor amargo. 
-Dihidrochalconas. I0 

. 
No 	se 	conoce 
actividad 

-Proanthocianidinas 50 Substancias 
astringentes. 

-Catechinas. 20 Tiene la habilidad de 
curtir 

-3-4, Flavadioles. 20 Tienen la habilidad de 
curtir 

-Biollavonoides 65 no se conoce ninguna 
actividad. 

-Isoflavonoides 150 Activida estrogénica 
y fungitóxica 

Muchos de los flavonoides menores están cercanamente relacionados a la estructura 

común de los llavonoides, pero estar formados por la inserción de una función extra 

de hidroxilo, en algún sitio del núcleo llavonoide; por ejempo la morilla es derivada 

.del Kaempferol, por la inserción de un grupo hidroxilo en la posición 2'. Una 

inserción similar ocurre en la Luteolina( 50). dando lugar a la tlavona Isoetina (5 ). 
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la cual ha sido identificada recientemente como un pigmento de color amarillo en 

miembros de la tribu Cichorieae (Astcraceac) (J'ahorne 1978). 

Sin embargo el color amarillo lelas flores está más frecuentemente relacionado con 

la substitución de un grupo hidroxilo extra en el anillo A. 

Las flavanonas y flavonoles con una función extra de oxígeno en el anillo A. se 

encuentran ampliamente en las hojas de las angiospemas particularmente en las 

plantas herbaceas (i larborne, J., 1984). 

La Luteolidina (52) es otro flavonoide raro en la naturaleza, su síntesis parece estar 

relacionada con la polinización del colibrí y pasar a través de una selección natural 

para el color escarlata y el color naranja de las llores (1-larborne, 1967). 

Entre los flavonoides también encontramos éteres 0-metílicos de estos como la 

peodina (53). petunidina (54) y malvidina (55). 

La petunidina y malvadina se encuentran por ejemplo; en las uvas. El color auténtico 

de los vinos rojos deriva de este pigmento. 

Existen muchos otros éteres metílicos de flavonoides que estan restringidos en la 

naturaleza, como la quercetina (23). Muchas veces la mediación en las series de 

flavonoides enmascara las propiedades físicas, al producir una solubilidad en lípidos 

en moléculas que normalmente son hidrofílicas. 



Las isoflavonas como la genisteina (58) son isómeros de llavonas. un ejemplo de 

esto es la apigenina (50a) que deriva biosintéticamente de la misma flavanuna 

intermediaria por una migración ad'. Estas parecen estar más restringidas que las 

flavanonas de la naturaleza ya que se encuentran regularmente en una subfamilia de 

la Leguminosa la Papilínoidea y ocasionalmente en Amaranthaceae (fresine), 

Iridaceae (Iris), Myrsticaceae (111yristica), Moraccae y Rosaceac. 

Un grupo de llavonas y sus derivados son biológicamente más activos que sus 

llavonas correspondientes, las isoflavonas pueden volverse activas despues de una 

modificación estructural. 

Las Xanthonas (59) se encuentran particularmente en las raíces de las leñosa, en las 

hojas de las Guniferae, y las Gentianaccae (Flarborne, J., 1975). 

Los estilbenos (60) se encuentran en las hepáticas como regulador natural del 

crecimiento, remplazando al ácido abscícico y la hormona de la latencia en muchos 

grupos de plantas. 

Las quinonas (61) y muchos de los pigmentos quinoides se encuentran en la 

naturaleza presentando substituyentes fenólicos y estan relacionados por la reducción 

con el correspondiente p-quinol puediendo encontrarse en forma reducida, con un 

azúcar unido a uno de sus hidrimilos quinolicos. 

Flavationas (62) y Dihidrofiavonoles (63): estos dos fiavonoides son producto de la 

reducción simple de las llavonas y llavonoles respectivamente. en término de 
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biosíntesis. se forma primero la Ilavanona y posteriormente se oxida en la posición 

2-3 dando lugar a compuestos altamente oxidados, por k) que estos compuestos son 

intermediarios biosiméticos, se presume que se encuentran en las plantas como 

vestigios de las síntesis de Ilavonas, ya que no se acumulan en gran cantidad en el 

tejido de las hojas y flores. Sin embargo la naringenina (6,1) y el eriodictyol (65). 

correspondientes en estructura a la apigenimt (50a) y la luteolina (50) han sido 

registrados con frecuencia en plantas, se encuentran en forma glicosidica y en 

particular en la serie de llavonoides glicosídicos presentes en los cítricos, estos son 

de especial inicies ya que son los causantes del sabor amargo de los cítricos. 

La naringenina que se encuentra en los brotes de durazno, acuna como un antagonista 

a las giberelinas (Philips, 1962). 

13n los pasados ocho años se ha visto un gran número de flavanonas reportadas como 

productos naturales. La estructura primaria de la llavanona no ha sido encontrada en 

la naturaleza, pero derivados de esta si se han encontrado, por ejemplo la 7-

hidmxillavanona (66). además de una diversidad de estructuras monohidroxi, hasta 

las formas más complejas (1-larborne; 1984), 

Las flavanonas hidroxiladas se encuentran en forma libre en la naturaleza, o en 

combinación con los glicósidos en flores, frutas, corteza y raíces, teniendo una 

distribución muy general, especialmente entre las plantas superiores así como en las 

Rosaceac, Rutaceae, Asteraceae, y Pinacette y en otras plantas como la familia de los 

helechos Polypodacea 
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Químicamente las llavanonas difieren de las flavonas por estar saturadas entre el 

carbono 2 y 3. lo que interrumpe la conjugación entre el grupo carbonflo y el grupo 

fenilo del anillo 13, como las flavanonas solo poseen conjugación con el anillo A, 

absorben en longitudes de onda corta y la hidroxilación en el grupo 2 fenilo tiene 

poca influet►cia en la posición de un máxiino de absorción. Por otra parte el anillo 

dihidropirano de las flavonas es más inestable que el anillo piránico de las 

llavanonas y flavonoles por lo que está más apto a abrirse entre el C I y el C2 dando 

lugar a las chalconas (56). Dean y Nierstin (1925), encontraron que se puede romper 

el anillo de una flavanona para que ésta se convierta en una chalcona, cuando ésta es 

tratada con anhidrido acético. 

En la esteroquímica de las llavanonas naturales el C2 es el centro asimétrico, el 

substituyente fenol en dicha posición puede tener la configuración 2s (por debajo del 

plano), o con el grupo indicado por encima del plano, esta forma es considerada 

como la más natural. 

Muchas veces en los reportes de flavanonas no se comenta la esteroquímica de los 

compuestos, esto muchas veces se debe a la pequeña cantidad de material disponible, 

y en muchos de los casos la identificación se basa en comparaciónes 

cromatográficas. 

La forma más simple de flavímona que se conoce, es la 7-hidroxillavanona (66), fue 

descubierta originalmente en miembros de la familia Leguminoseae, posteriormente 

en un miembro de la familia de las Asteraceae. (Wallenweber, E., Seigler, R, 1982), 
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también se ha encontrado como constituyente variable en /Wad(' rrruirusrr 

(Wallenweber, E: 1982) 

La reacción de las flavanonas es diferente a la de las llavonas cuando estas son 

tratadas en un medio alcalino. dando lugar a 0-hidroxi acetofenonas y derivados del 

benzaldehido, cuando se usa una concentración de álcali baja, se obtienen los 

derivados fenólicos correspondientes y el ácido entibie°, cuando se utiliza un álcali 

fuerte y es calentada en exceso las flavanonas se descomponen dando lugar ácido 

acético y fenoles. 

Botín aisló el glicósido butrín de las flores de Botica frondoso (Puri, 13; I 955).que 

fue la primer substancia conocida como flavanona. La flavanona butrín es convertida 

por la fusión con hidróxido de potasio hirviendo, en una chalcona llamada huteina. 

La reacción es reversible, utilizando ácido sulfúrico alcohólico. 

Después de que Asahina ( 1908) y colaboradores determinaron la estructura de la 

Sakuranetina (67), la cual se encontró en la corteza de Prunus yeodensis y P. 

speciosa, asi como el descubrimiento de compuestos como la hesperetina (68) y 

naringenina (64), las cuales se encuentran ampliamente distribuidos en los cítricos 

como glicósidos en las hojas de Eriodictyon glutinosa:o (Hidrophylaceae), al igual 

• que el eriodictyol (65) y el homoeriodictyol (69), se empezó a utlizar el término de 

verdaderas flavanonas. Subsecuentemente se ha reportado la existencia de otras. 
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Cuando se abre el anillo de las flavanonas da lugar a la chalcona correspondiente y 

estas dos clases de flavonoides estan muy cercanamente interrelacionados. Existe 

una enzima chalcona -flavanona isomerasa presente en las plantas, la cual cataliza la 

reacción de una a otra forma. 

Cuando una chalcona se reduce da lugar a otro tipo de flavonoide , las 

dilndrochalconas. 

Los dihidrollavonoles correspondientes en estructura se encuentran frecuentemente 

en el duramen de los árboles y a veces en los tejidos de las hojas. 

511 



011 

51.-isotaina. 52.1tneolidina 

HO 

HO 

OH 

OH 

54..petunidina. 12=1-1 
55.-malvadina.R=Nle 

53.-peonidina. 

56.-chalcona 57.-ituronit 

51 

Havotwitles 

R 
OH 

12' 

011 

50.-luteolinit. R=011 
50a.-apigeninit. R=11 

OH 

HO 	-OH 	 OH 

47.-pelorgonidina, R=12'=11. 
48.-cianidina. R=011, R'=11. 

R=R'=01-1 

011 

Oil 

110 OH 110 

OH 

OH 

HO 

OH O 



110 

OH O 

58.-genisteina 

110 

60.-estilbenos 

OH 

Oil 

O 

62.-flavanona 

12' 

O 

12" 	 Oil 

R 

12 

63.-dillidrotlavonol 

OH 

HO 

64.-naringenina.12=121m0Glue0,12'=11,12".011. 
65.-eríodicivol.12=01-1, R'=011, 12"--.011. 
66.-7 Ilidrol;iflavanona. 12=011, 12'=1.1,12"41 
67.-sitkoranetina.12=011.12'=11.12"1,011. 

68..liesperetina.12=011,12'=OCH 3 
12=0C11,312'.011 

52 

59.-xantliona 

61.-quinona 



atece: 

3 
v•-• 

I 

'"••• 

Uto  1,er 

DEC' USO) 1;,,,' / 	••• • ... 	' 

53 

.  MATERIAL VEGETAL 

La planta fué colectada en los límites del Distrito Federal y el estado de 

México, carretera a Oaxtepec, Municipio de Juchitepec, durante el mes de Marzo de 

1995. 

Fué identificada como Buddleia parvifiora 1.1.8.K, quedando depositado un 

ejemplar en el herbario de Iztacala con el voucher lita 25030. 

La planta fué colectada cuando apenas comenzaba a retoñar. 
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La hoja y la corteza de Buddleia parvillmv 1-1.B.K, fueron extraídos 

utilizando desde disolventes de baja polaridad hasta llegar a los mas polares, La 

cromatografía en columna se realizó utilizando silica gel 60 Merck F254, esta se 

montó en una columna de vidrio, con la substancia absorbida en cata, durante su 

empaque y desarrollo se utl izó vacío, posteriormente se agregó el sistema de elucidn. 

siendo posible dejar escurrir totalmente sin que se seque por completo, al agregar 

nuevo disolvente se reiniciaba el proceso de elución y separación. 

Preparación del material ventilal. 

Buddleia parviflora 

Corteza, 

La corteza se dejó secar a temperatura ambiente alrededor de dos semanas. Se 

pesó obteniéndose 411.6 g de corteza. Los cuales fueron molidos y colocados en un 

fraseo de vidrio de aproximadamente 18 h. 

Las sustancias químicas del material vegetal fueron extraídas utilizando 

disolventes orgánicos con diferentes grados de polaridad. 

Se realizaron tres extracciones con cada uno de los disolventes, dichas 

extracciones se reunieron, El disolvente fue eliminado por evaporación en un rota-

vapor. 

Se obtuvieron las siguientes cantidades de extracto: 

2.44 g de extracto hexánico. 



3.02 g de extracto de acetato de dilo. 

36.48 g de extracto metanolieo. 

Separación de la corteza y las hojas. 

Secado y molienda de la hoja y corteza a la intemperie. 

630 g de hoja 	 411.6 g de corteza 

Obtención de extractos. 

u 	 1.1 

Extracción con hexano 	 Extracción con hexano. 

tres veces consecutivas 	 tres veces consecutivas 

Ex tracto !lumínico 	 Extracto hexanico 

2.448 	1.1 	 9.61 g 	1.1 

	

Residuo 	 Residuo. 

U 	 11 

Extracción con 	 Extracción con 

	

Acetato de etilo 3 veces. 	 Acetato de etilo 3 veces 

ll 	 ll 

	

Extraen) de acetato de etilo 	 Extracto de acetato de etilo. 

	

3.02 g 	 14.64 g 

	

Residuo 	 Residuo. 

Extracción con n'etanol 	 Extracción con 

3 reces. 	 metanol 3 veces. 

55 



Material y Métodos. 

Los puntos de fusión fueron determinados en un aparato Fisher-Jonlis, y en un Meli 

Templl y no están corregidos. 

Los espectros en el infrarrojo se determinaron en un espectrómetro Nicolet Magna 

f'1-112SX, en suspensión en Nujol y en fase sólida KI3r, en cada caso se especificara 

el tipo de técnica.valores en cm-1  

Los espectros de resonancia magnética nuclear se determinaron en espectrómetros 

analíticos Varian Gemini 200 (200 MHz), la mayoría de los espectros fueron 

realizados en DMS2 y Metanol deuterado, las excepciones serán indicadas, los 

desplazamientos químicos (1) están dados en partes por millón (ppm): m=multiplete. 

d=doblete, s=singulete, referidos al tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. 

Los espectros de masas fueron determinados en un espectrómetro Jeol JMS-

AX50511A, y fueron realizados por impacto eletrónico y/o FAI3. 

La pureza de los productos se siguió mediante cromatoplacas de sílica gel Merck 

F254 con indicador de fluorescencia de 20 x 20 x 0.25 mm de espesor, utilizando 

como revelador luz. ultravioleta de una lámpara modélo CX-20 y solución de sulfato 

sérico al I% con ácido sulfúrico 2 N. Para la confirmación de estructuras se 

prepararon los derivados hidrolizados cuando fue requerido 
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Corteza. 

Análisis de los extractos: 

Extracto Hexánico. 

Se obtuvieron 2.44 gr de extracto hexánico, del cual se hizo una separación 

por cromatografía en colmun\na, utilizando 36.6g de gel de sílice (15 veces el peso 

del extracto). 

Del extracto hexánico se realizaron dos cromatografías. 

La elución se inició con hexano al 100% aumentando la polaridad 

gradualmente con acetato de etilo, hasta llegar al 100% de este último. 

Las fracciones de ésta cromatografía fueron reunidas, de acuerdo con su 

composición, para ser trabajadas posteriormente. 

De la facción 1145-79 de la primer cromatografía, se obtuvo 894 mg de 

extracto, que fue fraccionado por cromatografía en columna de sílice. La elación del 

extracto se inició con hexano 97% y AcOEt 3%, hasta llegar al 100% de este último, 

en el sistema (8:2) hexano-AcOEt, se aisló una mezcla de sitosterol (1) y 

estigmasterol (162 mg) (2), las sustancias se identificaron por comparación de los 

espectros de RMN o infrarrojo con los de las muestras auténticas. 

Extracto de Acetato de Etilo.  

Se obtuvo 3.02 g de extracto, el cual fue fraccionado mediante cromatografía 

en columna, utilizando como absorbente gel de sílice. El sistema empleado fue 

AeOEt-metanol (97:3), hasta alcanzar el 100% del último. 

Se obtuvieron un total de 150 fracciones de las que se reunieron por separado 

aquellas que mostraron semejanza en polaridad. Se realizaron dos cromatografías 

posteriores a la del extracto inicial. 
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La segunda cromatografía se realizo con 75 mg de compuesto de las 

fracciones 43-65 la cromatografía inicial, se realizó mediante el sistema CHC13-

Me0H (9:1), hasta llegar a metanol 100%, utilizando como absorbente gel de sílice. 

De las fracciones cluidas en CHC13-Me011 (8:2). se obtuvo un compuesto 

amorfo color blanco (9 mg), identificado como vainilloyl ajugol (3). 

El espectro de masas en FAB muestra una m/z de 521(M1+ que corresponde a 

un compuesto cuya fórmula molecular es C23 1-130012 t Na. 

Espectroscopia de Infrarrojo: el espectro muestra la presencia de numerosos 

grupos hidroxilos (OH banda ancha en 3458.761 cm-1 ), de un grupo carbonilo (C.0 

1703.495 cm-1 ), de protones vinílicos(C=C, 1660.090 cm-1 ), y de compuesto 

aromático (1597.580 cm-1 ), el espectro fue realizado en suspensión en nujol. 

De las fracciones eluidas con acetato metanol (9:1) de la cromatografía de la 

fracción 1143-65, se obtienen 30 mg de verbascósido (4). 

Se realizó una cromatografía posterior con las fracciones 116-128 del extracto 

inicial; se obtuvo un sólido que no se logró identificar debido a su escasez. De ésta 

cromatografía se aislaron 25 mg de verbascósido impuro. 

Extracto Metanólico.  

El extracto metanólico (36.48 g) fué fraccionado mediante cromatografía en 

columna, usando como eluyente AcOEt- metanol (95:5) hasta llegar a metanol 

100%. 

Se obtuvieron en total 145 fracciones. 

De las fracciones cluidas con AcOEt-metanol (6:4) y (1:1), se obtuvo 

sacarosa (51(1.72 g) con un pf de 180°-185°, la cual fué identificada por su espectro 

de infrarrojo. 

Se realizaron un total de 12 cromatografías posteriores a la del extracto inicial 

reuniendo las fracciones similares. 
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Cromatografía 1:it 6- I6 del extracto inicial. 

Sistema de clución C1-1C13-Me01-1 (85:15), hasta llegar a metano' 100%. 

A las fracciones cluidas en el sistema (4:1), se les eliminó el disolvente en el 

rota-vapor y posteriormente a vacío, furmandose un compuesto espumoso el cual fue 

raspado de las paredes del matraz hola, para ser posteriormente pesado (800 mg) e 

identificado como verbascósido, 

Cromatografía 2: 346,4 mg 49-11 de la cromatografía I. 

Sistema ClIC13-Me011 (9:1) hasta alcanzar metanol 100%. 

de las fracciones eluidas en el sisemit (4:1) se obmvo vainilloyl ajugol (84.9 mg) en 

estado impuro.. 

Cromatografía 3:1.54 g de las fracciones 20-30 de la cromatografía 1 

Sistema de elación CHC13-Me011 (9:1). se obtuvo vainilloyl ajugol impuro 

(20 mg), en el sistema (85:15). 

Cromatografía 4: #22-29 de la cromatografía 3. 

Sistema de elución CLIC13-Me01-1 (9:1) hasta alcanzar Me01-1 100%, 

Se otuvieron un total de 116 fracciones. 

En las fracciones cluidas en el sistema CL1C13-Me01-1 (9:1) y (8:2), se obtuvo 

un compuesto amorfo 35.8 mg identificado como Luecoseptósido A(6). 

De la espectroscopia de masas se obtuvo un ion molecular de 661m/z. 1M+ 

NA1 que corresponde a un compuesto con fórmula molecular C301138 015, 

El peso molecular del compuesto es de 638.621. 

Los datos obtenidos de IR muestran la presencia de numerosos grupos 

hidroxilos en la región de 3400 cm- i , de un éster conjugado en 1700cm-1, un doble 

enlace en 1625 cm-1 , de una anillo aromático, 1600, 1590, 1515 cm- 

Cromatografía 5:1.14 g de las fracciones 17-25 de la cromatografía inicial. 

Sistema de clución CHC13-Me01-1 (9:1) hasta llegar a metanol 100%, en este 

sistema se obtuvo un sólido cristalino (37.9 mg), cuyo punto de fusión fue 220-225, 
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que corresponde al 0-metilcatalpol (7), la identidad de este compuesto fue 

corroborada por medio de su espectroscopía. 

El espectro de IR de este compuesto muestra las bandas anchas características 

' para grupos hidroxilo en 3373.130 cm-I  y señales para un doble enlace en 1625cm-I. 

Los trabajo previos de Duff, P. B;et al (1965), muestran que eomunmente el 

0-metilcatalpol predomina en las especies de buddleia sobre al catalpol. 

De la cromatografía 6-9 no se logro aislar ningún producto puro en cantidad 

necesaria para obtener su análisis espectroscópico. 

Cromatograría 10: 4.85 g de compuesto de las fracciones 48-170 de la 

cromatografía 9. 

Sistema 0-1C13-Me01-1 (9:1) hasta alcanzar el 100% de metanol. 

En las fracciones eludas en el sistema (85:15) se obtuvo un compuesto 

amorfo (9.33 mg), el cual fue identificado como Aucubina (8), por medio de sus 

constantes físicas y datos espectroscópicos. 

Cromatografía 11: 4.85g de las fracciones123-186 de la cromatografía 7. 

Sistema GIC13-MeOli (9:1) hasta 100% de metanol. 

De las fracciones eluidas en el sistema (8:2) se obtuvieron 6.8 mg de 

aucubina. 

Buddleia parvillora(Hoja ). 

La hoja seca y molida (630 g) de hoja, se extrajo sucesivamente con 

disolventes orgánicos (hexano, AcOEt, Me011), realizandose tres extracciones con 

cada disolvente, se filtró y se eliminó el disolvente por medio de un rota-vapor y 

vacío. 

Se obtuvieron las siguientes cantidades de extractos: 

Extracto hcxánico 9.61 g. 



Extracto de acetato de etilo 14.64 g. 

Extracto metanólico 188.3 g. 

Análisis de los extractos 

Extracto hexanico. 

Fueron fraccionados 9.61g de extracto utilizando hexano-AceOEt de etilo 

(97:3), aumentando progresivanmete la polaridad hasta llegar al 100% del último. 

Se obtuvo una serie de ceras con un pf de 65°-68° y de pf 76°-99°, no se 

determinó la estructura de estas ya que no se consideraron importantes. 

Del fraccionamiento del extracto no se aisló ningún compuesto. 

Extracto de acetato de etilo. 

Se realizó la cromatografía de 14.60 g de extracto a través del sistema acetato 

de etilo 100% aumentando la polaridad progresivamnete con metanol hasta llegar al 

100% de éste. 

Se obtuvieron un total de 170 fracciones. 

Se realizaron 14 cromatografías posteriores a la del extracto inicial, de las dos 

primeras no se aisló compuesto alguno. 

De la cromatografía 3: 36 mg de compuesto de la cromatografía 2, sistema 

CHC13-Me0H (95:5),se obtuvieron 7.4 mg de un compuesto amorfo anaranjado, 

identificado como eriodictyol (9). 

La espectroscopía de masas de impacto electrónico, mostró un pico base de 

intz 288.256 [MI+ y los siguientes fragmentos. 153 (84%) .136 (37%), 123 (24%) 

que corresponden a un compuesto con fórmula molecular C15 1-1 1206. 
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Los datos obtenidos IR vmax en KBr presentan los siguientes grupos 

funcionales: grupos oxhidrilos en 3364.4cm-1 , grupo carbonilo co, 1636.9 cm-1 , . 

anillo aromático en 1606.0, 1220.6, 1159.5, 

De la cromatografía 4 a la 6 .Sistema CHC13-Me011 (9:1) se obtuvo 

verbascósido (1.15gr), en el mismo sistema se observó la presencia de un compuesto 

que al ser revelado presentaba un color anaranjado, se reunieron las fracciones que 

lo contenían para realizar otra cromatografía. 

Croma lograría 7. 

Sistema CHCL3-Me0H (9: I ) hasta Me011 100%. 

En las fracciones eluidas en el sistema (8:2), se obtuvo un sólido (330 mg), 

con un punto de fusión de 265°-275 °C, dicho sólido estaba conformado por una 

mezcla de compuestos, dos de ellos mayoritarios, al ser observados con luz 

ultravioleta, presentaban un color azul y al revelarse con sulfato sérico, presentaban 

un color anaranjado. Al disolver la mezcla para realizar la separación, uno de los 

compuestos parcialmente soluble en el disolvente Me0H precipitó. 

El compuesto solo se disolvía si se calentaba, al mismo tiempo se formaba 

otro sólido, producto de la descomposición del mismo. 

Se obtuvieron 23 mg de una sustancia color amarillo pálido, con un pf de 

205° a 208°C identificada como glucohesperetina (10). 

Los datos de espectroscopía de masas en FAB+ muestran ion molecular de 

m/z de 464.425[M]+ y los siguientes fragmentos 154 (100%), pico base, 136 (65%), 

303 (26%) , 307 (28%). 

La espectroscopía de masas en impacto electrónico mostró los siguientes 

fragmentos 302 (100%) pico base, 179 (23%), 153 (12%), 150 (49%). 

Los datos obtenidos de la espectroscopía de masas corresponden a un 

compuesto cuya fórmula molecular es C22 H24011 • 
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espectroscopia de IR en suspensión en nujol muestran las siguientes 

bandas: 

3350.275cm-1  (Grupos OH), 1644.724cm-1  (Grupo C7=0). 1612,1 457.889 cm-' 

(Anillo aromático). 

Una cromatografía en capa fina de las aguas madres de la glucohesperetina, 

mostró la presencia de una mezcla poco compleja de compuestos. Dicha mezcla fue 

separada mediante una cromatografía en columna y dos placas cromatográficas 

preparativas, utilizando como disolvente Diclorometano-MeOli (9:1). 

De las placas se aislaron 13 mg del compuesto identificado como 

Pyracanthósido( I I ) 

La espectroscopia de masas en FAB se muestra como ion molecular a m/z 

450, y los siguientes fragmentos154 (100%),136 (62%), 289 (30%). 

En la espectroscopía de impacto electrónico se obtiene como pico base el 

fragmento a in/z 288 (100%) , además 153 (82%), 136 (36%), 179 (26%), 123 

(21%), 166 (44%). 

La espectroscopía de infrarrojo muestra los siguientes grupos funcionales : 

Grupos OH (banda ancha en 3368.202cm-1), Grupo carbonilo (en 1642 cm-'), 

anillo aromático ( en 1579.68 y 1642 cm-1). 

Después de obtener las dos flavanonas se prosiguió a la busqueda de las 

mismas o de otros compuesto en las fracciones restantes del extracto, realizandose 

otras 6 cromatografías, no obteniéndose ningún resultado positivo, se procedió al 

análisis del extracto metanólico. 

Extracto Metanólico.  

Se obtuvieron 188,33 gr de extracto, los cuales fueron fraccionados, mediante 

el sistema Diclorometano-Me0H (9:1). 
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De las fracciones eluidas en el sistema Diclorometano-metanol (9:1), se 

obtuvieron sólidos cristalinos con un pf de 155°-160" , de 165°-170", 69C-172°; los 

dos primeros fueron identificados como glucosa (315 mg), y el tercero como 

sacarosa (32.9 mg). 

La identificación de los dos azúcares se realizó mediante su espectroscopia de 

infrarrojo, Rf y punto de fusión. 

De ésta cromatografía se obtuvieron 64.5 mg de linarina (12). 

De la columna del extracto inicial se obtuvieron 165 fracciones. Se trabajaron 

a quellas fracciones cuya actividad biológica fue positiva, realizandose 13 

cromatografía posteriores. 

De la cromatografía 2: se obtuvieron 176 mg de Verbascósido puro. 

De la eromatografía.3: se obtuvo un sólido (13 mg) con un pf de 280°C. 

De la comparación de constantes físicas y espectroscópicas se identificó como 

linarina. 

De ésta cromatografía se obtuvieron también los siguientes compuestos 

Sacarosa. (28.2 mg) con un pf de 164-172, verbascósido (7.85 g), se obtuvo glucosa 

(20 mg) pf 155°-160°C. 

Cromatografía S: no se logró aislar ningún compuesto. 

Cromatografía 6: 

Sistema:AcOEt-Me01-1 (9:1) se obtuvieron 3.66 g de Verbascósido 

Cromatografía 7: no se aisló ningún compuesto. 

Cromatografía 8: 

Sistema AcOEt-MeOH (9:1) fracciones del extracto inicial. 

Se obtuvieron 4.59 gde verbascósido 

Cromatografía 9 :fracciones finales del extracto inicial (110-165). 

Sistema AcOEt-MeOH (9:1). 
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En las fracciones eluidas en AcOEt-Me011 (9: ), se obtiene un sólido (745 

mg), con un pf de 216"-221°C, éste sólido se forma en las fracciones donde se 

presenta el verbascósido. 

Los 745 mg se recristalizaron y se limpiaron, obteniendose Otro sólido con un 

pf de 2050-210°C, éste sólido al ser plaqueado presenta un 	similar al de la 

flavanona glucohesperetina. 

En la recristalización hubo pérdida del producto por descomposición, ya que 

para disolver el sólido fue necesario calentar, de los 745 mg se obtuvieron 283.5 mg 

del compuesto puro. 

Cromatografía 10:fracciones obtenidas de la colámna 9. 

Sistema Diclorometano-metanol (9: I ) 

De las fracciones eluidas en (9:1) y (8:2), se obtuvo un sólido, (1.746 g), con 

un pf de 2067-2 I 00, que se identificó como glucohesperetina por comparación de su 

espectroscopía, Rf, y punto de fusión con los de la literatura 

Al observar que el compuesto tenía una polaridad semejante a la del 

verbascósido, se reunieron las fracciones con un Rf similar obtenidas de las 

cromatografías anteriores de todo el extracto metanólico y se procedió a la 

separación del verbascósido de la glucobesperetina. 

Cromatografía 11. Todas las fracciones de la misma polaridad del 

verbascósido (36 mg). 

Sistema Diclorometano-Me0111 (95:15). 

Se obtuvieron los siguientes sólidos: 

94.7 mgde las fracciones20-24 con un pf de 205°-214°C. 

390.8 mg de las fracciones 25-46 pf 207°-2 I 0°C. 

Los sólidos se juntan y se realiza una placa cromatográfica comparativa con 

la glucohesperetina, observandose el mismo Rf entre la muestra y el compuesto, 
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ambos tiñen de color anaranjado al ser revelados con sulfato cérico. Se determinó 

que se trataba del mismo compuesto. 

En la cromatografía I I se encuentra otro compuesto anaranjado con un Rf 

diferente al de la glucohesperetina ( lo), pero similar al del pyracanthósido ( I I )., se 

reunen las fracciones que contenían dicho compuesto y se realizó otra cromatografía. 

Cromatografía 12 fracciones 67-109 de la colúmna I I . 

Sistema Diclorometano-Me01-1 (9:1 ). 

Se obtuvieron 167.1 mg de glucohesperetina pf 206"-214"C., 12 g de 

Verbascósido y 334 g de un sólido con un pf de 180°-186", además de otro sólido 

(240.1 mg) con un pf 1600-170°C, que posteriormente se identificaron como 

pyracanthósido. 

Para comprobar las estructuras se realizó una hidrólisis a la glueohesperetina 

(1(1) y al pyracanthósido (11). El procedimiento de lit hidrólisis fue el siguiente: 

Se tomaron 5 ml de ácido trifluoroacético y se aforaron a 50 ml con agua destilada, 

para 50 mg de compuesto, se calentó en baño maría hasta que el sólido se disolvio en 

la solución, posteriormente se lavó con agua destilada, para eliminar el exceso de 

ácido, llevándose a sequedad con corriente de gas nitrógeno. 

La solución se extrajo tres veces en un embudo de separación utilizando acetato de 

etilo y agua destilada, se reunieron los extractos de acetato de etilo para ser 

concentrados ,dejándose reposar para la formación de sólidos. Al ser obtenidos 

fueron recristalizados utilizando éter etílico y acetato de etilo. 

De la hidrólisis de la glucohesperetina se obtuvieron 10.9 mg de hesperetina con un 

pf de 222°-227°C, cuya identidad fue reafirmada con los datos espect•oscópicos y 

constantes físicas reportadas para la hesperetina pf 228"-230°C. 



La hidrólisis del glucósido del eriodictyol dio 13.9 mg de eriodictyol pf 164'-

168°, al igual que en caso anterior la identidad fue confirmada al comparar los datos 

espeetrosc ópicos y constantes físicas, con los reportados para la 'nuestra auténtica. 



Actividad biológica de los extractos y compuestos aislados de Buddlcia 

parvdlorall.B.K 

Las pruebas biológicas se realizaron en la E.N.E.P. Iziacala. Se utilizaron dos 

tipos de pruebas: 

-Microdisolución en caldo para 105  bacterias. 

-Prueba de difusión en agar y sensidiscos. 

Las pruebas se realizaron con Staphylococcus aureus ATCC 12598, Vibrio 

cholerae cDC V12, y Shigella boydd ATCC 8700. Estas cepas fueron cultivadas en 

un medio nutritivo de Agar (NA) Bioxon. El método de difusión en agar o de Kirby-

Bauer, se utilizo para evaluar cualitativamente la actividad antihacteriana de los 

extractos y compuestos aislados de Buddleia parviflora, utilizando Kanamycna 

como estandar para la comparación antibiótica. 

De un cultivo de bacterias 1.5 x 10' se tomó una muetsra con un hisopo y se 

inoculo en la superficie de una placa de agar Müeller-Hinton, en esta superficie se 

colocaron los sensidiscos de 5 mm de diametro impregnados con la sutancias a 

evaluar (1 mg por sensidisco)., se colocó un control negativo (agua destilada) y 

Kanamycina como estandar para la comparación antibiótica. 

Las zonas de inhibición se midieron con una regla de calibración en 

milimetros. En todos los casos esta prueba se realizo por triplicado, reportando un 

promedio de las tres. 

La concentración minima inhibitoria (CIM) y la concentración mínia letal , 

para cada compuesto activo fue determinada a través de la técnica de 

miicrodisolución en caldo. 
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Discusión v resultados. 

Los compuestos fueron identificados al comparar los datos obtenidos de las 

diferentes espectroscopías de IR, RMN de II , de C13 y espectroscopía de masas, 

con los de las muestras auténticas. 

De los 411.6 g de corteza se obtuvieron las siguientes cantidades de extractos 

y compuestos: 

Extracto hexónico 2.44 g; se aislaron 162 mg de Sitosterol (1) y Estigmasierol 

(2). 

Extracto de Acetato de Etilo 3.02 g; se aislaron los siguientes compuestos; 

9mg de Vainilloyl Ajugol (3). 

El espectro de masas en FAI3, muestra un ion molecular de m/z 5211M+1, que 

corresponde al al peso molecular del compuesto 499 + Na; cuya fórmula molecular 

es C 23 1130012. 

Tabla 1 de comparación de los datos de IR obtenidos y reportados para 

el Vainillo I A o ol Es ec ro No-18). _ 

Experimentales 

en suspensión en Nujol 

cm-1  

IR 	en 	K13r 	de 	la 

literatura en cm-1  

- 

Grupo funcional 

3458.761 3416 01-1 

1703.495 1692 C=0 

1660.090 1660 C=C 

1597.580 1600 Aromático. 



'Tabla 2 de datos de M'IN de II obtenidos y reportados para el Vainilloyl 

A u ol metro No 16).  
4.-,-,4 	4 	. •  	 -c--. 	- 	 - 

Datos repytados en C1), OD 	Datos obtenidos en DMSO - 	 

	

1.41 31-1s ,11-10 	1.247 31-ls [1-10  	 

2.06 Illdd,J=14.2 y 3.9 Hz 0-7 	 2.086 11-111,1-1-7  

2.28 111 dd,J=14.2 y 6.4 Hz 1-1-7 	 2.186 11-1111-1.7  

2.62 111 dd J=9.3 y 2.4 1-1z 0-5 	 2.507 1 11 dd I-1-9  

2.99 111 dd,J=9.3 y 2.2 tlz 11-5 	 2.970 111 dd 11-5  

	

3.2-4 60 	 3.179 611  

	

3.89 311s,Ome 	 3.844 31-1sOme  

	

4.68 10 d,J=7.8 	 4.474 10  

	

5.02 20 s 	. 	4.996 21-1,s 11-4,1-1-6.  

	

5.52 111 d,J=2.4 	 5.386 10 d  

6.23 11-1 dd,J=6.2 y 2.3 	 6.234 111 dd  

	

6.84 111 d, J=8.8 	 6.826 111 d  

7.57 11-1 dd,J=2.0   7.48 111 d  

7.58 111,dd,J=8.8 y 2.0 liz I-1-6 	 7.49 11-1,dd 

De la espectroscopía de C13, las señales obtenidas muestran un compuesto 

iridoide trisustituido, en el Ca al carbonilo se encuentra en la región de 165.457 

ppm, el protón anomérico de la glucosa está en 97.303 ppm, de la parte acil de la 

molécula encontramos al Cl" en 120.79 ppm, C2"en 112.74 ppm, C3" en 151.598, 

C4"en 147.36 ppm, C"5 en 115.15 ppm, C6" en 123.558 ppm., el metilo unido al C8 

se encuentra en 25.67 ppm, el metoxilo unido al C3" tiene un desplazamiento de 

55.65 ppm (Espectro No 17). 
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Del extracto de Acetato de Etilo también se aislaron : 

55 mg de Verbascósido (4). 

De 36.48 g de extracto Metanólicu) se obtuvieron los siguientes compuestos: 

1.72 g de Sacarosa (5). 

800 mg de Verbascósido (4). 

84.9 mg de Vainilloyl Ajugol (3) . 

37.9 mg de 0-metilcatalpol (7). 

16.13 mg de Aucubina (8). 

35.8 mg de Leucosceptósido A (6). 

El leucoseptósido A se identificó de la forma siguente: 

La espectroscopia de masas mostró un ion molecular a ni/7. 661 NI+ que 

corresponde al peso molecular del compuesto + ion Na, encontrandosc un compuesto 

con fórmula molecular de C30H38O15• 

Tabla 3 de los datos obtenidos y reportados de IR para el leticoseptosido 

(Espectro No 15). 

IR 	descritos descritos 	en 	la 

literatura 	en 	suspensión 

er22.01. cm-1 

IR 	experimentales 	en 

KBr en cm '1  

Grupo 

funcional. 

_____ _ 

3407.807 3400 OH 

1697 1700 ester 

1630.518 1625 C=C 

1600.949, 1514.33 1600, 1514,1590 Anillo 

aromático, 
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Los espectros de ITIZMN(tabla 4) y de RMN de C13  identificaron sin lugar a 

duda al luecoseptósido A. 

Tabla 4 de M'IN de II del leucosceptosido,en C1) 301) fi en ppm 

Espectro No 13 

[ 	 Datos experimentales 	Datos de la literatura 	J 

CH3 1,10 	(1 1.107 

CH3 -Ar 2.78 	t 2.778 

0013 3.89 	s 3.868 

11-1 glucosa 4.38 	(1 4,343 

11-1 ramnosa 5.23 	s 5.159 

Ar-Cr-C11 6.36 	d 6,317 

11 aromático 6.5-7.3 6.15-7.40 

Ar-C11=C 7.67 	d 7.66 

De la espectroscopia de C13, se observa un compuesto similar al verbascósido, 

que a diferencia de este presenta un metoxilo unido al C3, que aparece en la región 

de 8 56.1 75ppm, se observa el protón anomérico de la glucosa en un 8 103.51 ppm, 

el proton anomérico de la ramnosa aparece en 8 102.213 ppm (Espectro No 14). 

La siguiente tabla muestra una comparación entre los datos experimentales y 

los de la literatura, 

Los espectros se realizaron en metano) deuterado, los fi estan en ppm 

tomando como referencia al TMS. 
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Tabla 5 CI3del leucose tosido 
aglicona C# Ex pe rime nt 

al 
Literatura 

1 131.5 130.860 
2 116.5 116.01 
3 144.4 143.86 
4 145.9 145,28 
5 117.1 116.58 
6 121.3 120.87 
u 72.1 71.50 
11 36.4 35.925 

Acidoceléico 1 127.6 126.82 
2 111.9 111.03 
3 150.6 150.05 
4 149.2 148.612 
5 116.3 115.833 
6 124.2 123.915 
u 168.2 167.890 
is 115 114.251 
y 147,8 147.592 

Glucosa 	1 104 103.514 
2 75.8 73.219 
3 81 .4 80.886 
4 70.3 69.641 
5 76 75.323 
6 62.3 61.819 

Ramnosa 	1 102.8 102.213 
2 72.1 71.507 
3 72.1 71.507 
4 73.7 71.679 
5 70.6 69.960 
6 18.4 18.127 

°CHI 56.5 56.175 

Resultados del análisis químico de la Hoja de Iluddlein parvijiora Mak' De 630 

g de hoja se obtuvieron las siguientes cantidades de extractos y de compuestos. 

De 9.61 g de Extracto hexhico, no se logró aislar ningún compuesto. 

De los 14.64 g de Extracto de Acetato de Etilo se aislaron: 

7.4 mg de Eriodictyol. 

Eriodictyol. 
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La espectroscopía de masas de impacto electrónico, mostró un pico base de 

m/z 288, que corresponde al peso molecular del compuesto. 

Los fragmentos más importantes que aparecen en el espectro son los 

siguientes: 

in/z 153(84%) que corresponde aC7H4O2 

1A1 + 111 

Oil 

111/z 136(37%) del fragmento C811802 

in/z124 , perdida de agua del fragmento anterior. 

—011 

De la espectroscopia de IR en KBr observarnos numerosos grupos hidroxilos 

en 3364.4 cm-1 , un grupo carbonilo en 1636.9 cm-1 , anillo aromático en 

1606.0,1475.6,1452.9,1220.6,1159.5 cm-1  (Espectro No12) 

En RMN de FI, podemos observar al metileno típico de las flavanonas como 

un multiplete en 2.16-3.24 ppm, su anillo C se encuentra trisustituido, mostrando un 

doblete a 6.741 y a 6.870 ppm, el 112', aparece como un doble de dobles en un rango 

de 6 5.2812-5.40 ppm, el 116 y el 118 se encuentran en 6 5.8611 ppm,cl hidrógeno del 

OH unido al C5 aparece a un 6 12.1510 ppm. 
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Tabla 6 comparativa de RMN de II, del eriodictyol en metanol &lacrado 

3 en ppm (Espectro No 9) 

r---717711 Èxperimentales T 	Literatura 

3ecua 2.6.1 dd 1.69 

3axial 3,055 dd 3.06 

2 5.28 dd 5.27 

6 5.89 d 5.88 

8 5.896 5.90 

5'  6.77 AB 6,78 

6'  6.7803 6.79 

2' 6,9106 6.91 

Tabla 7 11MN de C13, del eriodictyol en metanol deuterado 8 en ppm. 

Es iectro No 10 

# C Ex ertmentales Literatura 

2 79.80 81.3 

3 43.64 44.9 
4 196.88 198.5 

4a 103.22 104.1 

5 167.640 166.2 

6 96.84 97.8 

7 167.640 169.2 

8 95.98 97 

8a 164.11 165.6 

1 131.030 132.5 

2 I 1 5.895 115 

3 146.212 147.3 

Del extracto de acetato de etilo y también se aislaron 23 mg de 

glucohesperetina, 13 mg de PyracantlSsido. 

Los datos de espectroscopía de masas en FAB de la Glucohcsperetina, 

mostraron un ion molecular de 464.4251M+1 y los siguientes fragmentos: 

154 (100%) que corresponde al fragmento C71-1404 

136 (65%) de C81-1802.  
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303 (26%) de C2211 2,101 I + I, que corrresponde al fragmento M-162, pérdida del 

azúcar de la flavanona. 

De la espectroscopia en impacto electrónico, se obtiene como pico base al 

fragmento ollz 302, que corresponde al peso molecular (464) menos 162. del azúcar. 

Los datos obtenidos corresponden aun compuesto cuya fórmula molecular es 

C221122011. 

La espectroscopía en IR en suspensión en Nujol muestra los siguientes grupos 

funcionales: 

Grupos Oil en 3350 cm-1 , grupo carbonílo en 1644.724cm-1, anillo aromático en 

612,1457,889em-'.(Espectro No 4). 

De los datos obtenidos de la espectroscopía en IMMN, se observa un 

multiplete en la región de 6:11 a 6.15, que corresponde al I-16 y al 1-18, el primero se 

encuentra a campo más alto. La glicosilación en el grupo hidroxilo en el C7, provoca 

que ambas señales se desplacen a campos más bajos (Mabry et al 1970). En 

flavonoides monoglucosídicos el protón 1-11 del azúcar aparece a campo más bajo de 

donde aparecen las señales del azúcar, el desplazamiento puede dar información del 

sitio de glicosilación y de la naturaleza del glucósido (Mabry et al 1970). 

La señal del protón anomérico azúcar aparece en 4.9482, se puede distinguir 

al carbono al cual está unido el glucósido, gracias a la presencia de un fenol a I 2.o 

ppm, lo que descartó la posibilidad de una union en el C5, también se descartó una 

union en el C3' ya que este tipo de glucósidos aparecen en la región de 5.7 a 6 

ppm(Mabry et al 1970) 

El grupo metoxilo aparece en 3.5 y 4.1 ppm, cuando se usan disolventes 

como cloroformo, metanol, DMSO, deuterados. 

La influencia del anillo C es mínima ya que los desplazamientos están determinados 

en su mayor parte por la posición de cada protón respecto a los puntos de 

oxigenación. 
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Los datos de RMN de C13  en metano] mostraron señales en 78.29 y 42.05 

ppm, que corresponden al C2 y al C3 respectivamente, encontrandose a campos más 

bajos, ya que estan oxigenados. El metoxi lo aparece a 55.67 ppm (Espectro No 2) 

Los demás datos aparecen resumidos en la tabla 8 y 9. 

Tabla 8 IIMN de II de la glueobesperetina, 8 en ppm tomando como 

referencia al TMS (Espectro No 1). 

Proton Experimentales 

en Me0H-D, 

Literatura 

en CD1CN-McOD 

2',5',6' 6,92 6.91 

6,8 6.1289-6.16 6.17-6.15 

2 5.3526 5.36(12.5-3.0) 

3(ax) 3.178 3.15(17.2-12.5) 

3(ceuat) 2.7319 2.75(17.2-3.0) 

OCI-13 3.77 3.83 

Gle-Ill 4.9482 4.97(7.0) 
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Tabla 9 de RIVIN de C13 de la gluchesperetlna en DNISO-d6. 

CIÉ Emeitales 

CI-13 55.67 

2 78.29 

3 42.05 

4 196.760 

5 162.8 

6 96.4 

7 162.45 

8 95.42 

9 162.45 

10 103.206 

1'  130.88 

2'  114.05 

3'  146.47 

4'  147.88 

5'  112.10 

6'  117.62 

Pyracantbásido. 

En la espectroscopía de masas en FAB, se obtuvo como ion molecular el 

fragmentoa mh, 451, que corresponde al peso molecular + 1. 

Los fragmentos obtenidos son los siguientes: 
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3 axial 3.17 

2 5,04 

6.8 6,1I 

5'.6' 6,85 

2 7.03 

181 	
1

6 en ppm 

3 ecuatorial 	2,65 

anomérico 5.39-5.46 

m/z 288, que corresponde al fragmento C15111206, producto de la perdida de la 

glucosa (450 peso molecular - 162 del azúcar). 

En espectroscopia de masas de impacto electrónico se obtiene como pico 

base, el fragmento a m/z 450 (100%). 

La espectroscopía de IR en película muestra una banda ancha en 3369cin-I , 

correspondiente a numerosos grupos hidrox dos., en 1642 cm-' de carbona°, en 

1579, 1453, 1199.771 cm-' de dobles enlaces aromáticos (Espectro No 8). 

En la espectroscopia de RMN de FI se observan los protones del C6 y C8 

como un doble de dobles en la región de 6,1121- 6.1651) ppm, el protón anomérico 

de la glucosa aparece como un doblete en 5.39-5,46 ppm, el 112 aparece desplazado 

a campos más bajos en 7,032 ppm, el H5' y el 1-16' se encuentran en una señal en 

6.8598 ppm, el F12 aparece como un multiplete en 5.0464-5.1002 ppm (Espectro No 

5) 

En la espectroscopía de C" (tabla II), se observan desplazamientos similares a 

los del eriodictyol,a diferencia de este presenta un azúcar (Espectro No 6). 

Tabla 10 11112MNtlel Pyracantluísido. 

BTA fESIS 19 RES 
%O PF LA 
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Tabla 11 RMN de C13  del Pyraeautbósido. 

liC 3 en ppm 	1  
1  

2 78.57 

3 42.28 

4 196,220 

4a 103.20 

5 163.05 

6 96.45 

7 165.16 

8 95.33 

8a 162.413 

I 128.88 

2'  115.146 

3'  145.54 

Extracto metanólico: 

Se obtuvieron 188.33 g de extracto de los cuales se aislaron los siguientes 

compuestos: 

Linarina 303.9 mg (12). 

Glucosa 335 mg (5a) 

Sacarosa 192 mg (5) 

Verbascósido 28.276 g (4) 

Glucohesperetina 2.39 g (10) 

Pyracanthósido 1.752 g 
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OH 

110 

OH 

Compuestos encontrados en 11. parvillora. 

2.-Estigmasterol 

113C 

1.-Snosterol 

011011 

81 

3.-Vainilloyl ojoso( 

Vainilloy1-0 

OH 

51•Glucusa. 

C1120H 

O 

OH 

OH 
OH 

4.-verbascósido 

110111C 

° Cmcit•coo 

OH 

0110H 

5.•Sacarosa 

6,-Leucoseptosido A 

CH2011 
t) CH:012 

011 

OH 

ro 
CH2oEi 

OH 

C112011 

OH 011 
OH 

 

C1120H 

C11-000 

OH 

OH 



110 

Rutinosa OMe 
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Compuestos aislados de 	parvillori 

7.-Ornetil-Catalpol. 

OCH3 

1* 
C111011 	CI12011 

00  

I 0.-Glucohesperetina 

8.-Aucubina. 
	 1 1.-Pyracarahosido 

OH 

OH 	
Glue0 

O 

CI12011 	CH2OH 	 011 O 

00 

011 OH 

9.-Eriodictyol 
	

12.-Linarina 
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Resultados de la actividad biológica. 

El extracto metanólico de la corteza y la hoja mostraron actividad bactericida 

hacia los tres tipos de bacteria probados, únicamente el extracto de acetato de etilo 

de la corteza mostró actividad hacia Vibrio.chokrae. El extracto hexánico de la hoja 

y corteza no mostró actividad. 

Los resultados se encuentran resumidos en la siguiente tabla, diámetros de 

inhibición en mm: 

Tabla 12 actividad de Buddleia )arvi lora 
Parte 	de 	la 
planta 

Extracto S aureus S.boyclii V.cholerae 

Corteza Flexánico 

de AcOEt  	10,75 +1- 0.05 

Metanólico 14.3 +1-0.05 8.8 +1-0.05 9.5 +1- 0.05 

Hoja Hexánico 

de AcOEt 	 

Metanólico 10 +/- 0.05 10 +/- 0.05 11.8 +/- 0.05 

Control Kanamycin 
a 	30 
mcg/m1 
control 
negativo 

22 +1- 0.05 17 +/- 0.05 15 +/- 0.05 

De los compuestos aislados en la planta, únicamente el verbascósido y su 

homólogo metoxilado (Leucoseptósido A), presentaron actividad. 
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Del verbascósido se obtuvo su diámetro de inhibición en nun, su 

concentración bactericida media (MI3C) y su mínima concentración 

inhibitoria(MIC), 

'Tabla 13 actividad del verbascósido. 

verbascósido 

500µg 

Kanatnycina 

3011g 

verbascósido 

MIC 

verbascósido 

MEC 

S.aureus 25 22 400 800 

Sloydii 16 17 800 1600 

V.cholerac 14 15 800 1600 

El leucoseptósido A presentó actividad hacia los tres tipos de bacterias en una 

proporción de 15mm, la falleba realizada para este compuesto fue la técnica de 

microdisolución (cualitativa), debido a la escases del compuesto no se pudieron 

realizar pruebas cuantitativas. 
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Conclusión. 

1)e los compuestos encontados en la planta la hilafin a, aucubina, 

verbascósido, 0-metil-catalpol, 13 S itosterol, estigmasterol, resultaron ser confines 

para el género Ilrrddleirr, ya que se han encontrado en diversas especies tanto 

americanas como de otros continentes. El leucoseptósido A y el Vainilloyl Ajugol 

son poco frecuentes en el género, habicndose encontrado previamente solo, en B. 

davidii y en 13.japonica. 

En cambio en este género no se había registrado la presencia de llavanonas, 

pero sí de Avenas, como lo son la linarina y 7-hidroxiluteolin, por lo que resulta 

interesante la presencia del eriodictyol, pyracanthosido y de la glucohesperetina en 

B. parvfflora 

La presencia ele estos compuestos puede ser característica de la especie, 

aunque no se descarta la posibilidad de que su presencia sea debida a la etapa de 

desarrollo en el cual se encontraba en el momento de la recolección, ya que apenas 

empezaban a aparecer sus primeros brotes, se sabe que algunas plantas producen una 

mayor cantidad de metabolitos secundarios durante el periodo de desarrollo como 

método de defensa. Si esta planta se hubiera trabajado en otro estadio de desarrollo 

posiblemente la incidencia de las flavanonas hubiera sido mínima o tal vez se 

hubieran encontrado en su lugar otro tipo de flavonoides. 

Es importante recalcar que un estudio etnobotánico previo en la zona de 

colecta de la planta, puede auxiliar en gran medida a su estudio lhoquímico, ya que 

la información recabada de la gente que hace uso directamente del recurso, puede 

ayudar a obtener mejores resultados. 
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